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lntroducciOn 

E"s innegable que uno de los sucesos de gran importancia para 
la historia de la ciencia mexicana, es el Sllrgimiento a 
fines dei siglo XX, de un movimiento social que demanda cada 
dia mAs, 1 a protecci On contra abusos de 1 os ecosistemas 
naturales. 

La consecuencia de una naturaleza limitada y la delicadeza 
de 1 os pr·ocesos ecol Ogi cos bAsi cos de 1 a cual depende toda 
la vida de la tierra, se ha enfrentado a la actitud de 
suponer que 1 a nat.ur al ez a si empre resiste el embat.e humano y 
que, ademAs, siempre se regenera sola. La demanda mAs 
frecuente de los conservacionistas es la creaciOn de 
reservas de la bi Osfera, reservas natural es de bosque y 
fauna, Areas protegidas, parques nacionales, etc., que se 
protegen legalmente contra la explotaciOn humana, bajo Llna 
gran variedad de conceptos y articulas jur1dicos. 

La tesis principal es proteger, conservar, siquiera, un 
ejemplo de la diversidad faun1stica y vegetal no sOlo en 
nuestro pais sino en el mundo. 

La posiciOn ya citada for·ma parte cotidiana del discurso 
polttico en nuestro pais~ todo a favor de la conservaciOn de 
la flora y de la fauna. Un creciente nCJmero de 
organizadores, organizaciones filantrópicas dedican 
esfuerzos y dinero para solicitar se protejan y se creen 
parques y reset·vas en nuestro pal s. Pero pareciera 
cuestion<irse esta urgente nececidad, uno pareciera ciego si 
no ve ésto. 

Sin embargo, la estrategia conservacionista es fallida, 
tanto como base de acción civil y como base de la planeaciOn 
conservac:ionista oficial. Por lo tanto, sirva esto a manera 
introductoria para demostrar que: 

- desde el punto oficial, el aspecto biolOgico, la 
estrategia conservacionista de crear zonas, parques y 
reservas de la biOsfera y naturaleza estA condenada al 
fracaso; 

desde el punto de vista politice, las administraciones qµe 
han tomado a las reservas, parques y otras Areas 
protegidas ha servido para agudizar ~l problema de la 
destrucción enriqueciéndose, en vez de proporcionar alguna 
solución; 

- la protec:ciOn de las Areas protegidas que actualmente 
sufren, sólo se lograr·A al enfrentarse al aproblema 
fundamental de nuestra sociedad en el presente y futuro: 
el modelo de desarrollo economico a seguir. 



Conservar-Proteger: una falacia de poder 

La estrategia de preservac:iOn de especies animales y 
vegetales, tiene sus or!genes al final del siglo XIX; sin 
embargo, ahor·a se rec:onoc:e que los organismos solo 
sobreviven con la conservaci On de su habi tat, su entorno 
ecolOgico completo. Por lo tanto el enfoque ha cambiado 
desde ac:c:iones aisladas, hasta la creac:iOn de reservas 
protegidas que pretenden conservar condiciones ecol ogt cas 
para un buen nOmero de organismos en mejores c:ondic:iones. 
Pero existen razones que conducen a dudar que esta 
estrategia de resultado. 

Algunos c:ientfficos mexicanos est&n conscientes de lo 
inadecuado qlle es la creaciOn de reservas para defender· a 
especies silvestres. Sin embargo defienden esta acc:iOn como 
paso positivo que hay que tomar·, ·entre otras cosas, para 
defender el deterioro ambiental de nuestro medio natural. Al 
tomar ejemplos nuestra vida se complica, porque los modelos 
son diferentes, son de izquierda, son conservadores, etc:. 
Siempre en busca de modelos extranjeros, nunca el nuestro 
propio. 

El problema del aspecto forestal mexicano con todos sus 
elementos de juego, es de corte burocr&tico y centralista de 
la acciOn conservacionista. Radica en la negaciOn del 
problema real, que es el mismo concepto burocr&tic:o y 
centralista del desarrollo econOmi c:o y rural del paf s, la 
falta de participaciOn local en las decisiones sobre 
pl aneaci on, el uso o la c:onservac:i On de los recursos 
natur·al es. 

Las ~reas protegidas, incluyendo a las reservas de la 
biOsfera, son creaciones burocr&ticas, que en su naturaleza 
b&sica niegan a la autonomia local. E"l discurso de la 
participac:ion local, en el manejo de las &reas protegidas o 
no, no se confirma en la realidad, pues al examinar todo el 
contexto nac:i onal 1 a destrucci On del elemento forestal en 
todo el pats va en aumento con desproporcionada acci on, 
incluso de desastre. 

No puede haber una participaciOn real en diversas Ar·eas por 
parte de la poblaciOn local porque, sencillamente, ésta 
carece de una participaciOn en las desiciones sobre el uso 
de sus recursos forestales en su r,egiOn. Es ahi donde 
nuestro trabajo de anal t sis comienza, i rtvesti gando la 
participación gubernamental, desde el municipio hasta el 
estado, desde el pr~stamo local hasta el internacional 
!deuda extF.!rna>, que implica analisis pero río la extensiOn 
de nuestro trabajo sin afectar otros temas fundamentales, 
impltcitos en el desarrollo del tema principal, que es el 
futuro de los recur-sos for·est.ales de nuestro pats, desde 
este momento hasta el arra 2020. 

2 



Es ahora cuando el estudio de 1 os recursos forestal es se 
hace mAs necesario, el conocer el cuAnto y dOnde el recursos 
forestal se hace mAs importante, el detener esa destrucciC.n 
y la correcta planeaciOn para su aprovechamiento, es mAs que 
necesaria. Del correcto uso, aprovechamiento y pl aneaci On 
tendremos con que contar al futuro nuestra rel aci On del 
modelo de desarrollo y de pa1s que queremos ser. 

Justi~iciaci6n de la tenática analizada 

La legislaciOn forestal y de caza es una disposiciOn 
jur1dica de carActer general que formula declaraciones y, en 
algunos casos, establece disposiciones sobre una amplia gama 
de problemas: necesidad de planeaciOn flsica, biolOgica, y 
también la relaciOn campo-ciudad, participaciOn popular en 
los planes forestales, concurrencia directa entre la 
federaciOn, estados y municipios en la ordenaciOn, 
regülar.:iOn y aprovechamiento de los recursos forestales, y 
aprovechdntiento de los recursos restantes corno son suelo, 
agua, fauna,a etc. 

Dada la especificidad y la compleja problemAtica inherente a 
1 os temas enl i stados, era necesario encontrar los ejes en 
torno a los cuales giran el resto de los temas tratados por 
la legislaciOn forestal y de caza Cpor constituir puntos 
centrales de la misma>, y asl se pudiera realizar un 
anAlisis mAs detallado. 

En la eleccibn de la temlltir.:a debla tenerse en cuenta, en 
primer lugar, el carActer propio de la ley, ya que es 
imperativa o normativa para el sector petblico y tan sOlo 
indicativa para el sector privado; esta circunstancia 
auguraba, de antemano, el relativo alcance que la ley pod1a 
tener en los aspectos que controla el capital privado 
CproducciOn, transformaciOn y distribuciOn, principalmente> 
y que inciden decididamente en la conformaciOn de un marco 
de referencia; debido a ello un criterio de selecciOn 
temática consistiO en detectar, en la ley, no tanto las 
disposiciones relativas a las estrategias del capital 
privado, que directa e indirectamente definen la situaciOn 
de los soportes materiales de la vida social, sino los 
elementos o recursos de la acciOn del Estado sobre estos 
tlltimos, en el entendimiento de que, dado el car·Acter 
general y enunciativo de la ley, ni;i era previsible que 
influyeran significativamente sobre factores decisivos de la 
estructuraciOn de dichos soportes. Este criterio selectivo 
no significa renunciar a ubicar la temAtica considerada en 
el contexto de la estructura econl!>mi ca y pol 1 ti ca de 1 a 
formaciOn social mexicana que determina categOricamente el 
marco r.:onstru1 do; simplemente permite acotar los temas 
elegidos sobre el cual se aplica dicho enfoque teOrico
metodolOgico. 
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Por consecuencia, en el criterio utilizado se eligieron para 
el anAlisis los temas de planeaciOn, asi como el de 
concurrencia y coordinacion. La razon de el lo fue que la 
planeaciOn y la concurrencia y coordinaciOn de la 
federación, estados y municipios en la regul acion, 
extracción y ordenamiento de las zonas forestales, 
constituyen zonas de competencia del Estado por lo que 
resultaba relevante considerar 1 as medidas que, en ambos 
campos, emprendiera el gobierno mexicano, ast como los 
posibles resultados de las mismas. El tema seleccionado para 
el an~lisis de la ley en la definiciOn y puesta en marcha de 
los planes forestales globalmente considerada, significa la 
contrapar·tida, es decir, el escaza margen de que disponen, 
teOricamente, la poblacion organizada para participar en la 
estructuración de los soportes materiales; esta posibilidad 
no niega, evidentemente, el hecho de que el capital privado 
constituye su fac·tor dominante y de que la acciOn del Estado 
puede asimismo reducir y controlar dicha participaciOn 
populdr; no obstante era decisivo estudiar el margen 
"otorgado" por la propia ley para considerar sus al canees 
reales. 

En resumen, por encima de la multitud y variedad de temas 
selYalados o simplemente aludidos a la legislaciOn fot·estal, 
1 os tr··es que se apuntan c:omo objeto de estudio fueron 
considerados como ejes central es de su anAll i sis, ya que la 
r·espuesta que el F.stado de a cada uno de ellos depende de la 
for·ma en que se conciba y se ejercite la planeC!ciOn y la 
concurrencia, as1 como de la fuerza que se logre con la 
participaciOn; por lo anterior lo que procede para medir 
esas posibilidad es concretas no es tanto detenerse en el 
estudio de casos particulares sino en los elementos que 
ubican y dan sentido a los primeros. 

tt&todolog!a 

Han transcur-rido 65 al"fos desde que fue promulgada la 
legislaciOn forestal y de caza <S de abril de 1926), y sus 
efectos mAs notorios, hasta la fecha, ha sido la creaciOn de 
una subsecretarta forestal y de la fauna, perteneciente a la 
SARH, misma que desapareciO por un sexenio; hecho que se 
prolonga hasta nuestros r.llas. Tomando como puntales los 
temas antes seNalados constituyen, hasta el momento, las 
consecuF.!ncias directas dS! la ley for':"stal, es evidente en 
ellas el predominio del factor administrativo-polftico-legal 
y, en este caso los planteamientos generales asl como las 
declaratorias sobre provisiones, usos, reservas y destinos 
de diversas ~reas y predios, todavta no han sido aplicadas. 
Este retrazo en la obtenciOn de los resultados es 
relativamente normal, ya que an las politicas y planes en 
general y en especial los destinados a la conservaciOn del 
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medio vegetal en particular tienen efecto a mediano y largo 
pla:zo. 

E"l mt!!todo de trabajo adoptado consiste en relacionar las 
propuestas de estas 1 eyes acere: a de los ejes o temas 
selec:c:ionados <planeaciOn, concurrencia y coordinaciOn entre 
la federac:iOn y los estados y municipios, educ:ac:iOn 
pl.rneaciOn y futuro del recursos forestal> c:on 1 a realidad 
estructural y coyuntural del pals, implicada en cada uno de 
ellos a trav~s del estudio de indicadores especificos que 
permitan precisar dic:ha relac:iOn. 

Esta c:onfrontac:i On entre procesos legal es y procesos real es 
permite diferenciar el contenido ideolOgic:o y el c:arActer de 
c:lase de la ley as! c:omo estimar sus limites y objetivos, 
alc:anc:es e indicadores relativos a c:ada eje tematice 
selec:c:ionado. 

Nivel y p•riodo a investigar 

Por su c:arac:ter de disposic:iOn juridic:a general, la ley 
legisla sobre la situac:iOn forestal del paf s. Debido a ello, 
el nivel geografic:o a estudiar sera la RepQblic:a Mexicana, 
serral ando 1 a tendenc:i a que se detecto en rel ac:i On a 1 os 
temas acotados c:omo objeto de c:onfrontac:iOn; cuando el tema 
particular lo permita, se ejemplificara la problematica c:on 
casos concretos. 

Los limites temporales de este trabajo fueron: enero, 1987; 
septiP.mbre, 1987; septiembre, 1988 <Ciltimo Informe de 
Gobierno de MMH> y primer semestre de gobierno de CSG. La 
ley puede e:< i gi r que los planes forestal es sean aprobados 
seg1~n modi f i caci enes en arres recientes; por· otra parte en el 
transcurso de los arres 1987, 1988-89, serlln aprobadas 
modific:<\Ciones de estructura y trabajo en lo que hoy dia se 
conoce c:omo SEDUE y SARH. qui enes manejan aspectos sobre 
suelo y reservas ter-ritoriales, Areas protegidas, flora y 
fauna, aprovechamientos forestales, ec:ologia, etc:. Idéntica 
situac:iOn se vive en la c:ompr·ensiOn y magnitud de los 
elementos que maneja cada instituc:iOn, el traslape, manejo, 
desic:iOn de mando y declaratorias c:on respecto al manejo de 
las Areas forestales, en la Rep~blic:a Mexicana. 

Pese a ello, no es posible que en nuestro pais se emprendan 
medidas que modifiquen sustanc:ialment.e los juicios que se 
asientan en el trabajo. No obstante, la necesidad 
metodolOgic:a de establecer un periodo a investigar no 
invalida el hecho de que puedan sel'1al ar se previ si enes o 
efectos de la ley en el sistema de soportes materiales que 
rebasen los 11 mi tes sel'lal ad os. Cuando 1 os datos recabados 
permitan reali:zar tales juicios, se indicaran si se tiene 
garant1a de que constituyen tendencias objetivamente 
previsibles. 
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Fu&nt&s utilizadas 

La investí gaci On realizada en el presente trabajo se apoyo 
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tales como= 

el anhlisis de la 
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caracterizaciOn del Estado mexicano, a fin de interpretar 
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materiales, y 
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implicaciones de las prActicas estatales en relaciOn al 
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1.1 F.:l bosque en l'lt!xico ••• Una hist.oria breve de las 
arboledas nacionales 

A su llegada al territorio que formarla la Nueva Espal'1a, la 
mentalidad legal de los espal'1ol es respecto a los recursos 
naturales en general y en particular a los forestales, venia 
conformada prJr una acumulaciOn ancestral de reglamentaciones 
que se originan en el "fuero juzgo" emitido por la monarqu!a 
Goda y elaborado entre los siglo VI y VII en el cual se 
previene y reglamenta sobre incendios forestales provocados 
y de los castigos en que incurren los que "talan monte 
ajeno", cortadores clandestinos, y también normada por 
diversas leyes entre las que se encuentran las disposiciones 
previstas por las "leyes de partida o siete partidas de 
Alfonso X el Sabio" como la tercera partida titulo 38 y ley 
9, donde se reconocen los derechos de la propiedad comunal 
sobre los bosques o las previstas en la ley 28, partida 
séptima en la qlle se imponian penas diversas a quien cortara 
o arancara Arboles fructiféros, restricciones éstas que al 
ser glosadas se considera que deben hacerse el<tensibles a 
todos los Arboles. 

Prevee también el documento otras disposiciones que se 
establecen en funciOn del der·echo de propiedad y en favor de 
los propietarios, mAs que como una manera o con la idea de 
proteger en alguna forma las arboledas. 

Muy importante para el anAlisis de la mentalidad hispana son 
los 800 al'los de dominaciOn arabe que recien concluian al 
realizarse el descubrimiento de América, pues no obstante 
que Fernando el CatOlic:o ordena que en la "Novísima 
recopilaciOn de las leyes de Espal'1a ••• " se incluya la ley 
VII en el libro VII Titulo XXIV que trata "de los montes y 
planttos, su conservaciOn y aumento", en el cual se 
reglamenta la protecciOn de los bosques, su proliferaciOn, y 
en los castigos a los que se sujetarAn los que corten sin 
permiso, la tradicional vida nOmada de los arabes en 
paisajes totalmente Aridos, influye para que estas leyes, ni 
las fLtturas sean observadas por los esparroles en su tierra y 
mucho menos en las de la N1.1eva Esparra. 

En el al'lo de 1518 y ya con referencia especifica a algunos 
aspectos de reforestaciOn, Carlos V emite su Ordenanza 
iniciando con ella el desarrollo de su poli ti ca 
especializada en la Nueva Espal'la la cual, por razones de 
utilidad y facilidad de extracciOn pues la falta de caminos 
apropiados hac:ta mAs el<pedito el transporte fluvial primero 
y posteriormente mar!timo, por lo cual se aprovecharon las 
áreas boscosas que mejor permitian esta condiciOn, se aplicO 
directamente a las selvas tropicales h~medas del pa!s. 

AdemAs de las reglamentaciones generales provenientes de 
Espal'la, di rectamente 1 os virreyes emiten numerosos edi e tos 
de caracter regional para control ar el uso y comCm abuso de 

8 



los recursos. Tal vez el carActer hispano, mezclado con el 
indi:gena decadente por la dominacibn, haya conformado una 
mentalidad en ciertos aspect1:is negativa para la conservaciOn 
del recurso, ya que pocas veces se observa desde aquel 
entonces, el que se lograra solucionar un problema mediante 
la formulaciOn de leyes y ordenamientos; sin embargo, éstos 
fueron emitidos con cierta frecuencia lo que da una idea de 
que ya existlan inquietudes respecto al aprovechamiento de 
las arboledas y si no se procuraba su conservaciOn si se les 
comenzaba a valorar como medios productivos, directos o 
indirectos, y por ende, como fuentes de beneficios 
econOmicos. 

En 1530 el rey de Espal'la retira la merced hecha a HernAn 
Cortés respecto a la poseciOn del bosque de Chapultepec, por 
haberse indicado que éste era un hermoso sitio que los 
habitantes de la ciudad de M~xico necesitaban para su 
expansiOn y esparcimiento; al mismo tiempo, el Ayuntamiento 
de la ciudad concediO una licencia a Juan Oiaz del Real para 
que vendiera "pan e vino e otros mantenimientos a las 
personas que alli fueran a holgar". Por estas fechas, 
también por mer·ced real, se pudo sacar de 1 as Anti 11 as, sin 
licencias, caballos, vacas, cerdos, y todo tipo de ganado 
necesario para reproducirlo en el Continente. 

Careciendo de artesanlas e industrias que produjeran 
herramientas, se indico que cada barco que viniera de Espal'la 
a las colonias trajera cien quintales de fierro para 
fabricar instrumentos de labranza y herramientas "para las 
artes y oficios". 

Una nota impor·tante es que en esos primeros al'los dieron 
principio los eternos pleitos por la poser:iOn de las 
tierras, esclavos y minas, para lo cual se pidiO vinieran 
abogados y procuradores de la Penlnsula, gener~ndose una 
superabundancia de estos gestores, lo que aumento el n(1mero 
de los pleitos, enredos y dilaciones. 

Otr·a obser·vacion referida al abastecimiento de la ciudad de 
México fue la que estableciO la audiencia para que todos los 
pueblos de veinte leguas a la redonda debieran llevar entr·e 
varios productos, toda la lel'la y forraje disponible. 

El primer virrey, Don Antonio de Mendoza, reglamenta el 
corte de lel'la y fAbrica de carbon por ser perjudiciales la 
tala de los bosques. Entre las primeras ordenanzas dictadas 
por este virrey estAn las indicadas para el buen trato de 
los indios que trabajan en las minas. 

En 1536 otra r·eglamentacion en la que se ordena a todos los 
espal'loles a los que se les hubiera dado repartimiento de 
tierra, plantar cortinas de Arboles a las orillas de las 
propiedades ••• sea parte para aprovecharse en lel'las que se 
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hubiera menester, so pena de que, pasado el tll!rmino, si no 
tuvieran puestas dichas plantas perdian la tierra. 

La cll!dula real de 1539 que disponfa ••• que todos los que 
tuvieran pueblos encomendados, hagan plantar la cantidad de 
sa1ices y otros Arboles que sean de propOsi to o pareciere al 
gobiP.rno que para la tierra estll! abastecida de lel"!a. Segün 
el ndmero de indios y disposiciOn de la tierra. 

Un visitador de 1 a Nueva l'"spal"!a, 1 i c:enc: i ado Tel 1 o Sandova 1 , 
en el al'lo de 1545 escribe: "Esta Nueva Espal'la tiene muchas 
faltas, lo una, que c:omo es grande veinte leguas fuera de 
Méxic:o hay poca justicia o ninguna ••• porque ni los indios 
se saben quejar ni a quien ••• y hay partes donde, ••• tienen 
por leyes a los se~ores y enc:omenderos de los pueblos y no 
conoc:en a otro rey ••• 

De 1545 a 1548 y c:on motivo de presentarse una plaga que al 
destruir las cosechas provoco una c:risis en el 
abastecimiento de alimentos en el Area del Valle de Mll!xic:o, 
el virrey ordeno que no deberla c:ortarse madera en los 
montes de Tlalmanalc:o, de marzo a mayo ni de noviembre a 
enero para que los indios no desc:uidaran la siembra ni la 
c:osec:ha. 

En febrero de 1555 el Virrey de MendOza, alarmado por la 
destruc:c:iOn de los bosques c:ercanos a Taxc:o promulgo varios 
decretos de los c:uales se demandaba la reforestaciOn, se 
limitaba la tala y se prohibta la siembra del matz en los 
bosques y la quema de la selva. 

l'"stablece ademAs un sistema de guardabosques para vigilar el 
c:umplimient.o de estas disposiciones implantando, como 
castigo a los infra<.tores, desde multas y azotes hasta 
cortarles las orejas. En las mismas fechas se indi<.a que las 
c:ortas para el enmaderamiento 1je las minas se hagan en 
tiempos convenientes. 

Hc;c:ia 1559 Felipe II ordeno ••• que los indios fueran 
1 i bremente a c:ortar madera de 1 os montes para su 
aprovec:hamiento y mandamos que no se le ponga impedimento y 
que no los talen en forma que no puedan crecer y aumentarse. 
En el al'lo de 1573 son c:reados los ejidos y son legalmente 
constituidos por Cédula Real en 1598; éstos c:omprendian 
tierras y aguas sufic:ientes par·a pobladores am!'i!n de los 
montes necesarios para que éstos se surtan de le~a y madera 
para uso doméstic:os y c:onstruc:ciones. Todos ellos tentan el 
carActer de inalienable. 

En 1579 en Espal"!a se ordenaba que sin expresa licencia del 
gobierno "ninguna persona c:orte Arboles algunos de 1 os 
montes guardando sobre ello le manden las leyes del reino so 
pena de incurrir en castigo'', indicando también la magnitud 
de las personalidades "las cuales en c:uanto a esto sean 
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aplicables, como tal es se juzgue y ejecuten ••• " y ". • • que 
ninguna persona para hacer lel'la corte Arbol alguno en pie, 
sino solamente la rama y esto dejando or·ca o pendOn como se 
manda en las dichas leyes, so las dichas penas triplicadas". 

En igual fecha y en el capitulo LXXXI de las ordenanzas de 
la Mesta se hacen unas interesantes prevenciones sobre 
incendios y quemas de campo y sabanas que en especial se ha 
visto ser dal'losos para 1 a conservaci On de los pastos para 
los ganados, "y que el efecto para que se hace en vicio, o 
para casi ning~n provecho y al efecto, por el presente 
ordeno y mando que ninguna persona de ninguna calidad que 
fuer·a osada de pegar fuego en ningtln monte o sabana". 

En 1622 también en Espal'la se indica que la ExplotaciOn de la 
Caoba, el Cedro y el Roble, se deberll conservar para 
beneficio de la Corona. Ambas reglamentaciones tenian por 
objeto regular los aprovechamientos reservllndolos para el 
uso de la Armada Fspal'lol a; y esta éll tima en particular se 
trato de aplicar en la Nueva Espal'la. 

En la Cédula Real expedida en Espal'la para Castilla en 1748, 
se ordenaba a los corregidores que elaboraran un reglamento 
para cada poblaciOn de su distrito indicando entre otras 
cosas "los tiempos y sazones, parajes y especies de llrboles 
que se hablan de plantar, época que se escogiera para 
limpiar y desbrozar los llrboles nuevos y viejos, el tiempo 
de hacer las podas y ramear para lel'la y carbOn". Esta 
disposiciOn se generalizb y se incorporb posteriormente en 
los Art. 14 y 13 de la Ordenanza de Minas. 

En la Nueva Espal'la, el Virrey acatando la Real Cédula orden!!> 
que los Gobernadores enviasen la misma informacibn de los 
montes de sus provincias. Esta peticibn quedb incumplida; 
empero las noticias de la continua destrucciOn de los 
bosques prbximos a los Reales de Minas siguieron llegando, 
por lo cual Don Martin Mayorga en 1782 solicito de nuevo 
estos informes 11::>s que tampoco esta vez le fueron enviados. 

C:on la promulgaciOn de la "Ordenanza de Intendemtes" cuyo 
objetivo es uní ficar u ordenar para mejorar y sanear 1 a 
administrar.:iOn de la Nueva l:spal'la en el ramo de la real 
hacienda, se modificb profundamente la organizaciOn 
político-administrativo que habla existido en el Virreynato; 
esto ocur·rt a en el al'lo de 1786. Con este moti ve el 
territor·io colonial fue dividido en doce intendencias a cuya 
cir·cunscripcibn se llamo provincia cuyo gobierno quedo en 
manos de un Intendente; adem!s de las funciones de Hacienda, 
Justicia, Política y Guerra, los intendentes deberian mandar 
que se formaran mapas topogrllficos de sus provincias e 
informar al monarca sobre el temperamento y cualidades de la 
tierra, las producciones natur·ales de los reinos minerales, 
vegetal y animal, la industrial y comerciales, los montes, 
valles, prados y dehesas, 1 os rios, acequias, pueblos, etc. 
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El Virrey, Conde de Revillagigedo, casi al tti!rmino de la 
Colonia, proclama sus Apuntamientos y avisos en los que se 
trazo sobre materia forestal. 

Nuevamente en Espal'1a, en 1803, se emite 1 a "Ordenanza para 
el gobierno de los montes y arboledas" modelo de legislaciOn 
forestal sumamente avanzada para su época, la cual por 
razones politicas sOlo fue conocida en forma superficial en 
la Nueva EspaNa y nunca se aplico en estos territorios. 

I.I.I Los bosques despu~s de la Independencia 

La situaciOn pol1tica, social y econOmica del Mti!xico 
independiente, de por si precaria durante la Colonia, se 
agravo aOn mAs a causa del caos provocado por la Guerra de 
Independencia y de las numerosas luchas civiles que 
continuaron asolando al pats. Condicibn que se empeorb con 
la existencia del bandolerismo, verdadera "industria" de la 
época. 

Asi "la Repóblica se encuentra en un deplorable estado y en 
la anarquia". Uno de las peores resultados de esta condicibn 
es el atraso de la agricultura, principalmente por falta de 
diversificaciOn de la produccibn. 

También una imagen del ritmo con que se promovtan las 
actividades lo ejemplifican el hecho de que en 1838, se 
otorga la primera conser.:iOn para construir el ferr·ocarri 1 de 
México a Veracruz, habiti!ndose inaugurado el mismo hasta el 
a No de 1873. 

El clero, como duel'1o absoluto de las tres cuartas partes de 
las tierras de cultivo, controlaba a los campesinos, tanto 
los aparceros como a los pequel'1os propietarios, que vivtan 
en "pequel'las granjas" habitadas por una pequel'1a familia en 
medio de los bosques. 

Los hacendados, mayores propietarios de la tierra de 
cultivo, controlaban a los campesinos, desputi!s del clero, 
poseian enormes superficies y en sus latifundios conservaban 
las caractertsticas de las propiedades desarrolladas durante 
la Colonia, puesto que el sistema de haciendas apenas habia 
sido alterado y los cambios hablan sido sOlo el de la 
nacionalidad de los duel'1os, que de sel'1ores espal'loles 
cambiaron a generales mexicanos a partir de 1820. 

La inestabilidad politica tambHm afectb a la industria 
minera, dejl!mdole en ruinas, tanto por las dificultades en 
el transporte, como por el alto costo de los fletes pues no 
habia una red de comunicaciones, las mulas eran los Clnicos 
medios de transporte que existtan en la mayorta de los 
caminos de México, mismos que, por su p~simo estado, 
provocaban frecuentes atascamientos y un lentisimo 

12 



desplazamiento, que en ocasiones detenían completamente el 
movimiento de las mercanc!as de todos los tipos. 
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La falta de infraestructura y capitales provoco, entre otras 
cosas, el que las minas se inundaran, el maderamiento se 
pudriera y las vigas se derrumbaran, los caminos se llenaran 
de hoyancos; en estas condiciones, las minas quedaron 
aisladas, fueron olvidadas y los buscadores de minerales 
abandonaron su trabajo. La limitaciOn de trabajos llevo. 
consigo la reducciOn obligada de las artesan!as y oficios de 
la madera, que estaban muy ligados con los minerales. 

Todas estas circunstancias redujeron las producciones 
regionales al consumo local; empeoran lo anterior las 
distancias entre poblaciones y las diversas caracteristicas 
ecolOgicas y geogrAficas de la nacibn, con lo que se genero 
un aislamiento casi total entre las pocas regiones que 
desarrollaron alguna densidad de poblacibn con lo cual 
aumentaron sus actividades agrtcolas o industriales. 

También existe un fenOmeno de particular abulia hacia la 
agricultura y sblo se obtiene un m!nimo rendimiento, ya que 
"hasta el presente han sido vanos para el mexicano, los 
descubrimientos y perfeccionamientos a la agricultura, la 
cual se ha abandonado a la naturaleza". 

En ciertos lugares, ademAs del matz, el frijol y el chile, 
el cacao era producto de mAs exportaci bn; pero tenf a poco 
éxito su cultivo, ya que los capitalistas "prefieren 
importar, antes que favorecer su cultivo en el interior, 
pues ello les procura ganancias inmediatas" y por esto la 
producciOn nacional era mlnima. 

La cr·ianza de ganado era importante en el norte del pals 
(especialmente en Tamaulipas). Otras grandes Areas eran San 
Luis Potost, México y Guanajuato. El ganado menor se 
conti nl!lo desarrollando en 1 as mismas regi enes donde 
prolifero durante la Colonia. 

Pese a que "la agricultura se limitaba a producir lo 
necesario para el consumo regional"; en todos los estados la 
producciOn mAs importante era el malz, asi como otros 
cereales que se sembraban aunque no existiera la mejor 
condiciOn para ello. Todo por la falta de comunicaciOn y la 
carest!a de los fletes que lo hacia obligatorio. Durante 
toda esta época, ademAs, se presento el problema de la falta 
de mano de obra en las regiones agricolas, donde se da el 
caso de que numerosas comarcas de gran fertilidad fueran 
zonas pr4cticamente desiertas. 

1.1.2 Ad111iT1istraci6r1 y ReglarieT1tacióT1 

La situaciOn politica nacional que 
matizada por diversas medidas 

se ha bosquejado 
administrativas 

fue 
y 



reglamentarias tendientes a procurar el control de los 
aprovechamientos de los recursos tales en los terrenos 
nacionales; todas estas medidas hacen patente una intenciOn 
en la cual ya se vislumbran algunas tendencias de acciOn 
aplicada como posibles coadyuvantes para el asentamiento de 
la situaciOn socio-econOmica y po!tica. 

Estas medidas son mAs aparentes hacia el Ctltimo tercio del 
siglo XIX con el advenimiento del periodo que comprende.la 
dictadura del Gral. Porfirio Diaz. La cita y comentario de 
algunas reglamentaciones muestran varias de estas 
inquietudes. 

El S de diciembre de 1810 Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
emite una proclama en 1 a cual ordenaba que 1 os bosques y 
otros tipos de tierra, sOlo se usaran en beneficio de los 
natural es; cabe indicar que este mandato adolece de alguna 
forma de dir·ectriz que lo fundamente en pr~ctica. En abril 
de 1811, Don José Ma. Morelos hace una proclama similar a la 
de Hidalgo. 

En el al'lo de 1824 1 a Agencia de Fomento ordena que no se 
exporten maderas para construcciOn y ebanisteria sin permiso 
expreso de la Agencia y el pago de un impuesto aplicado con 
base en el peso del producto exportado. En junio del mismo 
al'lo se gira una reglamentaciOn en la cual se da una 
soberania casi total a los estados sobre sus recursos 
forestales y los problemas relativos. 

Complementando la idea del decreto anterior y con un afan 
pseudoproteccionista frecuente en diversas épocas en nuestro 
pa1s, en 1817 se permite la libre introducciOn de maderas 
extranjeras con miras a evitar la explotaciOn de las 
nacionales. En el al'lo de 1853 se crea la Secretar·ia de 
Fomento. 

En el arre 1854 se remoza la vieja idea de cuantificar los 
recursos, promoviendo un proyecto para inventariar lt:is 
produc. t.os maderables y bosques empleados en la industria 
minera; lo anterior se ordena mediante la circLtlar 59 del 25 
de noviembre, en la que se pide que las diputaciones 
superiores y territoriales de mineria, envien "una noticia 
circunstanciada de los bosques dependientes de la 
jurisdicciOn de las Diputaciones, el numero de leguas que 
comprenden y la clase de arbolado que lo forman. Que 
disposiciones o reglas verifiquen los desmontes y si los 
productos de el los se aprovechan como lel'fa, carbOn o en 
obras de carpinteria, etc., numero de Arboles cortados 
mensualmente y si estos se cubrían con nuevos plantios u 
otras plantas". 

En el al'lo de 1861 el Ministerio de Fomento, ColonizaciOn, 
Industria y Comercio, expide el primer "Reglamento para 
corte de Arboles" a que deberAn sujetarse 1 os cortadores de 
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Arboles y exportadores de cedro y caoba en terrenos baldios 
Y nacionales, documento que si se analiza puede considerarse 
la primera ley forestal del M~xico Independiente; sin 
embargo justamente se le cataloga como una reducciOn de la 
ordenanza de 1803 para el gobierno de los montes y arboledas 
ya que pese a referirse a todos los terrenos nacionales, 
hace particular referencia a canoas y remeros necesarios 
para las autoridades y menciona, en los aspectos de 
reforestaciOn, onicamente la siembra de caoba y cedro rojo. 

Durante el corto periodo del Imperio de Maximiliano se 
presento el proyecto de "ordenanzas de bosques, arboledas y 
exportac.:iones de madera" el cual no fue decretado por el 
derrocamiento del Emperador. 

~s indudable que pese a su importancia desde el punto 
oficial, el primer reglamento para corte de ~rboles no tuvo 
el ~xito esperado ya que en el al'lo ·de 1868, se participa a 
1 os gobiernos estatal es 1 a necesidad de que vi gi 1 en 1 a 
explotaciOn de los terrenos forestales jurisdicciOn de su 
entidad, y en 1869 se pedla autorizaciOn para reformar de 
manera vigente el Reglamento para el corte de maderas en los 
bosques nacionales. 

La Oficina Federal de Hacienda, en el al'lo de 1878, pide a 
sus agentes para que se mejoren los m~todos de corte y el 
aprovechamiento de los montes nacionales de su jurisdicciOn, 
en particular los tropicales por haber en ellos cedros y 
caobas que fomentaban las inversiones extranjeras para su 
explotaciOn. 

Con base en que, segdn la legislaciOn en vigor, es imposible 
dictar di sposi ci ones de carllcter general, en 1880 otra vez 
se indica a los gobernadores de los estados que dicten 
medidas adecuadas para la explotaciOn de los bosques. En el 
mismo al'lo se ordena se promueva la reforestaciOn indicando 
para ello los perjuicios que el no hacerla trae a la 
industria, agricultura, etc., ademAs se agrega que, a 
discreciOn, se vea la forma de restringir y moderar la tala 
de los bosques. 

Con motivo de numerosas quejas presentadas por los 
explotadores, en 1881 se elabora un nuevo "Instructivo para 
llevar a cabo el corte y la repoblaciOn de los bosques•, el 
cual es casi igual en su contenido que el de 1861, su 
principal diferencia consiste en la responsabilidad de 
diversos empleados oficiales para evitar que se pusieran de 
acuerdo con los explotadores fraudulentos. 

Otra modificaciOn consiste en que ciertos productos tales 
como el hule, el chicle, el palo de tinte y las resinas, se 
incluyeron en la lista de afectables por la reglamentaciOn; 
estos instructivos se aplicaron a los terrenos nacionales 
excluyendo, como era costumbre, las propiedades privadas. En 
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el mismo af'lo, nuevamente se solicita a las autoridades 
estatal es que den informes sobre 1 os montes y terrenos 
nacionales, en esta ocasiOn con objeto de tomar posesiOn de 
ellos, y se pide que indiquen los precios por Arbol cortado. 
Una medida restrictiva més curiosa que trascendente, es la 
prohibiciOn de venta de leNa y carbNon de renuevo para los 
mer·cados domésticos, propuesta en el af'lo 1882. 

Durante 1884, 1885 y 1887 surgen diversas disposiciones 
admi ni strati vas en vi ad as a 1 os jefes de Hacienda pi di en do 
informaciOn sobre permisos expedidos en sus zonas y 
localidades para corta de Arboles ademll.s de las cantidades 
recaudadas por tal concepto, mencionando el puerto de 
embarque por donde se hacian exportaciones. Igualmente se 
les solicita informes sobre las labores de reforestaciOn 
realizada por los empleados forestales. 

Durante estas· fechas se observa un particular inter~s en 
lograr un mejor y mayor control administrativo mediante el 
envio de Ordenes, para que el personal de hacienda remita 
copias de los permisos de corta que habia expedido; tambi~n 

se requiere la presentaciOn de 1 as facturas de explotaciOn 
que amparen las cortas realizadas. Con esta medida se inicia 
la prActica del •marqueo" del arbolado, mediante el uso de 
los sellos "M.N.p" o "M.P.P." segan provinieran los trazos 
de los montes nacionales o de los particulares. 

En 1889 se elabora una lista de productos forestales bll.sicos 
que incluye a las maderas preciosas, las de ebanist~rla y de 
construcciOn, los morillos, el tejamanil, el palo de tinte, 
el hule, el chicle, las resinas, la lef'la, el carbOn y las 
cAscaras de Arboles. La relaciOn se elaboro para formular 
las tarifas de derechos de explotaciOn y e>:portaciOn, y se 
indica otra vez a las autoridades que envten, para el lo, 
datos y precios de los productos enlistados. Un aNo despu~s 

se les recomienda las especies productoras de hule y chicle 
asi como se les intruye la forma de obtener estos productos. 

En 1892, por primera vez se dictan medidas tendientes a 
reglamentar algunas condiciones de aprovechamiento aplicados 
a 1 os predi os par ti cul ares con atenci ein especial al 
carbonero y pastoreo. Una innovaciOn trascendental es la de 
proteger los manantiales y corrientes de agua mediante Areas 
vedadas al aprovechamiento de 500 m. a la redonda 
respectivamente, así'. como la prohibiciOn de encender fogatas 
para evitar incendios forestales. En el mismo aNo el 
gobierno del D.F. se encarga de la administraciOn de los 
bosques de su jurisdicciOn e indica a los Ayuntamientos que 
hagan igual con los que les correspondan. 

En el aNo de 1893 se decreta el "dia del .!rbol ". Durante 
1894 se decreta la ley de OcupaciOn y EnajenaciOn de 
Terrenos Baldfos de la Repablica Mexicana, mediante la cual 
la Secretarla de Fomento queda facultada para explotar tanto 

16 



los terrenos baldios como nacionales no solo en su aspecto 
maderable sino de Caza y Pesca. En 1895 ambos tipos de 
terrenos en el Itsmo de Tehuantepec son convertidos en 
montes nacionales. En el Ambito administrativo se ordena que 
todo transporte de madera se finque su fianza y se le 
fiscalicen en los consulados mexicanos para evitar el 
contrabando. El espiri tu conservaci oani sta de la época se 
hace patente en 1898 al crearse el primer "Bosque Nacional" 
en el Chico, Hidalgo. En 1901 el Ing. de Quevedo propone la 
formaciOn de la Junta Central de Bosques. 

El siglo XX se inicia con la creaciOn <en 1902>, de nuevas 
reservas para montes nacionales asi como la de 1909, fecha 
en la que ademAs se ordena el deslinde de las reservas de 
los montes nacionales. 

Hacia 1904 por fin se crea 1 a Junta Central de Bosques, 
cuyas actividades se dirigieron al mejoramiento de los 
parques de la ciudad de M~xico y a investigaciones 
realizadas en los bosques prOximos. La junta la disuelve el 
Sr. Porfirio Dtaz, y crea una oficina dependiente de la 
recien fundada DirecciOn General de Agricultura bajo la cual 
comenzo o empezO a funcionar con el nombre de Departamento 
de Bosques, primer Organismo Oficial administrativo que 
queda bajo el mando del Ing. Quevedo. 

Los escazos resultados prActicos logrados en el Ambito, pese 
a 1 os recientes decretos y Ordenes, sin 11 egar al futuri smo, 
en México se tiene la costumbre de crear reglamentos y leyes 
sin prever ni temer los medios econbmicos, t~nicos ni 
humanos para promoverlos de manera adecuada; esto puede 
complementarse mencionando que con frecuencia en estas 
regl amentaci enes se ignoraba 1 a. realidad nacional, con 1 o 
cual se cr·earon mayores contradicciones y moti vos de 
divergencia. 

1.2 Los recursos ~orestales del 11f!xico actual <1910 ••• > 

En los recursos forestales del M~xico actual, probablemente 
la limitante mayor en la falta de ejecuciOn de inventarios 
forestal es sea 1 a i nex i s·tenc i a de equipo adecuado y personal 
capacitado para hacerlos; por esta razOn, no es sino hasta 
el al'lo de 1920 y con la ejecuciOn del primer inventario en 
las selvas del sureste que se fija el arranque de la 
aplicaciOn, aunque esporAdica, de la evaluaciOn de los 
recursos forestales. 

En la primera ley forestal se estatuye que los permisos para 
aprovechamiento forestale se daran con base en un "proyecto 
de ordenaciOn". Esto crea la obligaciOn administrativa y 
legal para que se realicen los inventarios, como informaciOn 
medular del plan provisional y un plan dasocrAti ca 
provisional; hasta el al'lo de 1935, 1 .. 111 al'fo despu~s de 1 a 
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creaciOn del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, se 
comenzO a cumplir este ordenamiento. A partir de ese arto y 
en fechas sucesivas, en 1937, 1938 y hasta 1944, se 
promueven periOdicamente la idea de que se elabore "La Carta 
Forestal de México" en cuya construccion par·ticiparia una 
"Comi si On de la Carta Forestal". Las numerosas ideas de la 
manera en que deber·ta ejecutarse este trabajo, aun deber~n 

aguardar tiempos mAs propicios para aplicarse. 

En el ano de 1944 la Oficina de Control de Aprovechamiento y 
ExplotaciOn Forestales del Servicio Oficial formula los 
"Lineamientos para la elaboraciOn de diversos tipos de 
estudios dasonOmi cos", documento de carActer ad mi ni strati vo 
en el cual se dan objetivos sin aportar ninguna metodologia 
especifica. 

Nuevamente en el a!'fo de 1947, se incursiona en las selvas, 
ahora en Campeche, donde se efectuO un inventario sobre 
23, 000 hectAreas. El a!'fo de 1950 constituye un hito en el 
asunto de la cuantificaciOn con el principio de un proyecto 
conjunto: Secretaria de Agricultura-Banco de México
OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura, por 
el cual se forma la Oficina de Inventarios, que comienza sus 
actividades con el inventario piloto del Estado de México. 
AdemAs de la realizaciOn de este proyecto, el mérito 
principal de la Oficina consistiO en la capacitaciOn de 
personal técnico para evaluar y contar los recursos, la 
elaboraciOn de mapas y fotografias aéreas, la aplicaciOn de 
la estadistica al muestreo forestal y el empleo de nuevos 
sistemas de muestreo. 

El personal entrenado efectuei en el al"1o de 1954 el 
inventario de la meseta tarasca, en MichoacAn, trabajo que 
consistiO y constituyo el inicio del mayor inventario 
regional autOnomo de bosques, presentado en el arre de 1974 
por la Comí si On For·estal del Estado. Este mismo personal 
conformo la infraestructura profesional que pF·omoviO 
constantemente la ejecuciOn del Inventario Nacional. 

Durante la II ConvenciOn Nacional Forestal efectuada en el 
ano de 1959, surge una verdadera euforia respecto a la 
cuantificaciOn de los bosques del pais. Asi se sugieren 
metodologtas diversas, soluciones administrativas para su 
realizaciOn, grupos que deberAn participar, factores por 
cuantificar y formas de evaluaciOn. Toda esta informacicn 
culmina en un "Proyecto de elaboraciOn del inventario 
nacional forestal" que contiene ya las ideas fundamentales 
que se aplicarian en su realizacicn. 

En el arto de 1956 se edita el documento mAs completo sobre 
informaciOn forestal publicado hasta la fecha; "Album 
forestal 1960", preparado para informar sobre la 
distribuciOn de los recursos forestales del pais y "en que 
forma se administran ••• y como se realiza su vigilancia", 
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para lo cual se hizo una estimaciOn cartogrAfica de la 
superficie forestal del pals por entidades y se dan 
numerosos datos de la administraciOn forestal. 

Todos estos esfuerzos tl!!cnicos, aunados a las condiciones 
politicas propiciadas por una nueva administraciOn, se 
r:oncretan en otro proyecto Ml!!x i co-FAO medí ante el cual se 
organizO el Departamento de Fotogrametrla e Inventarios 
Forestales, dependientes del Instituto de Investigaciones 
Forestales, al que se le dota con el personal y equipos 
técnicos necesarios para inciar en el estado de Chihuahua, 
los tan deseados trabajos del Inventario Nacional Forestal. 
Epoca de proyecciOn y crecimiento, esta Dependencia acomoda 
a numerosos tl!!cnicos tanto recien egresados como 
experimentados los que consolidan la base profesional 
especializada en el pais. 

Las actividades del Departamento concluyen en el aNo 1965, 
al término del convenio bilateral, y se le sustituye por la 
DirecciOn General del Inventario Nacional Forestal, oficina 
que con presupuesto y medios propios continOo haciendo el 
inventario del recurso hasta 1980 donde cambia de 
denominaciOn a la de DirecciOn General de Unidad de Apoyo 
Técnico donde prActicamente se dan las bases para su 
desapariciOn en 1984-85; y un sexenio despui!!s en 1989, se 
crea, por Decreto, la Subsecretaria Forestal del ramo en la 
Secretaria de Agricultura y Recursos HidrAulicos. Un sexenio 
después o seis aNos en el olvido el aspecto forestal; 1 o 
manejaron indistintamente como se verA mAs adelante, y del 
cual haremos menciOn. 

Un impor-tante acontecimiento promovido por la Subsecretaria 
Forestal y de 1 a Fauna puesta en vigor en 1981. En este 
proceso, y por acuerdo del titular de la Secretaria del 
Ramo, se creo la Unidad de Apoyo TB::nico, ente 
administrativo responsable de cumplir con los cometidos de 
los departamentos autOnomos de DivulgaciOn Forestal y 
Juridico Forestal, del programa de construcciones y de la 
SubdirecciOn de Estudios Forestales de la ex-DirecciOn 
General del Inventario Forestal, cuya existencia no estaba 
debidamente formalizada en el Reglamento Interno de la 
Secretaria. (Informe de la SARH, 1981-84>. 

Regresando, estas tareas se continuaron hasta la fecha, 
después de un corto plazo en que el inventario paso a formar 
parte de la DirecciOn General de Aprovechamientos 
Forestales, en el aNo de 1976 como SubdirecciOn Gener·al, 
para ser restituida casi de inmediato a su carActer de 
DirecciOn General, con una estrLtcturaciOn nueva que no 
inclufa al Banco de InformaciOn. 

En el aNo de 1976 esta dependencia, presenta una informaciOn 
total de 1 a superficie forestal del pals obtenida en el 
terreno, estimada en forma indirecta por medio de 
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reconocimi entes at!reos y datos preliminares de campo para 
las Areas arboladas de las entidades no estudiadas, y 
estimaciones cartogr~ficas para las condiciones restantes 
efectuadas por medio de interpretaciones e im~genes de 
satélite. La i nfor·maci en de ;!reas arboladas se complementa 
con valores de vol1~menes, crecimiento, componentes 
vegetales, frecuencia por especie, y condiciones silvicolas, 
lo cual da una informacion ~til para el desarrollo del uso 
adecuado de las masas para los niveles preinversionales, de 
manejo para aprovechamiento o de investigaciones. 
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El car~cter din~mico de los bosques y las selvas del pa1s 
obliga a que estos tres niveles se actualicen y ejecuten; el 
primero mediante un proceso de inventario continuo iniciado 
en el ano de 1971, detenido parcialmente en 1985. El segundo 
y tercero con los datos de evaluaciOn directa obtenidos, los 
cuales sustituyen las estimaciones y asi aproxim~ndose cada 
vez a cifras mAs cercanas a la realidad nacional. 

El recurso ti ene ese car~cter, si empre que el ser humano 
pueda usufructuarlo y la participacion del hombre con los 
bosques y las sel vas se maní f i estan en dos formas: por 1 a 
tenencia de la tierra y por los productos del recurso que 
beneficia o industrializa. 

Por lo anterior, el complemento necesario de la evaluacion 
del recurso es conocer a qui~n pertenece el suelo sobre el 
que est.!i, a qut! corresponde el tipo de propiedad y los 
productos que se pueden obtener y extraer del monte .. 

El primer punto se ha resuelto con el levantamiento predial 
y el catastro de 1 a propiedad forestal, datos que se 
i:stuvieron recabando ffsicamente, desde el ano 1972, la 
Oficina de Catastro Forestal y DivisiOn Predial, para 
"mantener ac:tual izada la i nformac:l.on sobre el estado de 
tenencia de la tierra, que priva en todas las Areas 
forestales del pais", con miras a formar en un futuro el 
catastro forestal. 

Estos trabajos los realiza constantemente en Michoac.!in la 
ComisiOn Forestal del Estado por medio de personal 
especializado, hasta la fecha no se ha conformado un 
castrato formal en la propiedad forestal pese a existir la 
Oficina dell Registro de la Propiedad Forestal en la 
Subsecretaria del Ramo pero, como ocurre en numerosas 
actividades administrativas, aón no ha habido la 
coordinación necesaria entre levantamiento de la propiedad y 
los documentos legales: escrituras e informes, que permitan 
alcanzar este importante logro, amt!n de que recordemos que 
durante un sexenio completo desaparecio dicha subsecretaria 
y otras di recci enes del Ar ea forestal tu vi eren un cambio 
sustancial duerante este tiempo. 



El segundo punto fue el trabajar a nivel nací onal por medio 
del Banco de Informaci On Forestal en el cual se 
d~sarrol l aban los archivos de catalogo de aprovechamientos 
forestales, disponibles para la mayorla de las entidades 
fon~stal es del pal s. El padrOn de la Actividad Forestal 
referido a los datos general es del personal de la 
Subsecretaria Forestal y de la Fauna. El Cat~logo de 
especies fo1·estales conteniendo la sinonimia, los nombres 
comunes y la distribuciOn geografica de las principales. 
Finalmente el Catalogo de Productos Forestales conteniendo 
los maderables, los no maderables y los fauntsticos. 

Continuando este rengl On se desarrollaron los archivos de 
Industrias Forestales, Fauna Silvestre, Predios Forestales, 
Maquinaria y equipo de la industria forestal y daNos a la 
vegetaciOn forestal. 

La infraestructura técnica con que se contaba en la 
dependencia, en especial computadoras electrCJnicas y 
programaciOn, permitiO concebir que de continuar con estas 
actividades previstas en un corto plazo podrla contarse con 
una valiosa y dinAmica informaciOn. Pero esto fue Onicamente 
hasta 1985, fecha en que da lugar el desmembramiento total 
de la subsecretaria del ramo, y en 1989 hay intentos serios 
por establecer de nuevo la maquinaria estatal y federal para 
recrear la subsecretaria ahora con el nombre de Silvicultura 
o, ¿por qué no forestal? 

Es interesante conocer algunos esfue1-zos realizados para 
elaborar cartografta de la vegetaciOn forestal del pals. As1 
después del material elaborado para el "Al bum Forestal 
1960", en el aNo de 1971 se edita el "Mapa y descripciOn de 
los tipos de vegetaciOn de la RepC!blica Mexicana" trabajo 
bibliogr4fico con un mapa en escala 1: 2,000,000. 

En el al'ro de 1974, la Subsecreta1·1a de Planeacion de la 
S.R.H. elabora para el Plan Nacional Hidraulico, una carta 
de uso actual del suelo y cuatro tipos de vegetacion 
<bosques, selvas, matorrales y pastizales>, en escala 1: 
1,000,000. Los usos diferenciados fueron la agricultura de 
riego y de temporal; toda la informaciOn se cuantifico dando 
tablas de superficies por Estado y por regiones del Plan 
Nacional HidrAulico, trabajo Onico en su especie en el pals. 

Durante el aNo de 1975 la Oficina de Cartografia Sinoptica, 
dependiente de la S.A.G., inicia la elaboraciOn de una carta 
nacional en escala 1: 500,000 que incluye 22 tipos de 
vegetaciOn y dos usos principales: agricultura de riego y de 
temporal; en cada caso se dan las superficies comprendidas 
por Estados, Cetenal, después DETENAL, hoy JNEGI dependiente 
de la S.P.P., elabora sus cartas en escala 1: 50,000 en las 
que se diferencian tipos de vegetacion, usos del suelo, para 
formar la "Carta de uso del suelo de la RepC!bl ica Mexicana" 
en proceso de construcci oo a 1 a fecha, y detenida 
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temporalmente por el cambio de sede en Aguascalientes, Ags., 
Y por el reducido presupuesto que afecta hoy en dla a muchas 
Secretarias. 

1.2.1 El inventario ~orestal 
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El inventario como parte medular de los estudios dasonbmicos 
ha recibido especial atencibn, pues legal y 
administrativamente es el medio de programar el manejo y los 
aprovechamientos a que se someter& el bosque de cualquier 
tipo. 

Con este antecedente, en el arre de 1963 el cuerpo técnico 
del Departamento de fotogrametrla e inventarios forestales 
elabora un documento llamado "Condiciones mtnimas de calidad 
a que se sujetaran los estudios forestales fotogramétricos". 
Este trabajo marca la segunda etapa en la reglamentacibn de 
los métodos de elaboracibn de una parte de los estudios 
dasonOmicos, en particular- los mapas forestales; pero 
propiamente dicho es el inicio de la sistematizacibn del 
método, dado que los "lineamientos de 1944 solo 
indicaban objetivos generales. 

Este documento, que inicialmente fue muy controvertido, ha 
sido aceptado en el .!mbito técnico no oficial después de 
numerosas discusiones y durante su vigencia, con frecuencia 
se le calificb de "administrativamente ótil"; no obstante, 
es un precedente ót i l para informar algunos aspectos del 
estudio dasonOmico. 

Para el al'lo de 1976 el Inventario Nacional Forestal, en 
sustituciOn de las citadas "condiciones mlnimas" publica el 
documento: "Procedimientos bAsicos para Inventario Forestal 
con fines de aprovechamientos maderables", en el cual, al 
decir de la dependencia, "se pretende orientar la accibn de 
los técnicos forestales mexicanos ••• , proporcionltlndoles un 
marco de referencia general ••• "· En atencibn a numerosas 
observaciones de varios profesionales entre ellos geOgrafos, 
biOlogos y ecOlogos y tomando en cuenta los antecedentes, el 
escrito avala la proyecciOn e iniciativa personal, indicando 
que "el uso de metodologlas diferentes a las planteadas en 
este trabajo, que coadyuven a lograr los objetivos y niveles 
de confiabilidad requeridos serAn bien recibidos ••• ". 

1.2.2 El Inventario Nacional Forestal 

Durante mAs de medio siglo, el insistir sobre la necesidad 
de que debla realizarse un inventario nacional forestal 
puede analizarse como la b~squeda de una panacea para 
detener la expansion de la agricultura de todos los tipos, 
la mancha urbana, incluso, porqué no, la contaminacibn, que 
se origino a consecuencia de la situaciOn social 
desencadenada por la RevoluciOn de 1910. 



¿Qué puede hacer un grupo mfnimo de gentes interesadas en un 
recurso natural sino tratar de demostrar que la presencia de 
ese recurso es abundante y que, por ello, su importancia es 
significativa econOmica y socialmente para el pats?. 

El argumento en st serta vAlido, siempre que a esta 
presencia se agregara la utilidad inmediata del mismo, 
apoyada por una corriente promocional industrial; no 
obstante, durante mAs de cuatro d~cadas se promueve y 
propaga un verdadero infundio basado en "la utilisima 
permanencia sin empleo legal autorizado", este argumento no 
tiene validez a los ojos de los habitantes rurales y muchos 
•~rbanos, que, con o sin autorizacibn, si usan los productos 
del bosque y que por ello anula cualquier posible principio 
de autoridad y casi todo esfuerzo oficial administrativo ya 
que refleja una posicibn social y econbmica inoperante por 
tergiversar la realidad. 

Por esto, no es impor·tente, como lo demuestran los hechos, 
conocer cuAntas hectAreas de bosques y selvas existen en el 
pats, sino cuAnto pueden producir, como proyectar sus 
beneficios econbmicos a los propietarios y habitantes 
rurales y cuAntos empleos podrA generar el recurso. 

Ahora ya se tiene una idea mAs fija y cercana a la realidad 
sobre la cuantia de los recursos forestales; aparentemente, 
a partir de 1970, con la creacibn de la Direccibn para el 
Desarrollo Forestal, se inicio una campaNa seria para 
desplazar de la torre de marfil del ctrculo técnico y de los 
industriales consecionarios las posibilidades de uso del 
recurso y difundirlas entre propietarios y trabajadores 
rurales, como participantes de la industrializacibn del 
recurso; condicibn fundamental, pues son estos trabajadores 
y propietarios los que mAs necesitan de las derramas del 
beneficio del recurso. 

Otro proceso tambien trascendente que tendrA la integracibn 
de di versas polfticas de accibn en la Subsecretaria del 

·ramo, situacibn que si se logra romper.!l en principio una 
condiciOn administrativa monolitica, que aceptada por 
costumbre, mantenta a los t&nicos forestales oficiales 
encargados de la supervicibn de los aprovechamientos, al 
margen de los métodos de cuantificaciOn del recurso y de sus 
resultados. Esto significa tambien un paso mAs hacia la 
unificación de criterios de juicio, para formar un lenguaje 
qLle facilite las acciones administrativas bajo una meta 
comdn a la dependencia. 

Otro aspecto del asunto, tal vez el m&s peliagudo y por ello 
el menos desarrollado, es el que compete al "uso del suelo y 
mAs precisamente al Optimo del suelo" en el pat s, el que ha 
sido soslayado en an&lisis teorices, bosquejados en algunos 
mapas; de profundo trasfondo poli ti co y con una peligrosa 
proyecciOn socio-econOmica, a la fecha no ha aceptado ning~n 
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método programAtico que de una soluciOn racional, que 
contemplado el pals no como qui si &-amos que fuera, si no en 
las condiciones fisicas y sociales en las que PstA, permita 
alcanzar esa meta. 

Mucho dirAn en la SEDUE y en otras instituciones de la nueva 
opciOn que se ha creado con el restablecimiento de la 
Subsecretaria Forestal, primero porque algunas di recci enes 
que se Pncuentran en Sedue fueron alguna vez parte de 1 a 
desaparecida Subsecretaria del ramo, como Fauna y Bosques, 
de ahi también partiO la idea de las reservas de la 
biOsfera, sin embargo la Sedue no ha hecho nada por aumentar 
las reservas, proteger las de facto es dificil, si 
comparamos la estructura que tenia la Subsecretaria Forestal 
hace diez aNos, en recursos humanos, técnicos y financieros, 
es increíble el por que no han hecho casi nada. 

Como punto de partida, que aporta la informaciOn bAsica de 
la DirecciOn General del Inventario Nacional Forestal, esta 
se mostrarA Pn un cuadro comparativo de las reservas de 
bosque, selvas y otros ejemplos desde la época indigena 
hasta la actualidad, modificado de Francisco Moncayo Rutz en 
1979, y de los resultados recientes de los inventarios 
forestales, analizado y desglozados desde el punto de vista 
mAs real y utilitario, pueden ayudar a que se inicie el 
cambio de esta condiciOn mental. Supuestamente la 
integraciOn de la SARH, una mayor proyecciOn de la nueva 
Subsecretart a Forestal, una coordi naci On adecuada con 1 a 
Secretaria de la Reforma Agraria y una participaciOn intensa 
de los Gobiernos Estatales podrAn promover mejores esfuerzos 
para lograr el uso Optimo del suelo, fuera del estéril, 
voluble e irreal Ambito politico en que se ha campeado este 
importante renglOn y de ello resultarla un manejo forestal 
mAs adecuado a nuestras necesidades y condiciones. 

En el conocimiento de los recursos forestales de la naciOn 
se puede trabajar en etapas de evaluaciOn y distribucoOn 
pero deben aclararse y acelerarse las fases de definiciOn 
del uso y de significaciOn y proyecciOn socioeconOmica, 
dando particular énfasis a la determinaciOn del uso Optimo 
del suelo y de la tenencia de la tierra, de su productividad 
y capacidad de industrializaciein de las materias primas que 
produce. 

1.3 AdministraciOn D'ficial de los montes 

En plena crisis revolucionaria, en el af'lo de 1914, se 
origina la idea de formar una dependencia oficial que se 
encargue de los asuntos forestales, ast: "durante el r~gimen 
constitucional de 1917, fue creada la Direccibn Forestal de 
Caza y Pesca, dependiente de la Secretarla de Agricultura y 
Fomento ••• En el af'lo de 1924, el presidente Carranza, 
dispone que esta dependencia burocrAt i ca tenga una mayor 
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para atender asuntos relac:ionados c:on los 
ofic:ina func:ionO sin c:ambio hasta el 29 de 
1934, fec:ha en que c:on base en un proyecto de 
para los anos de 1934 a 1940", se decreto la 
Departamento Autbnomo Forestal y de Caza y 

La flamante dependencia quedo fot-mada por oc:ho divisiones: 
La DivisiOn de conservaciOn forestal, c:on tres secc:iones: a> 
reservas forestales de la nac:iOn, bl de bosques comunales y 
ejidales, e:> de bosques particulares. 

La DivisiOn de Reforestac:iOn; con sec:ciones: a) Registro y 
deslinde de terrenos forestales para su reforestaciOn, b> de 
reforestaciOn y viveros. La DivisiOn Silvopastorial, 
c:onsti tui da por las secci enes a> si 1 vopastorial, b l 
protec:c:iOn contra incendios, cl revisiOn de entomologia y 
fitopatologta, d> ec:onomta forestal y propaganda cientifica, 
e> estadisti c:a forestal, estudios econOmi ces y propaganda 
c:ienttfica. La DivisiOn de enseNanza e Investigaciones 
Forestales, formada por el Instituto de Ingenieria Forestal, 
el Instituto de Investigaciones Forestales y la Escuela de 
Guardas Forestales. La DivisiOn Juridica y Consultiva Legal, 
con dos secc:iones y la DivisiOn Administrativa y Contaduria 
c:on dos secciones. 

En el proyecto se rec:omendO que el futuro servicio de caza y 
pesca estuviera controlado por el departamento y que 1 a 
pesc:a maritima se hiciera depender de la Sec:retarta de 
Ec:onomia; c:r.Jn estas dependencias, los objetivos a alc:anzar 
fueron: la c:onservac:iOn de la riqueza forestal del pats; la 
reforestaciOn de las zonas desvastadas; protecc:iOn de c:aza y 
pesc:a nac:i onal es; control y adi estrami en to; los parques 
nac:ionales, bosques y produc:tos vegetales y animales de los 
terrenos nacionales; protec:c:iOn de la flora y fauna 
silvestre del pats; investigac:iOn, educ:aciOn y propaganda 
mediante la utilizac:iOn de los siguientes servicios: 
esc:uelas elementales y superiores, explotaciones 
cientificas, estaciones y laboratorios hidrobiolOgicos y 
pisctcolas, instituciones biolOgic:as y laboratorios de 
sueros y vacunas antiponzoNosas, museos nacionales y locales 
de historia natural, parques zoolOgicos y senrpentarios, 
formaciOn y distribuciOn de colecciones pedagOgicas para las 
escuelas. 

Con el objeto de poder llevarse a cabo estas ac:tividades, el 
Departamento Forestal y de Caza y Pesc:a fue integrado en 
estas fechas por la jefatura del Departamento, una Oficialia 
Mayor y una Sec:retarta; las actividades propiamente t~cnicas 
quedaron a cargo del Servicio del vivero y reforestaciOn, el 
ser-vicio de pastos y hierbal es si 1 vestres, el serví ci o de 
caza y pesca y el servicio de explotaciones, el ser-vicio 
j•.Jridico y de prestaciones. El presupuesto global del 
Departamento fue de dos millones de pesos. 



Por primera vez, la jerarquia del jefe del Departamento, lo 
incluye como intAgrante del Gabinete Presidencial, con lo 
que se 1 ogra un acere amiento y pr·oyecci On de 1 a poli ti ca 
forestal relevante. 

DLir-ante este periodo, la tendencia de la administraciOn 
forestal es definida por el espiritu conser·vacionista 
particular del grupo de técnicos que la encabeza; dentro de 
este marco, las acciones basicas fueron: a> creaciOn de 
parques nacionales¡ b> actividades técnicas, en especial en 
el asunto de protecciOn y conservaciOn mediante 
reforestaciones¡ el definiciOn de fundamentos para 
administraciOn forestal y un servicio oficial; d) 
restricciOn de aprovechamientos no controlados, mediante la 
formaciOn de asociaciones de productores. 

Todo el 1 o · fue posible gracias a la autonomia que gozo el 
Departamento por lo que se puede "considerar la época de oro 
del Ser vicio Forestal" en el pai s, pues ademas de apoyo 
polftico, obtiene recursos ec:on~micos }'amplia libertad de 
acciOn. 

Por razones polfticas, el Departamento desaparece en el ano 
1939, transformandose nuevamente en DirecciOn Forestal y de 
Caza. El giro radical de rumbo que se origina con el cambio 
de sexenio, genera con el unas condiciones dificiles para la 
administraciOn forestal: la desapariciOn del Departamento 
Autonomo y la reintegraciOn a la SAG de la DirecciOn 
Forestal y de Caza crea una interrdependencia que se 
manifiesta en 1940 en una reducciOn de sus actividades. En 
1943 se promulga la nueva Ley Forestal del 17 de marzo; se 
establece el "dia del arbol" como celebraciOn anual 
obligatoria y se decreta el establ eci mi en to de las "Unidades 
Industriales de ExplotaciOn Forestal". 

En 1948 se apr·ueba una nueva ley forestal y, desde el punto 
de vista administrativo, se crea el Fondo Nacional Forestal 
manejado por el Consejo Nacional Forestal, dependencia que 
se suprimiO hacia 1951. 

En 1951, fue creada la Subsecretaria de Recursos Forestales 
y de Caza que se encargaria de la conservaciOn, mejoramiento 
y repoblaciOn forestal y en general a las actividades 
correspondientes senaladas en la ley forestal. A partir del 
1 de marzo de 1951, se crean las Agencias Generales del pais 
las Delegaciones Forestales que vienen a sustituir a las 
secciones Forestales, el 26 de junio del mismo ano entra en 
funci onami en to 1 a Comi si On Forestal del Estado de Guerrero 
de muy breve existencia. En 1958 se inicia con una 
estructuraciOn de la Subsecretaria basada a su vez en una 
nueva 1 ey forestal, 1 a de enero de 1960, se establece el 
Fondo Forestal y se realiza la programaciOn para que 
participen de las ganancias de los aprovechamientos 
forestales los habitantes del medio rural. 
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Durante el sexenio de 1964-70, hay nuevos cambios en el 
Ambito administrativo oficial; los principales son la 
creaciOn de la DirecciOn General de Inventario Nacional 
Forestal Y el Departamento de Asesoria T~cnica, ambos como 
dependencias de apoyo, y en el Departamento se crea la 
Oficina de Fianzas y las visitadoras. De ello las acciones 
sobresalientes son las siguientes: 

1.- Acuerdo presidencial para llevar a cabo "Plan Nacional 
Forestal", bajo dependencia de la S.A.G. y de la 
Subsecretareia Forestal y de la Fauna. 

2.- Nuevo anteproyecto de ley forestal <no decretada>. 
3.- CreaciOn de PRDFDRMEX, en el Area vedada de Durango, 

organismo pablico descentralizado. APROFDN en Guerrero, 
Vicente Guerrero en Guerrero, PROFORTARA en Chihuahua, 
en Sinaloa y Durango. 

4.- Inicio de las actividades de la DirecciOn del Inventario 
Forestal. 

5. - Se levanta la veda a PROT INBDS, protecto1~a e 
industrializadora de bosques, en el Estado de México. 

En el sexenio de 1970-76 se creo, con objeto de mejorar la 
administraciOn forestal, la DirecciOn General para el 
Oesarrol lo Forestal y se promueve una reestructuraci On a 
nivel nacional, formando las. sub-delegaciones de regiOn, 
cuyo objetivo principal es auxiliar en una forma eficiente 
en manejo administrativo mediante la descentralizaciOn de 
servicios aparente. Con apoyo en las Direcciones de la 
Subsecretaria se establece el "Programa Nacional para el 
Desarrollo Forestal", en el cual se prevé como pol l ti ca 
bAsica la conservaciOn del recurso a trav~s del 
aprovechamiento e industrializaciOn, como fuente de 
beneficio social. 

En el periodo de 1977-82, se crea 1 a Subsecretaria Forestal 
y de la Fauna mAs grande de todas las épocas, y también la 
mAs problemAtica, pues tuvo 13 Direcciones, todas ellas con 
las sigui entes Areas de apl i caci On: Jefatura General 
Administrativa, Unidad de Apoyo Técnico, Unidad Coordinadora 
de la Actividad forestal Paraestatal, Unidad Coordinadora de 
Programación PresupuestaciOn y Evaluación, Dirección General 
de Aprovechamientos Forestales, Dirección de Control y 
Vigilancia Forestal y de la Fauna, DirecciOn para el 
Desarrollo Forestal, Di recci On de 1 a Fauna Silvestre <hoy 
dta en Seduel, ComisiOn Central Ejecutiva para el 
Abastecimiento de Durmientes a los Ferrocarriles, DirecciOn 
General de InformaciOn y Sistemas Forestales, DirecciOn 
General de ReforestaciOn y Manejo de Suelos Forestales, 
DirecciOn General de Reservas y Areas de RecreaciOn <hoy en 
Sedue bajo el nombre de Parques Nacionales>, y por Oltimo el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. Esta 
estructura permaneciO hasta 1983-84, momento en que tuvo su 
final dentro del proceso sexenal, con altibajos apenas se 
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sostenfa tal estructura, despu~s vino la descentralizaciOn 
administrativa y algunas direcciones formaron parte de la 
recten creada Sedue, otras desaparecieron totalmente y otras 
m.!ls por cuestiones administrativas tuvieron que sostenerse; 
en 1985 el sismo acaecido en la ciudad de M~xico acelera su 
final, el 16 de octubre de 1985 y como consecuencia de la 
situaciOn econOmica que prevalece en el pais, el Gobierno 
Federal tuvo bien a tomar medidas drAsticas para reducir el 
gasto pOblico racionalizando su estructura. 

Siguiendo con esa politica la SARH fusiono por Orden del 
Gobierno Federal, las subsecretarias de Ganaderia, Forestal 
y Agricola, creando asi la Subsecretaria de Desarrollo y 
Fomento Agropecuario y Forestal publicado en el Diario 
Oficial el 23 de agosto de 1985. Un documento oficial de la 
i ns ti tuci On indica que este hecho constituyo un fenOmeno 
histOrico para el pafs, porque tambi~n se crearon comisiones 
institucionales que formularon anAlisis, evaluaciones y 
propuestas al proceso de integraciOn de los tres institutos. 
<Circular nOm. 1 del INIFAP> de fecha 16 de octubre de 1985. 

En el sexenio en que vivimos 1988-94, se crea de nuevo la 
Subsecretaria Forestal con fecha enero de 1989, con una 
infraestructura menor que 1 a de hace un sexenio, hasta hoy 
se desconocen los programas que aplicar.!ln y el presupuesto 
asignado a la nueva Subsecretaria. 

1.4 CuantificaciOn de las Bosques de ~ico 

Hablar da los destrozos que han causado los muchos aNos de 
ignorancia, abandono y abulia en que se han mantenido los 
recursos forestales del pais, opiniOn hoy mAs cierta que 
hace varios aNos, pues la crisi~ nacional se refleja 
continuamente debido a varios factores pero principalmente 
en el centralismo tradicional que aqueja a nuestro pais. 

El crecimiento de la ciudad de M~xico, ombligo del mundo de 
los aztecas, a muy pocos interesados en los recursos 
forestales a insistir, sin ~xito aparente, en la necesidad 
de evitar desmontar a gusto y sin medida, todos los bosques 
que rodean a la ciudad, pero no solo la ciudad de M~xico, 

sino la deforestaciOn generalizada en todo el pais. 

Por ello, en un desarrollo paralelo a la destrucciOn y en 
franca desventaja para la corriente oficial ·administrativa 
forestal, se sientan unas leyes que son juego polltic:o de 
aquellos que comercian con el suelo, su propiedad, la 
tenencia, etc:. El carActer puramente legal e impositivo de 
los dueNos o los poderosos en el juego de compra-venta en lo 
relacionado a lo forestal impidió la realizaciOn de este 
ordenamiento pero ello no impide que se den cifras para 
seguir con el estudio que se propone en este capitulo, dando 
di versos resümenes y cuadros que muestran 1 a cantidad de 
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hec:tAreas de arbolado a nivel nacional asi como resilmenes 
por Entidad Federativa y las existencias volum~tricas de 
coniferas y de selvas de clima cAlido-hOmedo en el pals. 

Al e:< poner di ch os resümenes algunos fueron tomados con base 
a los proporcionados por la D.G. I.N.F. y otro al del lng. 
Forestal Francisco Moncayo, otros fueron construidos por el 
autor en base a datos del INIF y de la Universidad de 
Chapingo. 

1.4.1 Resu~en de superficies forestales de la Rep~blica 
Nexicana (Existencias volun~tricas 1977-1989) 

Figura Ng 1 Resumen de Superficies Forestales de la 
RepOblica "exicana <ProyecciOn> 

RESUMEN DE SUPERFICIES FORESTALES DE LA REPUBLICA MEXICANA 
(Millones de hectáreas y millones de m3) 

29 

EPOCA AAO SELVAS VOL llOSOUU VOL s:~u =lt l'OU" AlltlC. TOT'. ~~'fr.f:8 
INDIGENA 1500 28.9 as.s 29.2 41.0 125 .3 
COLONIA 1800 1 8.4 120.6 37.2 ¡zo1. 383 7 
REPU8LIC 1825 20.0 123. 1 39.2 207 390.1 9 
PRE-REVOL 1900 20.7 1470 40.8 3150 40.8 91.8 0.3 1.4 13.6 
POST-REV 1940 20.4 1428 40.8 3060 40.3 7.2 10.0 19.7 
DECENIO 1950 J 9.8 1386 39.5 2963 39.6 25.8 
DECENIO 1960 17 .7 1293 33.3 2498 35.5 34.9 

1975 15 .2 1064 29.5 2213 33.9 ID.6 33.0 51.0 
1976 15. o 1028 28. 7 19D6 20.8 52.6 13.6 35.6 56.0 

DECENIO 1980 14.0 1000 25.1 1610 21.1 18. 1 39.2 60.9 
1981 14 .o 1050 25.0 1600 21.3 63.8 
1985 14. 1 1030 24.9 1700 14.9 78,3 
1988 13 .9 1050 24.5 1690 15.0 46º0 85.0 

PRO'l'ECC ION 1990 13 .o 'ººº 23.9 1 61 o 14.2 47.0 25.0 45.0 100.0 
PRO'l'ECCION 2000 10.0 1000 15.0 1 300 12.0 49.0 27.0 49.0 110.0 
PAO'l'ECC ION 2020 a.o 800 10 .o 900 9.0 70.0 35.0 70.0 120.0 

l.- CONSTRUYO ING. FRANCISCO MONCAYO DE 1500 -1975 D.G. l. N. F. 

2.• DATOS PROPORCIONADOS POll EL INVENTARIO NACIONAL FOREST4L 1980-1985 

3.- INTEGllO JOEL AVALA CASTELLANOS DE 198:5- 1989 PRO'l'ECCION HACIA EL -
AÑO 2020. 

FIGURA Nºl. 



1.5 !'tapa de vegetaciOn actual de la RepOblica l'texicana 
<Cartagraf!a Forestal> 

Al hablar de mapas, comentamos cier·tos tipos de cartas y de 
cartograffa que se fabrico y otra que está en proceso, ello 
con el fin de dar un breve panorama de las existencias en 
materia cartográfica en el pats, y más espectf icamente en el 
aspecto forestal, al reflejar por medio de la cartografta 
forestal los recursos con que cuenta México, la cuantia o su 
inventario se rompe una nota y un principio de coordinaciOn 
administrativa y este se convierte en elemento técnico, aqui 
1 a cartograf la es el instrumento para presentar di ver·sos 
recursos, incluido nuestro tema principal de estudio que es 
el forestal, en esta cartografia se presentan aspectos como 
bosques de clima templado frlo, selvas, pastos, manglares, 
zonas desérticas, etc. 

En citas anterior·es comentamos sobre el "uso Optimo del 
suelo", al abordar este tema debemos hacer menci On de dos 
elementos muy importantes la Reforma Agraria y la tenencia 
de la tierra, muchos creen que es meterse en honduras sin 
soluciOn, pero he ahi el problema que tiene M~xico en 
general una cartografla paralela tanto del recurso forestal 
como el de la tenencia de la tierra fue implementado en 1883 
y 1895, sin embargo estos trabajos fueron muy molestos para 
los grandes terratenientes y ganaderos en la Rep~blica 

Mexicana, dando por resultado que se diera sOlo para 
trabajos muy especificos, tal fue el caso de la construcciOn 
del ferrocarril de México a Veracruz, y después a M~nterrey, 
Nuevo LeOn. 

La cartografla mexicana ha tenido sus altibajos, unas veces 
por carencia de t~cnicos otras por falta de dinero, sin 
embargo si empre han recurrí do al concurso oportuno grandes 
visionarios entre los que se encuentran Garcia Cubas, Ponte 
o instituciones como la Secretarla de la Defensa Nacional, 
INEGI de la S.P.P., la Subsecretaria Forestal y de la Fauna, 
y muy recientemente, instituciones privadas como Aerofoto e 
I.C.A. que han contribuido al acervo cartográfico del pals. 
Asi mismo los mapas que a continuaciOn se presentan dan el 
panorama del inventario forestal de los aNos 1977 recopilado 
y presentado por la entonces Subsecretaria Forestal y de la 
Fauna, oficina del Inventario Forestal, el segundo es una 
recopilaciOn y modificaciOn del autor, en base a datos 
proporcionados por la oficina de cartografla de la DirecciOn 
Forestal para el al'fo 1990, y el tercero es una aproximaciOn 
de existencias para el ano 2020 interpretados como una 
proyec:ciOn del recurso forestal en nuestr·o pais. 
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Figura NQ 2 Resumen de super~icies ~orestales de la 
RepOblica l'texicana 
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(1) BOSQUCS: hoti1cionu ;a.rbórus de cliH tupl.ada-írio, canstituidas por confferu f htifoli1d1S ("diferentes gr.ados de •eich. Cn el cuadro 2 se duglos.a en dos colu•nu (h y Jb). 
(2) SCLVAS: Cosunid.adu .arbóreas de clisa cilido-húHdo, constituid.as por dihrentu asoci.aciones de l•rcies tropicales. (ur cuadro 20 coluHH 2;a, y 2b). 
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dedicadas .a otros usos duprovisln de arbolado, en cli•as lupl&do-frio 1 cilido~hú•:do, con pendirntes. topográficas HJOrn del 151:, Ó •rnores cu<tndo ti suela su 
propenso a eroslan.Jc¡e. Su uso actual u gener1hentr agropecu.ario no est.abiliudo. -

( 1 J VECCIAClOll HTOROFILA: foclure Hnglares, popaln, tul.-rn, carrinles y co1unídades vrgetalu que habit.an en lug1rn p.ant<1nosas t inund•bles de a911n dulcu o ulabres poco profundn. 
·11 1 1111 t 1 t e ; 1 ri'• pe r T a e I e: t .as PSIZ::1aa1 s, e, s. 11; ;¡_ - -
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Figura Ng 3 Super~icies arboladas arbustivas y de 
matorrales de la RepOblica "exicana, desglosadas 
por tipos de vegetaciOn CHectAreas> 
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CAPITLLO II 

EXPRESION DE LOS INTERESES FORESTALES DE CLASE 

2.1 El contexto en que surge la legislaciOn forestal y de 
ca2a 

2.1.1 Estructura y aspectos relevantes de la legislaciOn 
forestal 

2.1.2 La posiciOn de la burguesla 

2.2 Las fracciones de la gran burgues!a 

2.3 LegislaciOn aplicada 

2.3.1 Régimen de propiedad 
2.3.2 Alternativas de organizaciOn para la 

re-explotaciOn y usos varios 
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En este capitulo se consideran globalmente los intereses que 
poseen tanto la burguesia como el proletariado mexicano en 
torno al marco construido; dicho cometido se lleva a cabo a 
través del anl!ilisis de las posiciones asumidas por la ley 
presentada en el aNo de 1940, con tal fin se aludirA 
brevemente al contexto econOmico y politice en el que 
aparece la iniciativa de ley que precediO a la actual; a 
continuaciOn se expondrA sucintamente la estructura y 
contenido central de dicha iniciativa, seguidamente se 
analizarAn las prActicas que las clases sociales 
fundamentales realizaron a propOsito de esta cuestiOn, 
finalmente, se confrontarA el texto de la ley con los 
aspectos actuales de organismos y aplicaciOn con el objeto 
de detectar los ajustes y modificaciones que ésta sufriO 
como consecuencia de las pr·esiones efectuadas por la 
burguesia para hacer prevalecer sus intereses. 

2.1 El contexto en que surge la legislaciOn forestal y de 
caza 

Sin pretender realizar un balance de la coyuntura por la que 
atravesO México de 1917 a 1988 es preciso asentar sus 
principales caracteristicas econOmicas y politicas, ya que 
ellas explican y dan sentido a la apariciOn de la ley. La 
situaciOn econOmica del periodo de 1916-1988 puede 
resumirse, a grandes rasgos, en los siguientes puntos: 

a> aunque iniciado con anterioridad, se acentüa el trAnsito 
de una econom!a basada en capitalistas individuales a otra 
en la que predominan los grupos monopOl icos, especialmente 
financieros; 
b> contracciOn y estancamiento de la actividad econOmica 
general, que prosigue en la actualidad; 
e> aumento sin precedentes de la deuda pñblica externa; de 
3,228 millones de dls. en 1970 paso a 15,547 en 1976 y 
rebaso los 40,000 millones de dolares en 1987, segCm datos 
del Banco Mundial y Banco de México; de hecho el periodo 
finalizo en forma aparente con la restricciOn de los 
créditos internacionales; 
d> descenso del producto interno bruto; de 6.9 en 1970 a 2.0 
en 1976; y de 2.1 en 1980 y 2.0 en 1988; 
e> incremento en el déficit de la balanza de mercancias; de 
445.7 millones en 1965 a 3,712.2 en 1975; 3,525 en 1980; 
4,212 en 1988; 
f> aumento acelerado del indice nacional de precios al 
consumidor; de 3.5 en 1969 a 30.3 en 1976 y 150.9 en 1987 el 
mAs alto registrado en la historia de Méxir-o; 
g> disminuciOn de los salarios reales y lento crecimiento 
del mercado interno provocado por el deterioro salarial; 
h> canalizaciOn de capitales a inversiones especulativas o 
no productivas, por ejemplo la tierra urbana y en la 
actualidad el ejido cercano a centros urbanos; 
i> incremento de la desocupaciOn y desempleo; 
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j) aumento del medio circulante total; en diversos periodos 
<tres Oltimos sexenios> se elevb en mas de un 1,500%; 
k) exportaciOn masiva de capitales, especialmente en 1976, y 
en 1982 y 1985, este ~ltimo debido al sismo de la ciudad de 
México; 
l> este periodo de casi tres sexenios finalizo 
devaluaciOn de la moneda mexicana, despu~s de 22 
estabilidad cambiarla y que empezb a deslizarse en 
que aOn prosigue hoy en dia. 

con la 
al'fos de 

1976 y 

La oligarquia financiera presiono para que el Estado 
ejerciera una politica econOmica acorde con sus intereses 
especificos. Por su parte la burguesia polttica intentb, sin 
éxito, fortalecer el papel econOmico del Estado a trav~s del 
apoyo a empresas estatales, paraestatales y 
descentralizadas, asi como la creaciOn de mOltiples 
fideicomisos. La dependencia del Estado respecto de la 
oligarquia financiera se hizo mas notoria, y es la que en la 
actualidad esta dando problemas al Estado. 

a> de los gobiernos "reformistas" sblo el de de Luis 
Echeverrt a Al varez puso en marcha un proyecto, de corte 
nacionalista y neo populista; en esta linea el intento es un 
claro proyecto de legitimacion del Estado <seriamente dal'fada 
por la posiciOn autoritaria y represiva asumida por G. Diaz 
Ordaz>, a través de la politica de "dialogo• y acercamiento 
a las bases; 
b> un intento de fortalecer el poder del Estado y su 
burocracia frente a la intervenciOn creciente y abierta de 
la burguesia en la actividad politica; 
e> el deterioro de los partidos politices tradicionales de 
oposiciOn; 
d) el impulso de la organizaciOn y actividades sindicales; 
e> la crisis del sistema electoral, traducida en la baja 
participaciOn en las elecciones; 
f> los conflictos entre la gran burgues1a y la burocracia 
politica, debido al creciente poderlo economice y politice 
que adquieren los monopolios y la oligarquta financiera, y; 
g> la crisis fue sin embargo profunda, ya que las 
organizaciones politicas importantes respaldar·on la acciOn 
del Estado y el sindicalismo dependiente se mostrO 
disciplinado. 

Asi fue la etapa de Luis Echeverria Alvarez. Puso en marcha 
un proyecto reformista de corte nacionalista y neo 
populista; en esta linea intento renovar la direcciOn de las 
centrales obreras, modificar la politica agraria y crear 
comisiones con participaciOn del sector obrero <comisiones 
tripartitas, etc. l. Sin embargo su proyecto estuvo siempre 
vetado por los sectores de la burguesia nacional aliados a 
la burguest a e>:tranjera. 

Sin embargo, en la actualidad el proyecto de "copia" de al'fos 
anteriores ha fracasado, primero un cambio en la direcciOn 
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del partido oficial, separacibn de dos de sus miembros 
prominentes, como CArdenas y Mul'loz Ledo, y de ideologia 
aparentemente populista que ha cambiado en forma casi 
sistemolltica la tendencia que el partido oficial pretendib 
dar en mucho tiempo. 

2.1.1 Estructura y aspectos relevantes de la Ley Forestal 

La crisis urbana y regional ha sido enfrentada, 
Oltimos dos sexenios, con un ajuste en las 
respectivas que se tradujeron en: 

durante los 
politicas 

a> la aparicibn de un 
trabajadores; creacibn 
FOVIMI, FIVIDESU, etc.; 

programa ptlblico de vivienda para 
de INDECO, INFONAVIT, FOVISSSTE y 

b> una politic:a de regularizacibn de la tenencia de la 
tierra a través de CORETT, FIDEURBE, INDECO y AURIS; 
e:> un programa de descentralizaciOn urbana y regional; y 
d) la creacibn de un marco juridico en materia de poblaciOn 
y reordenami en to del territorio, del cual forma parte la 
politica sobre Asentamientos Humanos, y su ley 
correspondiente con la afectaciOn a las dem.lls leyes y 
principalmente a las agrarias, bosques, agua y suelo. 

Mediante estos recursos, algunas necesidades e intereses 
populares y agrarios fueron asumidos y mediatizados por el 
Estado, dando soluciOn a contradicciones secundarias y dando 
soluciOn evitando conflictos que pusieran en situaciOn de 
crisis agudizada al sistema politice. Estas diferentes 
medidas confirman que si bien el Estado mexicano actua, como 
todo Estado de Clase, a favor de la burguesla, su base de 
sustentaciOn sigue siendo el proletariado y el campesinado. 
Sin entrar en la discusiOn relativa a la caracterizacibn del 
Estado Mexicano, conviene recordar que di versos autores lo 
tipifican respectivamente como bonapartista, corporativo, 
presidencialista, pendular, nacionalista, reformista y 
populista. Si bien su caracterizaciOn constituye un problema 
no resuelto, en el debate en torno a la especificidad del 
Estado Mexicano existe al menos coincidencia respecto a dos 
aspectos. El primero es relativo al car.llcter con que lo 
marca su origen o extracciOn; puesto que emano del 
movimiento armado de 1917, debe "representar" los intereses 
populares <campesinos y obreros> que le dan sustentaciOn. El 

·segundo aspecto alude a que el campsinado y el proletariado 
le brindan apoyo no de manera directa sino a través de 
corporaciones CCTM, CNC, CNOP, etc.> que aglutinan a sus 
distintos sectores o ramas. 

2.1.2 La posición de la burgues!a 

En México, la burguesia dispone de e.limaras, consejos y 
confederaciones que constituyen sus Organos de expr·esiOn, 
negociaciOn y presiOn de clase o de los intereses gremiales 
especificas; tal es el c:aso de la ConfederaciOn Patronal de 
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la Repeiblica Mexicana !COPARMEX>, el Consejo Coordinador 
Empresarial <CCE>, la ConfederaciOn de Cllmaras Industriales 
<CONCAMIN>, la Camara de la Industria de la TransfarmaciOn 
<CANACINTRAl y la ConfederaciOn de Camar·as Nacionales de 
Comercio <CONCANACOl. Dichas agrupaciones constituyen los 
organismos cópula que nuclean las correspondientes 
organizaciones patronales de cada entidad federativa o las 
representativas de las ciudades mlls importantes. Debido al 
poder y neimero de agt·emi ados, las que operan en el D.F. 
poseen poder- destacado en el interior de la agr-upaciOn 
correspondiente; as! sucede, por ejemplo, con la Cllmara de 
Comercio de la Ciudad de M~xico; por otra parte, las 
camaras, agrupadas dentro de determinada confederaciOn, 
disponen de capacidad de negoci aci On desigual; esta 
situaciOn es notoria en el caso de la Camara Nacional de la 
Industria Forestal y Silv!cola asociada a las diversas 
confederaciones tanto oficiales como representativas 
estatales en la Repóblica Mexicana. 

Desde el punto de vista politice, los organismos ceipula 
mencionados no disponen de canales directos de e>:presiOn, lo 
cual no implica que no incidan (a veces decisivamente> en 
las grandes negociaciones pollticas, al margen de la v!a 
camaral o partidaria. El medio de acciOn politica de la 
mediana y gran burguesia mexicana es el Partido AcciOn 
Nacional <PAN>. Por su parte, la ConfederaciOn Nacional de 
organizaciones Populares <CNOP> aglutina a la peque~a 

burgues!a y clase media y conforma un sector del Partido 
Revolucionario Institucional <PRI>. Ello implica que el peso 
politice fundamental de la gran burgues!a y clase media se 
centra en las intervenciones de sus camaras y consejos y 
confederaciones, asi como en sus relaciones directas con los 
representantes del poder politice. El PAN constituye la vta 
politica burguesa de oposiciOn al partido oficial. En cuanto 
a la CNOP, integra a los sectores medios que prestan apoyo 
al poder constituido y al partido oficial. 

2.2 Las francciones de la gran burguesta 

Para los efectos de este trabajo conviene tambit!!n, aunque 
sea esquematicamente, ubicar las principales fracciones de 
la gran burguesia mexicana. A partir de 1950 tiene lugar en 
el pats un proceso de concentraciOn de capital en un 
reducido nómero de burgueses, asi como el surgimiento de la 
fracciOn financiera como dominante. Ambos fenOmenos 
originaron que una.minoria de grupos financieros detente las 
principales actividades productivas, comerciales y de 
servicios. La fracciOn monopOlica de la burguesta forma 
parte del sector dirigente de la clase en el poder; ejerce 
gran influencia en el aparato estatal y mantiene vincules 
con el capital extranjero. Combinando en su caracterizaciOn 
factores de producciOn <rama o sector en que operan), Area 
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geogrAfica de influencia y posiciOn polltica e ideolOgica, 
las tres fracciones de la gran burguesia son: 

a) Fracci6n del Norte: Se formo a finales del siglo pasado y 
principios del actual y su expansiOn es creciente: 

LocalizaciOn geogrAfica: Nuevo LeOn, Puebla, Jalisco, 
Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Querétaro. 
- PosiciOn politica e ideolOgtica: Dispone de gran cohesiOn 
interna y uniformidad en su proyecto alter-nativo al de la 
burocracia estatal <en lo educativo, sindical, agrario e 
internacional>. Mantiene independencia econOmica y politica 
respecto al gobierno. A el 1 o se debe que sea reacia a la 
intervenciOn del gobierno en la economia y se oponga a las 
politicas fiscales y a las reformas agraria y urbana. Es 
reaccionaria, antidemocrAtica y anticomunista. No forma 
parte del bloque gobernante. Ejerce su influencia politica 
con el sector publico a través del PAN. Tiene gran 
ingerencia en la COPARMEX y el Consejo Coordinador 
Empresarial y, en menor medida, a través del PAN. Tiene gran 
aceptaciOn en COPARMEX 'y ha captado adeptos a su causa a 
empresarios de otros grupos. 

Ramas econOmicas o de producciOn: Industrial 
<metalmecAnica, textil y cerveceras>;comercial, servicios 
<incluidos turismo>, agricultura, forestal y financiera. 
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- Grupos: "Monterrey•, "Cuauhtémoc•, del Vidrio <Visa>, FlC
BANPAIS, CYDSA, y ALFA. El que se conoce como "Monterrey" es 
el mlls representativo de esta fracciOn, integrando uno de 
los bloques econOmicos mAs perfeccionados de América Latina; 
una de sus filiales, el grupo ALFA, constituye el consorcio 
industrial y financiero mAs importante del pats. El factor 
familiar tiene importancia en la integraciOn de los grupos. 

b) Fracci6n Central: Mantiene una posiciOn hegemOnica en la 
estructura econOmica y constituye el sector mAs poderoso de 
la oligarquta financiera: 
- LocalizaciOn geogrAfia: Area metropolitana de la ciudad de 
México y Puebla. 

PosiciOn politica e ideolOgica: Es parte del bloque 
gobernante; dispone de gran influencia en el Estado y 
utiliza la negociaciOn directa y secreta con él; su proyecto 
no difiere de la burocracia polltica, en la medida que 
garantiza con anterioridad que sus intereses se incluyan en 
él; no posee vinculaciOn orgAnica con el Estado. 

Ramas econOmicas o de produccion: Bancaria, industrial 
<qui mica, mineria, celulosa, papel, metalbrgica, 
construcciOn y electrica>, comercial y de servicios. 
Mantiene alianzas constantes con el capital extranjero 
norteamericano; es uno de sus representantes mAs importantes 
en el pais. 

Grupos: Bancomer, Banamex y Cremi. La AsociaciOn de 
Banqueros Mexicanos es uno de los Organos de expresiOn de 
esta fracciOn. 



e) Fraccilrn de los Cuarer1ta: NaciO entre 1940 y 1950 al 
calor de 1 a pol 1 ti ca estatal de industrial i zaci on y de 
protecciOn a la industria nacional. El Estado la ha 
favorecido deliberadamente. Conforma un grupo amplio y 
fuerte: 
- LocalizaciOn geogrllfica: Area metropolitana de la ciudad 
de México y el Estado de México, fundamentalmente. 

PosiciOn politica e ideolOgica: Es parte del bloque 
gobernante. Mantiene estrecha relaciOn con' la burocracia 
estatal; varios de sus representantes han surgido de ella o 
terminan formado parte de ella. Esta fracciOn influye en 
amplios sectores de la mediana burguesia. Se deja 
representar por la burocracia polttica. Su posicion es 
"nacionalista" y conciliadora. Acepta la intervenciOn y 
participac:iOn del Estado en la ec:onomta y sus reformas 
moderadas en este campo. 

Ramas econOmi cas o de producci On: Son fundamental mente 
industriales <qutmica, petroquimica secundaria, siderurgia, 
metalurgia, mineria, automotriz, c:onstrucciOn, obras 
püblic:as, elec:trOnic:a y en menor grado lo forestal> medios 
de comunicaciOn y finanzas. Se halla asociada al c:apital 
extranjero. 

Grupos: son heterogéneos; los princ:ipales son: DESC 
<Sociedad de Fomento Industrial), JCA, Atlllntico, Comermex, 
Industria y Comercio Ascllrraga. El elemento familiar no 
tiene importanc:ia como en el grupo Monterrey. Su principal 
Organo de expresiOn es la CAmara Nacional de la Industria de 
la TransformaciOn <CANACINTRA>. Como fracc:iOn es menos 
unific:ada y homogénea que el grupo Monterrey. 

El bloque en el poder o dominante, estA integrado tanto por 
el Estado como por la burguesta. La buroc:racia politica es 
el grupo social dirigente y politicamente hegemonico del 
Estado, encargado de la direc:c:iOn y administraciOn directa 
del Estado y del gobierno. Sus funciones y responsabilidades 
son las de articular, organizar y dirigir, en alianza con 
o·tras fuerzas, el proyecto de la clase dominante en su 
conjunto, es decir controla directamente el aparato estatal, 
realiza funciones de poder, control e ideolOgic:as y 
administra las empresas pflblicas. Si bien como categoria 
social no posee poder politico propio, goza de autonomia 
relativa y puede, en determinadas coyunturas, convertirse en 
una fuerza soc:ial. Por lo que respecta al Estado emanado de 
la revolucion, la burocracia asumiO inicialmente la forma 
politico-mi litar, bajo el binomio ejecutivo-ejérc:ito, ante 
la pérdida por parte de la burguesta de su aparato de 
dominaciOn y su incapacidad para gobernar directamente; a 
partir de 1930, la burocracia politica adquiere peso y 
fuerza especificos, lo c:ual le otorga la hegemonia politica 
durante varios decenios. 

La fuente de poder de la burocracia politica se encuentra, 
por una parte, en el sector paraestatal de la economia que 
ocupa un lugar c:onsi derabl e en el sistema economi co 
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nacional; por la otra, debido a que la clase dominante no 
ejerce directamente el poder polltico, lo hace efectivo por 
intermedio de 1 a burocracia que ad qui ere, de esta forma, 
mayor margen de acciOn polltica y el papel del grupo 
dirigente. Desde este momento, y a pesar de que no conforman 
un frente dnico, el interés de la burocracia pol1tica se 
centra en conservar su posiciOn en el sistema y ante las 
di fer entes f racci enes de la burguesta. Sin embar·go, la 
siguiente integraciOn y fuerza de los sectores de capital 
monopOlico, en particular a partir de los aNos sesenta, ha 
ido restando autonom1a y poder a la bur·ocracia polltica, 
principalmente ante la burgues1a financiera. El 
fortalecimiento de los grupos financieros les ha permitido 
una participaciOn progresiva en la definiciOn de la pol1tica 
econOmica y estatal asl como intervenciOn directa en la toma 
de desiciones. A su turno, la burocracia polltica ha 
intentado afianzar su posiciOn creando organismos 
(tripartitas, etc., que refuercen la autonomia y capacidad 
de arbitraje del Estado> y aumentando sus actividades 
econOmicas. Por esta razOn, se produjeron fricciones durante 
la administraciOn de Luis Echeverria, entre algunos grupos 
de la burguesla y la burocracia pol1tica, sin que ello 
impidiera que las medidas tomadas por el Estado favorecieran 
de una manera predominante al capital monopOl ice y que el 
poder politice residiera en la burguesla, en particular en 
sus fracciones monopOlicas. Hecho que en la actualidad 
continOa y que es donde se ha notado la pérdida de poder del 
Estado frente a la burguesla mexicana. En este contexto es 
donde se pretende y es preciso ubicar la participaciOn de la 
burocracia polltica en torno a la legislaciOn forestal y de 
la fauna. 

Las fracciones de la gran burguesla conforman el bloque 
hegemOni co, dentro de la el ase dominante, tanto desde el 
punto de vista pol 1 ti co;i como econl!>mi co. Sus intereses de 
clase no necesariamente son coincidentes con los de cada una 
de las fracciones que los integran, aunque, frente a 
determi nades problemas, pueden darse alianzas entre el las. 
En el caso de la ley forestal formaron un frente y atacaron 
duramen te cualquier cambio, vi en do en 1 a ley reformas que 
mAs tarde coincidirlan en la estatificaciOn de la ley, y su 
abandono viendo en él un avance del Estado, pues en el las 
directa e indirectamente, se afectaba no solo agua sino 
suelo, vegetaciOn, flora, fauna y ecologfa que mAs adelante 
se desmembrarla dando origen a los puntos de creaciOn de una 
secretar! a de Estado que es SEOUE. Muchas veces en este 
contexto se han dificultado la comprensiOn y entendimiento 
de los fenOmenos que dieron origen a diver·sos conceptos y la 
apariciOn de otros. 
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2.3 LegislaciOn aplicada 

Con la legislaciOn forestal y otras disposiciones y acuerdos 
subsecuentes, el Estado mexicano procura garantizar el 
correcto aprovechamiento, uso y conservaciOn de los recursos 
forestales, pero al observar los anteriores subcapltulos 
pudimos ver que se relaciona determinantemente con un nivel 
de clase observado y aplicado por ella misma, por tal motivo 
los juicios que se generen en la siguiente redacciOn pueden 
y preven las situaciones de cartlcter legal que puedan surgir 
en el 4mbito de esta sociedad y la clase verdadera de los 
recursos forestales que sostienen a este tipo de sociedad. 

2.3.1 R~gi~en de propiedad 

Por lo que respecta a las disposiciones normativas en cuanto 
a la posesiOn de la tierra en sus diferentes modalidades y 
la di stri buci On de los beneficios que se generen de su 
aprovechamiento de ahora en adelante, se hablar-A de grupos 
beneficiados por esta situaciOn y no grupos rurales que 
reciben tal aprovechamiento. 

La modalidad de tenencia de la tierra que el Estado me:<icano 
ha previsto, a trav~s de su legislaciOn, aparte de la 
propiedad nacional, son las siguientes: 

a) Propiedad privada 
b) Propiedad comunal 
c) Propiedad ejidal 

Es importante seNalar que de los 44.2 millones de hecttlreas 
arboladas del pals, se ha estimado que el 70% est~n bajo el 
régimen de propiedad ej i dal y comunal, el 23% bajo el 
régimen de propiedad privada y el 7% restantes son de 
propiedad nacional. 

Durante la Ciltima dll!cada <19<;10), en los bosques y selvas 
bajo rll!gimen de propiedad comunal y ejidal se aprovecho el 
60Y. del volumen anual de madera en rollo total extraído, en 
el régimen de propiedad privada el 43% y en los de propiedad 
nacional el lY.. 

a> Propiedad privada 

El ptlrrafo tercero del articulo 27 constitucional establece 
el derecho que asiste a la naciOn de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interll!s pt'.tblico. Con 
este objeto se dictarAn las medidas necesarias para el 
fraccionamiento de latifundios; para el desarrollo de la 
pequeNa propiedad agricola o· forestal en explotaciOn, para 
la creaciOn de nuevos centros de poblacibn agrlcola con las 
tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento 
de la agricultura y para evitar la destrucciOn de los 
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elementos naturales y los daNos que la propiedad pueda 
sufrir en perjuicio de la sociedad. 

46 

Asimismo la fracciC>n XII de dicho articulo establece las 
caracteristicas de la pequeNa propiedad agricola, ganadera o 
forestal como las garantias que legalmente le asisten para 
su estabilidad. 

b> Propiedad comunal 

Los propietarios tradicionales de las tierras comunales son, 
en Am~rica Latina, las comunidades indlgenas. La comunidad 
indigena es una agrupaciOn humana que se sustenta sobre las 
bases biolOgica-cultural y territorial, ambas en intima 
relaciOn. La base ~tnica que conserva las formas culturales 
que le son caracteristicas. La base territorial estA formada 
por la localizaciOn geogrAfica de la comunidad y la posesiOn 
de la tierra. 

El Articulo 27 Constitucional en su fracciOn VII, establece 
que los nOcleos de poblaciOn que de hecho o por derecho 
guardan estado cumunal, tendrAn capacidad para disfrutar en 
comOn las tierras, bosques y aguas que le pertenezcan a 
dicho po~lado o que les hayan restituido o restituyeran. 
La propiedad de tierras y aguas comunales corresponde al 
poblado en conjunto, al nOcl eo de poblaciOn, por 1 o cual 
todos los campesinos que pertenezcan a dicho poblado tienen 
los mismos derechos sobre las tierras, bosques y agua; 
derechos que pueden heredar 1 i bremente a sus hijos sin 
ninguna formalidad. 

e> Propiedad ejidal 

Tierras, aguas, pastos y bosques concedidos a nOcleos de 
poblaciOn rural a partir de la Ley Agraria del 6 de enero de 
1915. Los ejidos se establecen por restituciones, por 
dotaciCJn, por creaciOn de nuevos centros de poblaciOn o por 
ampliaciOn de ejidos. 

El Articulo 27 Constitucional en su fracciOn X dice: Los 
nOcleos de poblaciOn que carezcan de ejidos o que no puedan 
lograr su restituciOn por falta de titules, por 
imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieran 
sido enajenados, serAn dotados con tierras y aguas 
suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades 
de su poblaciOn sin que en ningOn caso deje de conced~seles 
la extensiOn que necesiten, y al efecto se expropiarA, por 
cuenta del Gobierno Federal, el terreno que baste a ese fin, 
tom~ndolo del que se encuentre inmediato a los pueblos 
interesados. 



2.3.2 Alternativas de organizaci6n para la re-explotaciOn y 
usos varios 

El Gobierno Federal ha seguido diversas pollticas para 
orientar el aprovechamiento de los bosques. En ocasiones se 
ha restringido la explotaciOn de vastas zonas forestales 
previendo el deterioro del recurso. Otras veces se ha 
permitido a los particulares y grupos financieros poderosos 
el aprovechamiento con base en permisos precarios que 
ocasionan mAs destrucciOn que beneficio al llrea forestal, 
pues su autorizaciOn no considera un compromiso de inversiOn 
en favor de la protecciOn y fomento del bosque. 

Por otro lado se fomento la creaciOn de unidades de 
ordenacion forestal y unidades industriales de explotaciOn 
forestal; se ayude a las empresas ejidales que buscan un 
mayor beneficio directo para los campesinos; pero tambi~n se 
ayudo a los grupos financieros que obtienen mAs ganancias 
que los reducidos grupos ejidales; se crearon los organismos 
püblicos descentralizados federales y estatales con el fin 
de fomentar en forma integral el desarrollo econflmico y 
social a nivel regional y se establecieron las uniones de 
"pequerros propietarios", de ejidos y comunidades y empresas 
regionales mixtas a base de acciones. 

En este ~ltimo sexenio el Gobierno Federal, ante la p~rdida 
de claridad y respeto ante las instituciones que la forman, 
ha fomentado un frente ante el empuje de 1 as sociedades 
mercantiles y financieras dentro del pals, mismas que le 
presionan cada vez mAs, y ante las cuales ha cedido diversas 
funciones que antes el Gobierno Federal tenla como y dentro 
de los organismos descentralizados, que eran el frente de 
batalla para detener ese empuje de las corporaciones 
econOmicas internas y que de alguna manera son extranjeras 
disfrazadas. 

Este mecanismo se ha implementado a trav~s de las unidades 
de administraciOn forestal que tienen bajo su 
responsabilidad las llreas forestales en general. Los 
resultados que se esperan son: aumentar los volümenes de 
extraccion anual del bosque, abastecer adecuadamente a la 
industria establecida y por otro lado, hacer efectivo el 
cuidado del bosque. 

La reflexiOn inmediata serla, por un lado se destruye y por 
otro lo cuidan, las mismas premisas, en la misma frase. 
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CAPITULO III 

LEY FORESTAL Y PLANEACION 

3.1 Papel otorgado a la PlaneaciOn 

3.2 De la planeaciOn y administraciOn de los recursos 
forestales 

3.2.1 ConcepciOn burocrAtica 
3.2.2 Planteamiento voluntarista 
3.2.3 Enfoque parcelario 
3.2.4 CarActer ideolOgico y de clase 
3.2.5 FunciOn dilatoria 
3.2.6 Carencia de poder politice y economice 
3.2.7 La Ley Forestal y el incremento de las instancias 

gubernamentales de planeaciOn y ejecuciOn f!sica 
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La planeaciOn adquiere plena carta de naturale:?a en la 
legislaciOn forestal y de la fauna e igualmente en las 
prolongaciones mAs inmediatas de la misma <leyes estatales, 
declaratorias y reformas>. Al respecto, se ha indicado en 
varios estudios que esta situaciOn es nueva en el pats a 
nivel general y especificamente en lo relativo a las 
implicaciones espaciales y ftsicas de los asentamientos 
humanos rural es y urbanos que afectan en gran medida 1 as 
4reas boscosas. 

El an~lisis de este tema en el interior de la ley exige el 
conocimiento previo de la planeaciOn en general y de la 
planeaciOn flsica en particular, ast como de sus 
implicaciones especificas. sin embargo por reba2ar los 
alcances y posibilidades concr-etas de este trabajo, los 
aspectos teOricos generales relativos al tema han sido 
incorporados en otros estudios. 

Para el presente anAlisis, las diferencias existentes entre 
la planeaciOn capitalista y la socialista tes decir entre su 
concepci On estructural e instrumental> as! como las 
condiciones en que ambas operan. Asimismo; se reconocen los 
distintos niveles a que puede actuar la planeaciOn fisica, o 
sea, el global, el regional y el 1 ocal. Igual mente se es 
consciente de las implicaciones de clase e ideolOgicas que 
subyacen a todo plan de estudio flsico. 

Teniendo en cuenta estas acotaciones, la especificidad de 
este capitulo consistir-A no tanto en el an~lisis de la 
planeaciOn ftsica del pals como en la forma que asume, en el 
caso particular, la legislación forestal y las disposiciones 
jurtdicas y planes emanados de ella. Para estimar sus 
alcances o impacto posible, se relacionarA con indicadores 
que sel'lalan los l lmites y contradicciones a los que se 
enfrenta. Estos indicadores son: a> las medidas aplicadas 
por el Estado mexicano para lograr 1 a descentra! i :?aci On 
industrial en el pats; b> un programa de desarrollo agrtcola 
regional que demuestra quienes son los beneficiarios de este 
tipo de planes; y, c> los resultados de la acciOn forestal 
del Estado de M~xico. En conjunto, estos tres factor-es que, 
a distintos niveles <nacional, regional, local> condicionan 
los objetivos y metas de la planeaciOn. 

3.1 Papel otorgado a la planeaciOn 

Tanto por los objetivos que se fija a si misma la ley 
forestal como las medidas que porpone y los instrumentos de 
ac:ciOn que establece, la planeaciOn flsica ocupa un lugar 
central en ella. En los c:apttulos que consta la ley forestal 
alude numerosas veces a la planeaciOn y a los diferentes 
planes que de el la emanaron y estipula; los capitules son 
bastante explicites al respecto. 
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Ordenar y regular son muy comunes en leyes mexicanas de 
planeaciOn fisica, sin embargo en lo que a materia forestal 
se refiere son contradictorias y muchas veces sin valor 
alguno, o por lo contrario, de mucho peso polltico pero ello 
no debe olvidarse en el campo que es donde real mente se 
necesita, en donde la planeaciOn es indicativa; es decir, 
debe realizarse con base; en: ll el anAlisis de las 
necesidades existentes en el campo de la realidad forestal 
mexicana; 2> el diagnostico de la misma; 3) el seNalamiento 
de la problemAtica forestal; 4) la determinaciOn de metas y 
estrategias para enfrentarlas pues a 10 al'los del 2000 no se 
ha hecho casi nada o muy poco. Por su parte el Plan Nacional 
de Desarrollo sigue di cho esquema y parece que no va a 
cambiar en varios sexenios mAs, temabi~n existe una gran 
contradicciOn entre la ley de tierras y agua, la ley 
forestal, la de conservaciOn ecolOgica, etc., parece que fue 
a propOsito su empalme y el de declaratorias de reservas. 
Provisiones y reservas y destinos sobre predios consituyen, 
asimismo, actos que son propios de la planeaciOn fisica en 
nuestro Ml!!xico. 

En el texto de la ley existen alusiones directas o 
impllcitas a la planeaciOn forestal, pero las ya sel'1alad'as 
son suficientes para demostrar el lugar que a ella se le 
otorga. 

Bajo el nombre de planeamiento y forma de regulaciOn de los 
bosques se le ha disfrazado, con proyectos y deforestaciOn 
se le ha comprobado, y de aqui han salido nuevos planes 
denominados parcial y especial; los primeros actuan en 
conjunto con los estados de la federaci On y 1 os segundos a 
peticiOn de algOn gobernador y/o cacique local, que al final 
son autorizados mayores vol~menes de extracciOn de madera a 
veces con y sin permiso, como sucede en algunos estados como 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas por citar algunos casos. 

La planificaciOn forestal se podria definir por el ~mbito 

geogrAfico que abarca, pero para su justificaciOn y 
elaboraciOn la ley en cuestiOn sel'1ala criterios de inter~s, 

desde el punto de vista tl!!cnico, aspecto que supone una 
aportaciOn en relaciOn a las r-est.antes leyes de agua, suelo 
y ecologf a, sin embargo es todo lo contrario. 

El proceso global de planeaciOn de los recursos forestales 
no fue contemplado en este sexenio sino como algo auxiliar 
en materia agropecuaria y for·estal como un todo en materia 
agrfcola, sin embargo los aspectos obligatorios que debe 
retomar la instituciOn serian las siguientes: en el 
"panorama nacional" de los aspectos forestales y el 
ordenamiento de las Areas de explotaciOn, las de estudio y 
las de recuperaciOn, anAlisis y disel'lo de caracteristicas y 
recuperaciOn de los elementos, componentes, acciones de. 
apoyo e instrumentos del sector, estructura jerArquica de la 



planeaciOn del proceso seMalado; 
estratégica y operacional. 

planeaciOn 
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normativa, 

En sintesis: la planeaciOn fisica considerada "la dimensiOn 
espacial" del modelo econOmico y social que se propone. En 
cuanto al alcance y secuencia de la misma, este tipa de 
planeaciOn es considerado por el Plan Nacional de Desarrolla 
cama: ••• una actividad nacional, continua e institucional. 
Es nacional porque compromete a los tres niveles de 
gobierno; es continua, porque sOlo puede entenderse como un 
proceso permanente para ajustarse a la realidad. Y es 
institucional, porque se traduce en acciones de todos los 
sec·tores que ejercen efectos concretos en la explotaciOn 
forestal. 

Por la importancia que reviste para la planeaciOn regional, 
conviene aludir el papel especifico que juega el Plan 
Nacional de Desarrollo; éste es presentada como elemento de 
la planeaciOn integral que se ocupa de los aspectos flsicos 
espaciales, su vinculaciOn con las intenciones planeoativas 
del presente régimen y can su programa que apenas inicia y 
es concebida con el programa ecanOmica y social de la 
siguiente manera: creaciOn de la subsecretaria forestal 
integrante de la SARH, ordenaciOn y regulaciOn del aparata 
sectorial de explataciOn forestal, diagnostico de la 
realidad f :! si ca y social; la segunda se refiere a 1 a 
realizaciOn que establece entre el programa del sector que 
con subprogramas de la capacidad instalada y recien creada y 
de servicias se complemente can otras de car~cter 

plurisectorial y, como tercera instancia, el Plan Nacional 
de Desarrollo permite fijar la congruencia, entre el espacio 
y tiempo a las programas del subsector recien creado y tal 
vez dure un quinquenio. 

Resumiendo, dicha planeaciOn puede autodefinirse como: 

un elemento del sistema integral de planeaciOn y 
programaciOn; 
un modelo de ordenamiento y explataciOn racional armOnico 
del aspecto forestal en el territorio nacional; y 
un programa sectorial para el desarrollo equilibrado entre 
ecologia y suelo, agua y elementos forestales. 

En continuidad con esta misma linea de pensamiento, el plan 
en cuestiOn o pl aneaciOn es o puede ser considerado como 
documenta fundamental que "contribuye a la formaciOn del 
modelo de pa:!s que queremos ser•. 

3.2 De la planeaciOn y administraciOn de los recursos 
forestales 

La administraciOn forestal que alude el articulo 50 de la 
legislaciOn forestal y de caza, tiende a dar autoridad para 



dicha administraciOn a la Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidrl!ulicos y ejercerA la adrninistracibn en todas 
las Areas del territorio nací onal ocupadas por bosques, 
selvas, zonas Aridas y semi Aridas y demAs cubierta 
forestal, suelos forestales, terrenos deforestados con 
capacidad de uso forestal y sitios en donde se aprovechen y 
almacenen las materias primas forestales. 

Este mismo articulo indica que la SARH queda facultada para 
interpretar las disposiciones de la ley para efectos 
administrativos y expedirA las disposiciones administrativas 
que en aplicaciOn de la ley deben observarse. Sin embargo el 
Ejecutivo Federal dispondrA las medidas necesarias para que 
las dependencias a su cargo, que tengan injerencia en la 
materia forestal, actuen de manera coordinada para el 
cumplimiento de esta ley. 

El articulo 6 de la citada legislacibn forestal y de caza, 
suscribe lo siguiente; la SARH, tendrA a su cargo la 
recopilaciOn y organizaciOn de la estad!stica nacional 
forestal, asi como la integraciOn y actualizacibn del 
Inventario Nacional de los Recursos Forestales y de la 
poblaciOn animal, en coordinacibn, que en su caso requiera, 
de la S.P.P. 

En el texto de la ley, existen alusiones muy claras, primero 
se 1 e da el carActer de administradora de 1 os elementos 
forestales, pero la realidad es otra; segundo se aplica a la 
SARH el gobierno de los parques nacionales y l!reas 
protegidas, entiéndase con esto que la SEDUE tiene el mismo 
elemento de funcionalidad que la SARH y de aht la relevancia 
de importancia entr·e la SEDUE y la SARH, ¿quien rebaza a 
quién y por que?; es en el ámbito de aplicacibn entre 
Secretar! as de Estado en materia forestal en donde existe 
una laguna y varias en la aplicaciOn, administraciOn y 
manejo del bosque; pero como este punto 1 o veremos mAs 
adelante harmas una pausa, retornando al texto de la ley en 
materia de planP-aci.On y formas de regulaciOn y ordenaciOn 
del elemento forestal. La ley otorga un punto clave en la 
planear.ion y postula dos tipos nuevos de planes: el ·plan 
municipal y especial, los primeros "tienen por objeto el 
desarrollo mediante la ordenaciOn detallada de una parte en 
el Ambito territorial como lo es el municipio y, en su caso 
de las normas aprobadas en suelo el asi f i cado como 
agropecuario y/o forestal; los planes especiales tienen un 
carActer particular o especializado <ext.racciOn de madera en 
predios particulares o limitados, o con problemas en la 
tenencia de la tierra que significat·ia un tiempo 
considerable er1 saber su regimen y/o propiedad y sus bases 
para obtener la madera>. 

Una si tuaci On similar 
equilibrio ecolOgico y 
promulgada por la SEDUE; 

ocurre en la Ley general del 
proteccibn del medio ambiente 

donde el plan o proyecto forestal 
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estA dividido en tir eas 
segundo titulo de la 
Areas. 

naturales 
ley es el 

3.2.l Concepci6n burocrAtica 

protegidas e 
de protecciOn 

incluso el 
de dichas 
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En los textos glosados, la planeaciOn fisica se considerada 
funciOn exclusiva del Estado a sus distintos niveles 
<federal, estatal y municipal> sobre la estructura espacial; 
es decir, el Estado no solo es su actor principal sino el 
dnico. En otros términos: la planeacion flsica es presentada 
como atribuciOn propia del poder politico. Obviamente asl es 
de hecho. Pero esta circunstancia no es compaginable, por 
una parte, con los articulos de la propia ley en los que se 
postula la participaciOn popular en la elaboraciOn de los 
diferentes planes y proyectos de tipo forestal. Al respecto 
es pertinente seNalar varios hechos. 

En las modificaciones a la legislaciOn forestal y de la 
fauna, la participaciOn de los distintos partidos politicos 
fue nula. Su papel se redujo a realizar algunas 
observaciones al proyecto de modificaciOn de ley durante el 
periodo de sesiones extraor·dinarias de las cAmaras donde se 
debi a aprobar 1 a propuesta para que pudiera ser presentada 
"oportunamente". En la actualidad es claro el deseo de 
presentar tanto la ley como los textos comentados como 
producto neutro, que se genero al margen de la lucha 
politica; o en otros términos, se hac:e pasar como algo 
natural o aceptable lo que significo la exclusiOn pr~tic:a 

de la poblaciOn mayoritaria sin importar que estuvieran 
organizadas o no, ni que fueran activas poli ti camente; el 
hecho decisivo fue que los diferentes intereses o 
posiciones, particularmente del proletariado, y del 
campesinado frente al problema a legislar no pudieron 
hacerse presentes ni fueron tenidos en cuenta. 

Las consideraciones anteriores son aplicables no sOlo a la 
planeaciOn fisica, pero seNalan en qué contexto se entiende 
y recurre a ella. Es claro que no se trata de la planeaciOn 
democrAtica ni siquiera tecnocrAtica sino de corte 
burocrAtico, operada por el sistema en el poder y por los 
procedimientos que el fija, en este caso para enfrentar los 
problemas involucrados en los aspectos agropecuarios y con 
especial énfasis en el forestal dentro del pais. Este 
carActer burocratico de la ley forestal y de la fauna 
refleja una de las carac:teristicas del régimen politice 
mexicano y, en particulat·, del grupo social dirigente, es 
decir, su poder y autonomia relativa frente a la clase 
dirigente. Como se anoto en el capitulo 11, diversas 
administraciones intentaron reforzar este poder frente a la 
burguesla, especialmente la oligarqula financiera. Sin 
embargo conviene recordar que la racionalidad burocrAtica es 
legalista, procesal y conservadora, y que se supedita y 
doblega en l'lltima instancia, ante los intereses de los 



grupos dominantes de la burguesia y, en particular, de su 
fracciOn hegemOnica, como se comprobO en el caso de diversas 
aprobaciones a las modificaciones a la ley forestal y a la 
de reforma agraria que afectan en gran medida a la poblaciOn 
en general y principalmente a la rural del pais. 

Por· otra parte, la planeaciOn flsica que en boca del Estado 
surge para racionalizar la din~mic::a general de las zonas 
rurales y urbanas del pats y también de las regiones, asi 
como para mejorar las condiciones materiales de vida de la 
poblaciOn, termina favoreciendo a la burguesia a diferentes 
nivles: a) porque refuerza la ideologta de la propiedad 
privada <en este caso de la tierra>; b) no enfrenta el 
proceso de apropiaciOn territorial que llevan a cabo los 
terratenientes de la tierra rural y urbana; e) apoya el 
proceso de acumulaciOn de las empresas capitalistas. 
Existiendo adem~s limites objetivos de car~cter estructural 
y coyuntural que limitan la apalicaciOn de diversos 
postulados de la planeaciOn fisica y otras al ~mbito 
forestal en el pais. 

3.2.2 Planteamiento voluntarista 

En relaciOn con el inciso anterior, es preciso resaltar otra 
caracter!stica de la concepciOn planeativa inherente a. los 
textos analizados; éstas parecieran dar a entender que basta 
el deseo de alguien <burocracia politica en el poder> para 
que sea posible y aplicable la planeaciOn fisica asi como la 
consecución de los postulados definidos en los programas 
correspondientes en diversos elementos de materia forestal. 

Las metas estipuladas en el plan forestal nacional son 
rerluc ir la corta de madera par- a uso industrial, pero al 
mismo tiempo aumentar los indices de producciOn de celulosa 
para 1 a fabri caci On de papel; al abrirse mayores áreas por 
la destrucciOn del bosque se intensifica la replantaciOn de 
rnAs de diez millones de Arboles, con ello se busca la no 
desertificaciOn de m~s áreas en nuestro pa!s que aumentar!.an 
considerablemente los indices de ar-ides en todo el 
territorio nacional y con ello aumentan las áreas no 
cultivables. La modalidad del gobierno nacional es reducir 
la tasa de crecimiento demogrAfico al 2.0 y 2.5X anual para 
1990, y el 1% para el aNo 2000 sOlo puede entenderse en ese 
contexto las modificaciones que puedan resultar beneficiosas 
para un futuro. Debemos tomar- en cuenta que 1 a RepClbl i ca 
Mexicana tiene una poblaciOn de casi ochenta y cinco 
mi 11 ones de habitan tes en todo el territorio y que se 
consideran para el al'lo 2000 una poblaciOn absoluta de cien 
millones para cuando termine el siglo, entonces hay una gran 
disyuntiva "para entonces el control y proyecciOn futura de 
planes y ordenamiento del territorio nacional en cualquier 
materia, .sea esta agropecuaria y forestal incluso en materia 
urbana estarA en manos del sector poblico". Este enfoque es 
mAs evidente en el plan nacional forestal. En la 
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presentaciOn del mismo se afirma: "debemos de corregir las 
tendencias que simplemente indican que las cosas suceden, 
modificarlas y normarlas para que sucedan como pretendemos, 
queremos o consideramos que deban suceder". MAs adelante se 
reafirma el propOsito voluntariasta; "el plan contribuye a 
la formaciOn del modelo de pais que queremos ser". <Plan, 
1982, Reformas al plan nacional forestal). 

La explicaciOn de este voluntarismo estriba en el carActer 
del r~gimen politice y su capacidad de intervenciOn 
econOmica, es decir, en la existencia de un sector 
c:apitalista de Estado vinculado a actividades ec:onOmicas. 
Por lo que se refiere al marco constuido, evidentemente su 
planeaciOn exige un acto decisorio. Pero lo importante es 
precisar que base y fuerza social estAn involucradas en la 
decisiOn. Igualmente, le otorga peso a un acto de 
planeaciOn, es el reconocimiento y enfrentamiento realista 
de las limitaciones que causan el fenOmeno a corregir. Sin 
embargo, la posibilidad de esto óltimo no se mide en 
t~rminos de voluntad sino de las condiciones objetivas por 
las que atraviesa el fenOmeno en cuestiOn. Es claro que en 
el problema agrario forestal nacional, la 'simple voluntad es 
inoperante al margen del proceso socioeconOmico y politice 
que lo causa y da sentido. En esta linea, las disposiciones 
juridicas anal izadas se atribuyen facultades excesivas y 
optimistas, ya que implican una sobrevaloraciOn de los 
alcances reales de la planeaciOn forestal y olvidan que la 
racionalidad formal de un plan o programa se pierde al 
instrumentarse o aplicarse ~ste, debido a que el plan, quizA 
coherente a nivel formal, no puede aplicarse en la realidad 
sino sOlo parcialmente, como se verA mAs adelante. 

3.2.3 Enfoque parcelario 

Bajo la forma de leyes o planes especificas el Ambito de 
influencia de la planeaciOn regional (forestal ónicamente>, 
son los aspectos agropecuarios forestales y espaciales del 
mismo; este renglOn es ciertamente amplio pues incluye las 
interrelaciones urbanas, dentro de los ejidos, los del suelo 
propiamente dicho, infraestructura ecologia, etc. Estos 
campos de acciOn son relacionados por la Ley forestal y de 
la fauna con otras Areas a las que estA vinculada la 
planeaciOn fisica; algunas tareas de este tipo son: 

- el aprovechamiento en beneficio social de los elementos 
naturales susceptibles de apropiaciOn para hacer una 
distribuciOn equitativa de la riqueza pfiblica; 
el desarrollo equilibrado del pais, armonizando la 
interrelaciOn de la ciudad y el campo; 
contribuir a la formaciOn del modelo de pats que queremos 
ser; 
racionalizar la distribuciOn en el territorio nacional de 
las actividades econOmicas y de la poblaciOn; 
localizAndolas en las de mayor potencial del paisl 



ofrecer posibilidades de trabajo e incrementar el 
bienestar social; 

- regular y orientar las corrientes migratorias producto del 
desempleo y la venta de ·tierras agropecuarias y 
forestales; 

- tender al equilibrio poblacional dentro de las ciudades y 
el campo, principalmente en aquellas zonas en donde 
e:<isten grandes Areas consideradas dificiles de recuperar 
por la e>:cesiva tala inmoderada; 
pretendeCr) equilibrar al mAximo la eficiencia econOmica 
del pais y el aprovechamiento adecuado de los recursos 
disponibles, en su conte>:to espacial. 

Las actividades enlistadas involucran factores economices y 
sociales objetivamente implicados tanto en la planeacibn en 
general como en particular la fisica o espacial. Sin 
embargo, en los casos sel'lalados pareciera que se quiere 
hacer pasar· la planeaci6n en cuestibn como sustituto de 
planes socioeconOmicos de los cuales carecla el pais cuando 
se promulgo la ley forestal. Los tibios intentos de 
establecer una vinculaciOn entre la planeaciOn flsica y los 
factores aludidos son correctos, pero no corresponden ellos 
a una estructura y puesta en operacion planificatoria que 
sean consecuentes. Por el contrario, el ejercicio de la 
protecciOn, disminuciOn de corta de madera, de repoblacibn 
vegetal de especies, etc., se encuentra parcelado en 
programas y planes as! como entre instituciones de gobierno 
que rompen la unidad inherente a todo proceso realmente 
planificatorio. Los postulados acerca del establecimiento de 
una congruencia entre planes y programas relativos al Area 
forestal y otros planes de carActer global o sectorial <de 
poblaciOn, de acciOn entre sectores, apoyo a actividades 
sectoriales, y de corresponsabilidad sectorial> son 
refutados por los hechos, como se observa y se verA en el 
capitulo siguiente. Por otra parte, las propuestas nuevas de 
las instituciones gubernamentales hacen que el desarrollo de 
las diversas conceptualizaciones en esta época ya no sean 
tan creibles, ya que hay otras propuestas mAs arraigadas en 
las Areas relativas al petroleo, industria, turismo, etc., 
(que teOricamente relacionarian los diversos 
aprovechami entes forestal es y ecol Ogi ces con sectores 
estratt!gicos de la econonomia); esto no implica una 
reorientaciOn de las tendencias vigentes sino el 
reforzamiento de procesos que causan y agudizan los 
problemas del marco construido en el pais. A esta 
incongruencia corresponde ademAs, en la prActica, la 
actuaciOn encontrada de subsecretarias y dependencias del 
Estado que contradice los planteamientos acerca de la 
compatibilizaciOn de las acciones p~blicas; respecto de las 
privadas, su l Ogi ca e intereses hacen que operen al margen 
de dichos planteamientos. 
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3.2.4 CarActer ideol6gico y de clase 

Se ha afirmado que la planeación en nuestro pais es m~s bien 
teórica, tal vez hay mucho de verdad, y mas si se comparan a 
los distintos ni veles en que se ha venido aplicando en 
México, si es v~l ido en los términos en que es planteada en 
la legi,slaciOn forestal y de la fauna y mas si intervienen 
dos secretarias como son la SARH y SEDUE. Es evidente en 
ella el predominio del enfoque globalizante, de simple 
planteamiento de la problemAtica o declaración de principios 
asi como el de su intencionalidad ideológica, como se vera a 
continuación. 

Por otra parte, en las leyes y planes estudiados se oculta 
un interés de clase; es decir, aunque en algunos aspectos se 
formulen disposiciones aparentemente favorables al 
proletariado, en su conjunto se privilegian los intereses 
rurales y urbanos de la burguesia, como se viO en el 
capitulo anterior. 

Este hecho es "natural" en toda norma legislada por los 
paises capitalistas. El lado ideolOgico del mismo consiste 
<en el caso de la legislación forestal y de la fauna> en que 
se ignora, camufla u oculta tal· intenciOn. Los ejemplos o 
pruebas de ello en el texto de la ley son abundantes; 
aduciré tan sOlo algunos de ellos. 

Se afirma que las "disposiciones de esta ley son de Orden 
pdblico e interés social". Necesariamente en una sociedad de 
clases dicho orden e interl>s social son los del grupo 
dominante, pero se formulan como si beneficiaran a toda la 
sociedad. Este mismo camuflaje se realiza al hablar de 
"razones de beneficio social" que moti varan las 
declaratorias que se realicen sobre proviciones, usos, 
reservas y destinos de Areas y predios. Tal es el caso de la 
Sedue-Ecologta. 

SeNala el Plan Nacional de Desarrollo que deberA basarse en 
las "necesidades que planteen el volumen, estructura, 
dint.mica o distribuciOn de la población". Respecto a la 
paoblaciOn, ya Marx advertia en el "prOplogo a la critica a 
la economia politica" que puede ser estudiada bajo distintos 
aspectos, pero que resultaba imperativo recalcar el que se 
halla estructura en clases, las cuales, van a poder 
satisfacer las necesidades Cen este caso) en muy distinto 
grado. 

Se alude al grave deterioro social y humano que producen las 
zonas y ciudades desproporcionadas que consumen grandes 
volumenes de madera <y no se dice respecto a que>. Aqui se 
niega el hecho de que la si tuaci On urbana y la rural es 
diferencial de las distintas clases sociales y que el 
habitat de la burguesia no suele estar precisamente 
deteriorado... comparando lo rural y lo urbano veremos el 
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gran abismo que separa el campo de la ciudad mientras la 
primera es generadora de alimentos y materias primas 
<incluso de estructura primaria), la segunda es consumidora 
y transformadora de elementos para la sociedad. 
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Segi:.tn los principales indicadores del Plan Nacional de 
Desarrollo <1988-94> tiene como fin "obtener un desarrollo 
de las Areas y zonas con producciOn forestal y/o con indices 
apropiad os para el 1 o que sea armOni co, equi 1 i bra.do y justo", 
sin precisar a favor de quién o para qué uso de qué clase va 
a realizarse. Este olvido parcial no es fortuito ya que sus 
beneficiarios serlln, de manera preponderante, los grupos 
privilegiados. 

Se habla de realizar "el diagnostico de la situaciOn del 
desarrollo en todo el pais, estableciendo sus causas o 
consecuencias". Aqui se oculta que ese diagnostico no va a 
ser neutral sino a favor de los grandes grupos monopOlicos 
nacionales e internacionales; por lo que se requiere a las 
causas. que se van a analizar, no se tendrAn en cuenta las 
estructural es que demuestren el carActer el asista y 
segregativo del sistema nacional de actividades 
agropecuarias y forestales; y entre las consecuencias a 
preveer, se preferirAn las que perjudican al proletariado y 
ejército indistrial de reserva, es decir, la mayoria del 
pais. 

En diferentes sexenios aparecen las decl araci enes y estos 
dos i:.tltimos no son la excepciOn; declaraciones ideolOgicas 
como la de LOpez Portillo <en la que afirmaba que la 
situaciOn del pais es resultado de la libertad de transito y 
de asentamientos> o la de Ramirez VAzquez <en la que el 
problema urbano es reducido a la congestiOn en las Areas 
metropolitanas y la dispersibn en las Areas rurales> 
"el vi dan" que 1 a supuesta 1 i bertad de trllnsi to se 
transforma, para las masas rurales, en una obligacibn de 
migraciOn y que lo que impide quedarse en el lugar de origen 
son las deplorables condiciones de vida existentes o la 
explotaciOn econOmica en que viven. Con ello se traslada la 
responsabilidad de los problemas generados por el 
capitalismo no sobre las relaciones de producciOn o la clase 
dominante sino sobre la libertad y finalmente sobre todos; 
es decir, se reporta la responsabilidad sobre los mismos 
afectados, negAndoseles la posibilidad de acusar a los 
verdaderos responsables. En sintesis, las disposiciones 
analizadas amparan y protegen los intereses de las 
fracciones hegemOnicas y ocultan los intereses de clase bajo 
las cuales operan; se trata, por tanto, de una planeacibn 
clasista e ideolOgica. 

M. Castell, 1977, recalr:O la funciOn social y polltica de 
los aspectos ideolOgicos vehiculados por la planeaciOn, 
llega incluso a privilegiar dichos aspectos sobre los que 
trata de introducir la "racionalidad" t~cnica y 



administrativa en el 
parcialmente vlllidol 
la planeaciOn; por 
forestal. 

campo. Creo que este enfoque <que es 
desvirtua las intenciones globales de 
lo que se refiere a la planeaciOn 

J.2.5 Funci6n dilatoria 

Han transcurrido 65 aNos es de abril de 1926> desde que se 
aprobO la legislaciOn forestal y de la fauna, y los 
resultados de la misma no son muy visibles. Ciertamente este 
tipo de medidas no suelen dar frutos inmediatamente o a 
corto plazo. Pero tambil!!n debe considerarse otra situaciOn. 
Frente a 1 a probl emllti ca que acusaba el proceso social y 
rural del pa!s, el gobierno "deb!a" emprender medidas para 
remediarla, a fin de legitimarse, sobre todo ante el 
proletariado, pero al mismo tiempo, los recursos utilizados 
no podtan ser del tipo que crearan conflictos, especialmente 
con la burgues!a. Esta doble intenciOn <de cooptar a la 
poblaciOn, pero no de enfrentar a fondo el problema del 
pats> aclara como la ncrmatividad en la ley forestal se 
mueve en el terreno de la indefiniciOn, es decir, dentro de 
una linea gato pardesca, y que posee carllcter manipulador y 
dilatorio. 

Las observaciones anteriores son vlllidas para la ley 
forestal y las leyes estatales de desarrollo e incluso para 
los planes que pronto aparecerlln conforme se crea un nuevo 
gobierno. Su comOn denominador es la inexistencia de normas 
precisas ast como de disposiciones y declaratorias concretas 
sobre algunos de los aspectos mAs conflictivos relacionados 
con el marco constituido: tierra, bosques, agua tenencia, 
etc. El tema del suelo es i 1 ustrati ve al respecto. No se 
prenuncia casi nada sobre la tierra y lo que hay sobre ella 
cuando se trata de al gan recurso y menos cuando este es 
explotado casi hasta su extinciOn como es el caso de los 
diversos aspectos forestales en el pals, es aqu1 en donde 
adquiere relevancia el tema pues en particular el sistema 
ejidal y comunal no se prenuncia en la ley. Por su parte el 
PLan Nacional de Desarrollo, la SEDUE y la SARH y la Reforma 
Agraria no tienen como salir del embrollo creado a trav~s de 
la historia de Ml!!xico, misma que es reflejo de lo que sucede 
hoy d!a. Estas Secretarias poseen pr·ogramas propios, 
espectficos, que tratan los problemas de la tierr··a y sus 
r·ecursos en forma "particular y t:lnica", relacionados con el 
de reservas del territorio, el del suelo, y sus usos, 
bosques, agua y suelo, respectivamente, incluso los temas 
son de controversia nacional, para dar idea del nivel en que 
se mueven dihos programas, baste seNal ar las metas 
respectivas que se establecen en l!!l considerando reformas al 
Plan Nacional de Desarrollo. 

A continuaciOn podremos observar algunas ideas que dan un 
poco de ser al sistema y enunciados de los diversos planes; 
algunos de los enunciados fueron comentados en sexenios 
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pasados; y se repitieron en la toma de poseciOn en 1988 de 
CSG. 

contar con el inventario de reservas territoriales, 
parques, tierras nacionales, reservas d12 la biOsfera y 
otros, que son propiedad del Sector POblico en las 
principales regiones del pats. 
disponer de la primera etapa de estudios para la 
determinaciOn de nuevas reservas territoriales y de zonas 
protectoras de bosque natural y de Areas naturales 
protegidas. Crear mAs zonas que determinen el mAs 
apropiado sistema que ligue varias de las actividades de 
energéticos, desarrollo industrial turismo y otras que se 
pueden abordar dentro del tema forestal. 
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Ninguna Secretarla de Estado incluyo como tema principal el 
suelo; las propuestas se reducen al sel'falamiento del total 
necesario durante varios quinquenios como fueron 1976-82, 
1982-88, 1988-94. 

En el caso de suelo necesario no precisa como se 
determinaron las necesidades, de que medios se disponen para 
adquirirlo ni quienes o en que localidades se comprarAn, que 
tipo de tenencia afectarAn las extensiones, si son o no 
apropiadas para el uso correcto que se le darA. Siendo el 
factor tierra un elemento clave para la planeaciOn forestal 
y de tierras, estas indefiniciones iniciales son 
sintomAticas sobre las intenciones y alcances del plan para 
el sector rural del pats. 

Los objetivos que dentro del plan quinquenal aparece cada 
sexenio es el de reformas, aunque mtnimas pero reales, al 
sistema establecido y que se fija como metas declaratorias 
de principios. Por otra parte, los datos seMalados sobre 
adquisiciOn de tierra por el Estado resultan incompaginables 
con la e>:istencia de disposiciones sobre tierra comunal y 
ejidal y de la NaciOn su posible incorporaciOn al proceso de 
destinar esas porciones al proceso de cautivarlas para fines 
de Areas de recreaciOn y de disfrute de la poblaciOn e 
integrarlas en su calidad de tierras de la NaciOn. 

Los datos sel'falados sobre adquisiciOn de tierra por· el 
Estado resultan incompaginables con la inexistencia de 
disposiciones sobre tierra comunal y ejidal y su posible 
incorporaciOn al proceso de cambio de uso, en zonas rurales 
del pals. Al respecto y como ejemplo se sabe que el 
crecimiento de las zonas urbanas del pals y principalmente 
el de la ciudad de México se ha 11 evado a cabo sOl o en un 
22. 7Y. sobre tierra de propiedad privada, el resto ha sido 
sobre tierra comunal y ejidal; a ·su vez, en el Estado de 
México, la tierra ejidal fue ocupada en un 40.5% por 
asentamientos habitacionales de tipo residencial y en un 
17.4Y. por la industria, sin embargo estos porcentajes han 
aumentado incluso ocultados por el estado que dan cifras 
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di fer entes para contrarestar 1 a idea de i ncomprensi On que 
tienen del servicio al poblico por medio del Estado. 

No resulta aventurado pensar que hay una intenciOn de fondo 
en todo este proceso planificatorio; no enfrantar el 
problema en sus causas e ir defir·iendo su soluciOn para que 
aparentemente »cambie todo sin que cambie nada». 
Evidentemente, la soluciOn del problema de la tenencia de la 
tierra su principal uso que es el forestal u otro giro 
constituye un enorme problema desde el comienzo de la 
revoluciOn mexicana hasta nuestros dlas; no se encuentran 
declaratorias sobre usos, reservas, des ti nos y provi si enes 
de tierra, pues (aunque se promulguen> no hay que abrigar 
demasiadas esperanzas respecto a sus alcances. Sin embargo, 
durante el largo periodo que exija este proceso legislativo, 
el Estado podr& legitimarse ante las masas porque est& 
enfrentando la problemAtica de la actualidad en el Estado y 
su credibilidad, hay pues mucho por hacer·, por parte del 
Estado y otro tanto por la sociedad. 

Es preciso subrayar que la planeaciOn operada por el Estado 
tiene como fin principal enfrentar aquellos aspectos que 
dificultan el desarrollo del capitalismo; los distintos 
planes y programas significan reajustes en la estructura 
ftsica o regional que afectan negativamente la din~mica del 
capital; en menor medida <y solo cuando pueden generar 
conflictos al Estado o al capital> se ocupar& de las 
necesidades del proletariado y ejército industrial de 
reserva; en este segundo caso, es donde la planeaciOn juega 
un papel dilatorio con mayor claridad. 

3.2.6 Carencia de poder polltico y econ6•ico 

En el contexto de la politica mexicana, es preciso conocer 
el respaldo politice y econOmico de que dispone un 
determinado proyecto gubernamental para medir sus posibles 
efectos. Al respecto la situaciOn no resulta nada halgUeNa 
para el sector forestal del pats, ni los proyectos que, a 
través de ellos, puedan llevarse a cabo. Del presupuesto de 
1989 del sector poblico la partida correspondiente a la SARH 
y SEDUE es del orden de 2, 330. 999. 200. 00 y 292, 968. ooo. 000 
mi 1 es de mi 11 enes de pesos para la pr· i mera y segunda 
respectivamente, no contando las entidades paraestatales 
como Productos Forestales Mexicanos con 22,482.000.000 miles 
de millones de pesos, no contando también las transferencias 
incluidas en el gasto del gobierno federal que es de 
aproximadamente de 5,000.000.000 miles de millones de pesos. 
<Presupuesto de egresos para la presidencia de la republica, 
las dependencias oficiales del ejecutivo federal y los ramos 
de las aportaciones, seguridad social para 1989, presentadas 
por el ejecutivo a la CAmara de Diputados). 

Otras cifras que se 
Desarrollo pueden 

pueden manejar en 
resultar bastante 

el Plan Nacional de 
desorientadoras o 
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engaNosas. De los recursos canalizados a la puesta en marcha 
o realizaciOn del Plan Nacional, sblo los datos relativos a 
algunas Secretarlas de Estado son especificas de los 
programas correspondientes; en los casos restantes, las 
cantidades "asignadas" constituyen el presupuesto anual o 
quinquenal de que disponen las Secretarlas para el ejercicio 
normal de sus labores; la incorporacibn de las mismas en el 
Plan Nacional de Desarrollo obedece al "deseo" de establecer 
una corresponsabilidad entre los recursos y acciones de los 
sectores que, de alguna manera, participan en los programas 
de acciOn concertada. 

La realizacibn de las politicas forestales casi son las 
mismas que para las del agro mexicano en general, porque se 
apoyan en las que como resultado de la reforma agraria 
afectan a la ti erra en general, revisemos este punto; 
primero: la estructura obedece al propOsito de conuntar las 
acciones e inversiones de algunos sectores en paquetes 
integrales; segunda: la totalidad de los planteamientos 
contenidos en los programas son prepositivos y no requieren 
necesariamente ampliaciOn o mcdificaciOn de los presupuestos 
definidos en el programa quinquenal del sector püblico 
federal; tercera: la conformaciOn definitiva de estos 
programas se harA mediante la determinaciOn negociada de las 
acciones e inversiones ya presupuestadas en los programas 
quinquenales de los sectores que concurran. 

Resultado: casi no hay ·cambio real en dicha pol1tica, misma 
que se releja en las actividades hacia el campe mexicano, 
abandono total de diversos elementos de trabajo incluso 
venta y condonaciOn de ejidos y comunidades al mejor postor 
en lo que se refiere a tierra. 

En Ml!!:<ico, la pr~ctica de establecer "cabezas de sector" 
para la coordinaciOn y control de las entidades integrantes 
del mismo es relativamente nueva. No se poseen, por tanto, 
datos especificas al respecto. El caso de los programas de 
acciOn concertada en id~ntido. 

Sin embargo, teniendo en cuenta incidentes relacionados con 
el experimento <recuérdense los antagonismos habidos en 1978 
entre las Secretarias de ProgramaciOn y Presupuesto y la de 
Hacienda y Cr~dito Püblico que terminaron en la renuncia de 
los respectivos secretarios de Estado) no se puede abrigar 
muchas esperanzas fundadas sobre el ~xi to de tales 
proyectos. 

Existen razones estructural es que explican esta 
descoordinaciOn entre sectores, ya que en el interior del 
bloque en el poder se dan fracciones que responden y 
representan a distintos grupos de la burguesia. Por lo que 
se refiere a la Subsecretaria Forestal, una razOn adicional 
estriba en que ella no tiene poder para ejercer el control 
que tenia anteriormente, aon con los recursos asignados 



presupuestalmente. Y sin embargo, es en la asignac:Hm del 
gasto pOblic:o donde se define la posibilidad de 
implementac:iOn de los diversos planes y del poder de 
dec:isiOn de un plan definido. 

Por otra parte, los recursos que a trav~s de diversas 
fuentes capta el Estado no son destinados a modificar 
sustancialmente las · tendencias que se registran en el 
desarrollo del capital, sino mAs bien a favorecerlas y, en 
el mejor de los casos, reajustarlas a su favor; por lo que 
se refiere a M~xico, la creciente participaciOn del Estado 
en la economia CpetrOleo, energia, tel~fonos, etc:.> 
consolida esta constante, aunque este hecho 1 e otorgue una 
relativa autonomla frente a la burguesia. La planeaciOn 
Cfisica y ec:onOmica) opera en este contexto; de ahi los 
limites objetivos en los que se mueve y el reducido margen 
de acc:iOn de que dispone e incluso hay quienes aseguran que 
son significativamente buenos los cambios economices en este 
sex.enio "pues habrA mejora sustancial en el futuro econOmic:o 
de México", pero no dicen como, ni que pueden afectar dichas 
medidas. 

3.2.7 La Ley Forestal y el incre~ento de las instancias 
guberna~entales de planeaci6n y ejecución flsica 

Como resultado derivado de la ley forestal, debe subrayarse 
el relativo al impulso y apoyo dado a las instancias de la 
administraciOn pOblica dedicadas a la planeaciOn fisic:a o 
espacial. Este hecho ha tenido un efecto innegable en los 
medios y personal tl!cnico involucrados en este tipo de 
tareas, principalmente: ingeniet·os forestales, geOgrafos, 
arquitectos, sociOlogos, actuarios, economistas, 
bibliotecOlogos, etc:., sin que sea posible medir exactamente 
su impacto en el empleo. La canalizaciOn de recursos 
federales y estatales a tales funciones tampoco es reducida. 
Algunos hechos que prueban los aser·tos realizados son los 
siguientes: 

La derivaciOn mAs inmediata de la legislacion forestal y de 
la fauna fue la reestructuraciOn de la Subsecretaria 
Forestal dentro de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
HidrAulicos CSARH> 
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CAPITULO IY 

LA CONCURRENCIA V COORDINACION DE LA FEDERACION, ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN LA DEFINICION Y APLICACION DE 

LAS POLITICAS RELATIVAS A LA LEY FORESTAL 

4.1 El federalismo del sistema politice-administrativo 
mexicano y la Ley Forestal 

4.1.1 Notas sobre las implicaciones formales de un 
sistema federal de Gobierno y las ratees y 
poltticas del centralismo del Estado mexicano 

4.2 Federalismo formal, centralismo polltico-administrativo 
y su repercusiOn en los recursos forestales del pa1s 

4.3 Dependencia politice-administrativo de las Entidades 
Federativas respecto de la FederaciOn 

4.3.1 Dependencias presupuestales de las entidades 
federativas respecto a la federaciOn 

4.3.2 Dependencia politice-administrativa de las 
entidades federativas respecto a la federaciOn 

4.3.3 RepercusiOn flsico-espacial de las inversiones 
federales en las entidades 

4.4 Dependencia politice-administrativa de los municipios 
respecto a las entidades federativas y de la federaciOn 

4.4.1 Limitantes financieras de los municipios 
4.4.2 Incapacidad cr·editicia de los municipios 
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4.4.3 Dependencia politica de los municipios respecto de 
las entidades y la federaciOn 

4.4.4 RepercusiOn fisico-espacial forestal de las 
acciones federales de los municipios 



4.1 El federalismo del sistema politice-administrativo 
mexicano y la Ley Forestal 

4.J.1 Notas sobre las implicaciones formales de un 
sistema federal de Gobierno y las ralees y 
pol:!ticas del centralismo del Estado mexicano 
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Al evitar la reduccion del problema del federalismo a sus 
aspectos jur1dicos, es preciso, sin embaro, delimitar la 
realidad formal a considerar, as:! como sus connotaciones de 
tipo economice y politico en el caso de la formacion social 
mexicana. Por lo que se refiere al primer aspecto, segón los 
especialistas en la materia, la escencia de los sistemas 
federales de gobierno es la distribucion de competencias 
entre el gobierno federal y los gobiernos estatales a partir 
de principios comunes fijados en la Constitucion Mexicana, 
es decir, se trata de una real distribucion de facultades y 
no de una simple descentra! izacion o desconcentraciOn, en 
otros términos, el federalismo consiste en la division de 
las funciones ejecutivas, judiciales, administrativas y 
fiscales entre distintos estados miembros de un Estado
nacion, "el Estado Federal es asi un Estado de estados". 
<Duverger, 1970). 

Las unidades territoriales que componen el sistema federal, 
deben tener "poderes suficientes, de jure y de facto, como 
para mantener su autonom1a e identidad. No son, ni pueden 
ser, agentes del gobierno central. Adem~s de las 
atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales propias 
en las entidades que conforman los regimenes federales, se 
distribuyen tambi~n las facultades y presupuestos fiscales. 
Con base en ello, los estados miembros controlan sus propios 
presupuestos y gozan de total libertad para la fijaciOn de 
impuestos, e>:cepto en los que son compartidos o reservados a 
1 a federaci On". <Seg al, 1976). 

En cuanto al aspecto economice, los estados y municipios 
deben "poder asignar los recursos que les pertenecen seg~n 

sus propios criterios" y, asimismo, regular la 
industrializaciOn, el desarrollo agricola y otros aspectos, 
de acuerdo con las prioridades intraestatales. 

Desde el punto de vista politice-administrativo, "el 
federalismo distribuye el poder entre el gobierno general 
central y los gobiernos constitutivos, permitiendo que todos 
participen en los procesos de adpciOn y ejecucion de las 
decisiones", es decir, implica una igualdad y distribucion 
reales del poder. 

Por otra parte, la participacion de diferentes partidos, es 
decir, el pluralismo politice constituye otro de los 
postulados del federalismo. En resumen, mediante el sistema 
federal, se intenta reflejar mAs objetivamente los intereses 
regionales, lograr una mejor participaciOn democr~tica, 



obtener mayor eficiencia administrativa y prestar mayor 
apoyo econOmico a las regiones menos favorecidas. 

Las consideraciones anteriores permiten delimitar los 
aspectos formales que caracterizan al federalismo en cuanto 
sistema de gobi.erno. Puesto que constitucionalmente la 
Rep~blica Mexicana se define como una federaciOn de estados, 
es obligado decir y aludir tambi~n a los factores que 
condicionaron la elec:ciOn de esta forma de organizaciOn 
estatal. <Batal l, 1979; Assad, 1978; GonzMez Casanova, 
1980). Históricamente e incluso durante el periodo colonial, 
se regí strO una oposi ci bn entre grupos de terratenientes, 
agricultores, comerciantes y mineros asentados en las 
regiones mAs prosperas del virreynato y el centro, en su 
calidad de sede de los poderes de la metrbpoli. Estas 
tensiones se agLtdizaron después de lograrse la Independencia 
respecto de EspaNa, en la medida en que los nuevos gobiernos 
nacionales no disponian de poder politice y econbmico 
suficientes frente a los grupos y ~lites regionales. La 
adopción del r~gimen federalista de gobierno, inspirada en 
el modelo estadounidense, no permit.iO superar estas 
obs·tAculos. Por el contrario, las pugnas, a veces 
sangrientas, entre federalistas y centralistas fweron 
constantes. <Bassol s, 1979). 

Las causas que las originaban eran de distinta tndole. Desde 
el pwnto de vista politico, la debilidad de los gobiernos 
<especialmente entre 1821 y 1857) era manifiesta; la naciOn 
careció de un poder central fuerte, lo cual exigib 
frecuentes intervenciones del. ejército para reforzarlo. 
Paralelamente, aumentb la injerencia del "alto clero" y 
mandos mili tares en los estados y, asimismo, surgí eran en 
varios de ellos caudillos y caciques regionales que 
disponian de poder po11tico y, en algunos casos, de ej~rcito 
privado o grupos armados propios. Esta oposicibn de los 
estados hacia el centro derivo, en algunos casos, en 
movimientos rebeldes o tendencias separatistas, como en el 
caso de s. Vadaurri en el Norte, la oposiciOn federalista 
radical de YucatAn y la del llamado departamento de Acapulco 
que dio origen a la creacibn del Estado de Guerrero. 
(Toscano A., 1977!. 

En la base de estos brotes de separatismo, estaban intereses 
econOmicos ligados al control de las aduanas locales, la 
c:aptaci On autbnoma a el surgi mi en to y auge econOmi co de 
"medianos comerciantes y manufactL1reros de las provincias, 
pequeNos agricultores y mineros que ascendieron rApidamente 
en la escala económica sin que mejorara su representatividad 
polttica". Frente a estos hechos el centro reaccionb, desde 
mediados del siglo XIX, a fin de recuperar los sistemas de 
ingerencia sobre las entidades federativas y crear un Estado 
central fuerte. Obviamente, a esta reaccion subyacla un 
interés por controlar la economia nacional y contrarrestar 
el poder politico de los grupos regionales. Las medidas 
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utilizadas para este objetivo fueron, entre otras, el 
control directo de importaciones y exportación de bienes, la 
c:analizac:iOn hacia la federac:ion de impuestos y derechos 
aduanales, la supresion de alcabalas estatales y la 
centralización de ingresos. La aplic:ac:ion de estos recursos 
afecto no sólo ec:onomic:a sino politicamente a los estados y 
municipios, as! como a los grupos y caciques provinciales y 
fortaleció paralelamente al centro. Los primeros ofrecieron 
resistencia y se opusieron a los controles (f isc:ales y 
políticos> establecidos por la federac:ion. Sin embargo, B • 
.Juarez, y P. Diaz implantaron una c:onc:entrac:ion de poderes 
que superpuso al federalismo constituc:ional. Sobre este 
esquema historic:o, el Estado emanado del movimiento armado 
siguió enfrentando inicialmente la influencia de los 
caudillos y caciques locales <algunos de los cuales 
participaron en la Revoluc:ion> y la de grupos ec:onC>mic:os 
regionales surgidos en la fase de despegue capitalista 
agric:ola e industrial del pais. Incluso durante el periodo 
de 1925 al 1935 a-floraron nuevamente brotes de oposicibn 
franca al centro por parte de tres caciques regionales: T. 
Garrido en Tabasco, A. Tejed a en Verac:ruz y s. Cedí l lo en 
San Luís Potosi. Para asegurarse el control pal i ti c:o de 
estas regiones y de las zonas aledal'las y apartadas asi como 
de los partidos politices regionales, el gobierno central no 
suprimió a los viejos y nuevos caciques sino que los 
incorporó al aparato de poder y a los mecanismos del partido 
oficial recientemente creado, utilizando su mediación en las 
relaciones del poder central del Estado con las fuerzas 
sociales regionales. 

Y por lo que se refiere a los grupos económicos regionales o 
sectoriales, a pesar del proceso de centralización politic:a 
emprendido desde Calles, gozan de poder politice creciente y 
el Estado favorece sus intereses aplicando diferentes 
medidas <fiscales y presupuestales principalmente> en su 
negociación con ellos. La desigualdad en la distribución de 
los recursos entre las entidades feder-ativas por parte del 
Centro tiene, pues, ralees económicas y politicas que 
refuerzan el poder de determinados sectores locales de la 
burguesia Cfinanc:ier-os, comerciales e industriales> y 
agudizan las diferencias entre estados y regiones del pais. 

Los datos y c:onsider-ac:iones que se asientan a continuac:ion 
constituyen una de las manifestac:iones que adopta este apoyo 
desigual del centro hacia las regiones, estados y municipios 
y hacia los sectores de la burguesia, de acuerdo con su 
diferente capacidad de presion y negociacion con la 
federación. 



4.2 Federalismo formal, centralismo polltico-administrativo 
Y su repercusiOn en los recursos forestales del pais 

Los datos y consideraciones asentadc1s en el inciso dos del 
capitulo 11 demuestran el desarrollo desigual y concentrado 
que impera en la industria, la agricultura y el proceso 
urbano del pais. A este tipo de desarrollo econOmico se auna 
un centralismo politice y administrativo que se contrapone 
al supuesto federalismo del régimen presente. Ambos factores 
<el desarrollo econOmico desigual y concentrado y el 
centralismo politico-administrativol no operan en forma 
desigual ni aisladamente; por el contrario, existe relaciOn 
e interdependencia en ellos. Al proceso de concentraciOn y 
monopolizaciOn en las diferentes fracciones del capital 
corresponde (precedi l;,ndol o y prol ongandol ol una 
concentraciOn del poder pol itico y administrativo; el lo se 

·debe a q1.1e el Estado, en sus diferentes niveles e instancias 
<Secretarias, gobierno locales y municipales>, apoya y 
protege los intereses de los grupos econOmicos y ~stos, a su 
vez, refuerzan su poder econOmico con el politice. La fuerza 
politica de los grupos econOmicos puede e:<presarse 
formalmente a trav~s de los partidos politices, pero pueden 
recurrir a procedimientos extra partidarios para hacer 
triunfar sus intereses, como se vio en el capitulo anterior. 
Sin embargo en el caso mexicano es notoria la identificaciOn 
entre grupos econOmicos y politices, sobre todo a nivel de 
las entidades federativas y los municipios. 
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Como se comprobara mas adelante, el gobierno central ejerce 
un control autoritario sobre los gobiernos estatales. Esta 
dependencia de los estados respecto del ejecutivo tiene como 
contrapartida no solamente una repeticiOn del mismo esquema 
a nivel estatal por lo que se refiere a los municipios, sino 
incluso la cesiOn de parte de la autoridad del Estado a los 
intereses particulares de personas o grupos econbmicos que 
son ajenos a las exigencias del federalismo. Es decir "la 
autonom:i: a de los poderes locales (estatales y municipales> 
no esta condicionada salo por el poder federal, sino 
fundamentalmente por los poderes del capital, distribuidos 
regionalmente en la dinamica del monopolio". 

Esta situaciOn económica y politica explica que normalmente, 
el poder politice, presupuesta! y administrativo de la 
federaciOn se •reparta" entre los estados que concentran la 
actividad econOmica, relegando a los que registran un bajo 
nivel de desarrollo. En la misma linea, cuando la 
dinamización de una determinada r·egiOn exija rebasar los 
limites politico-administrativos, el Estado no dudar.ll en 
aplicar sus inversiones dejando en segundo plano las 
divisiones entre entidades o municipios; tal es el caso de 
los programas de las cuencas hidrolbgicas <Balsas, 
Chontalpa, etc~teral puestos en marcha por administraciones 
pasadas,. o la zonificacit>n <industrial, turlstica, etc. l 



aplicadas en el presente sexenio para efectos crediticios, 
fiscales y tarifarios. 
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Por lo que se refiere a los recursos forestales, este es 
también el trasfondo de las disposiciones jurldicas y 
administrativas establecidas por la ley forestal respecto a 
las zonas boscosas y a las grandes concentraciones de la 
sel va que nos queda, per·o no existe una norma que integre y 
retire las concentraciones surgidas en to1·no a los centros 
de producción, distribución y consumo. Por ello, dado que al 
interior de estas concentraciones, los intereses de las 
distintas fracciones del capital no son coincidentes, las 
medidas de concurrencia y coordinación que emprendan 
federación, entidades federativas y municipios registrar~n 
las diferencias e>:istentes entre los grupos económicos en su 
expresión territorial. Esto demuestra que el desarrollo 
económico, sobre todo el monpolista, opone frenos al 
federalismo y mediatiza las medidas aplicadas para 
impulsarlo. Si en el capitulo 111 se detecto que ni siquiera 
en el interior del propio Estado y de sus difer-entes 
instancias era posible garantizar los resultados de la 
planeación, la información y comentarios.que a continuación 
se concentran son comprobator· i o de el 1 os y de 1 as 
limitaciones de los r·ecursos de la administración forestal 
federalista. 

Finalmente, es pertinente reiterar que el an~lisis que se 
realiza seguidamente no tiene el fin de dilucidar un 
problema formal (feder-alisrno-centralismo juridico> sino 
constatar sus repercusiones en los manejos de administración 
de los recursos forestales y, al mismo tiempo, precisar las 
posibilidades o alcance de la legislación forestal en este 
terreno; las conclusiones que se deriven ser~n asl mismo, 
aplicables Csalvadas las diferencias> a las diversas zonas 
en el pais, y a los convenios que se establezcan en los tres 
niveles del sistema politice mexicano. 

4.3 Dependencia politice-administrativo de las Entidades 
Federativas respecta de la FederaciOn 

La gran concentración en el pais de actividades, recursos, 
poder politice y econOmico Ca la que ya se aludiO) tiene una 
causa estructural, pero se halla reforzada ampliamente por 
la forma en que se reparten los recursos y el poder, entre 
los tres niveles de gobierno. Tal es el caso de los ingresos 
corrientes, recursos fiscales y capacidad financier-a o gasto 
publico per c~pita, como se comprueba a continuación. 

La distribucon de los ingresos corrientes entre la 
federación, entidades y municipios es desigual y favorece 
notoriamente a la primera, como se evidencia en la siguiente 
Figura Ng B. 



Figura Ng 8 Ingresos Corrientes de la FederaciOn, de las 
Entidades y de los Municipios 

<mil.;,s de pesos) 
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-AÑO _______ TOTAL ________ FEDERACIOÑ _____ ESTADO ______ MÜÑxcxPIO 

1960 15 667 558 11 894 916 3 196 251 675 391 
1965 27 994 792 21 774 882 5 203 765 1 016 145 
1970 52 277 001 40 520 443 1 o 029 151 727 407 
1980 80 595 085 62 720 881 15 273 065 2 601 139 
1985 148 782 990 95 574 994 48 003 882 5 204 111 

*1989 142 675 090 92 574 001 45 099 999 5 001 093 

•Estimados en bas.;, a datos del 2o. semestre de 1988. 
Fuente: Anuario Estad!stico de los Estados Unidos Hexicanos. 

Direcci6n General de Estad!stica, SIC e INEGZ. 1988. 

Figura Ng 9 Ingresos ordinarios captados por el Gobierno en 
l'léxico. 19701

, 1980"', 1989"' 

La desigualdad en los ingresos captados en diversos aNos se 
manifiesta en la grafica. Los ingresos que obtienen el 
gobierno federal, las entidades y los municipios se dividen 
en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
empréstitos. Por representar un porcentaje significativo, se 
insistira en el analisis rle los impuestos. 

En Mexic:o, los ingr·esos impositivos poseen la siguiente 
estructura: la federacion se reserva la recaudaciOn de los 
impuestos sobre la renta y el impuesto al comercio exterior; 
a los gobiernos estatales competen los gravamenes que 
afectan la propiedad raiz, la produccion agricola y ganadera 
y la traslación del dominio de bienes muebles e inmuebles, y 
a los municipios solo les corresponden los impuestos 
relatiVl'JS a diversiones y espectaculos públicos, mercados, 
degilel lo o mat¿1nza de animales y comercio ambulante al 
menudeo. Considerando globalmente la participaciOn en los 
recursos fiscales, es notorio como la federaciOn, 
aprovechando su dominio politice y administrativo, acapara 
las fuentes de mayor rendimiento y facil control, tarea en 
que la secundan las entidades, relegando a los municipios la 
recaudacion sobre actividades aleatorias y que reportan 
escasos ingresos. Por ello, el reparto que la federaciOn 
realiza entre los estados y municipios de las obligaciones 
tributarias, es desigual ya que los recursos fiscales se 
hallan concentrados en la federacion creando una diferencia 
de posibilidades entre ésta y los estados, asi como entre 
éstos y los municipios. La captación directa de los ingresos 
impositivos por parte de las entidades es reducida, debiendo 
transferirse al centro la mayoria de las recaudaciones hecho 
que afecta a los erarios estatales. 
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Por otra 
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parte, la distribuc:ian de los 
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y municipal, como se advierte 

recursos 
niveles 
en la 

fiscales 
federal, 

siguiente 

Figura Ng 10 DistribuciOn porcentual de los ingresos 
fiscales 

<miles de millones de pesos) 

ANO 1980 1985 1989 

FederaciOn 80.1 82.0 84.0 
Entidades 14.9 13.0 11.0 
MLtnicipios 5.0 5.0 5.0 

Totales: 100.0 100.0 100.0 

------------------------------------------------------------C El dltimo ano aproxi~aciones, c~lculo de la misma oficina) 
Fuente: Anuario Estadlstico de Jos Estados Unidos Nexicanos. 

1970, 1980, 1985, 1989. IHEGI. S.P.P. 

La Figura anterior demuestra que la distribuc:ifln de las 
recaudaciones fiscales se viene realizando progresivamente a 
favor de la federación en detrimento de los estados y, sobre 
todo, de los municipios. 

Como consecuencia de las diferencias existentes en los 
ingresos corrientes y en la captación de impuestos, la 
capacidad financiera de los tres niveles gubernamentales es 
manifiestamente diversa, como se comprueba al comparar su 
presupuestos per et.pita en 1970, 1980 y 1985. 

Figura Ng 11 Prespuesto per-capita 
<pesos) 

1970 1980 1985 

FederaciOn 74.91. 80. 1 'l. 82% 
Estados 20.47.. 14.91. 137.. 
Municipios 4.97.. 5.0Y. 5% 

Fuente: Anuario Estad!stico de los Estados Unidos Nexicanos. 
SIC e IUEGI. 

4.3.1 Dependencias presupuestales de las entidades 
federativas respecto a la federaci6n 

Cargo fiscal o tributaria desigual. De 1980 hasta 1985, ocho 
entidades absorbieron el 77.21. del ingreso total estatal en 
l.a RepClblica en estos per-iodos, la distribuc:ifln geogr-~fica 

de la carga fiscal estatal fue la siguiente: Coahuila, 
QuE!rétaro, Tamaul ipas, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Ctli apas 
tuvieran una carga mL1y por abajo de la medí a nac:i onal 
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(2.06%>; por el lado contrario, entre las entidades que 
registran una carga fiscal superior al promedio nacional se 
encontraban Morelos, Guerrero, México, Zacatecas, Tlaxcala, 
Sinaloa y Distrito Federal. 

Por otra parte, seg~m informes de la SHCP, de 1975 a 1978 la 
evolución del monto porcentual conjunto de las 
participaciones de lns Estados en la recaudación fiscal 
federal total o ingr·esos impositivos federales ha seguido 
una tendencia a reducirse. 

La misma Secretarla setlaló que en 1978 se hablan captado y 
distribuyeron entre las entidades 33.093.5 millones de pesos 
por concepto de tributos federales; en 1980-1988 se 
esperaban captar mAs de 100.666.70 Cm.m.p.>, la distribución 
de las cantidades se concentra en la Figura siguiente. 

Figura Ng 12 DistribuciOn por estados de los tributos 
federales 

(miles de millones de pesos) 

ESTADOS 1979 1980 1988 

D.F. 13 030.4 20 111.5 40 921.3 
Estado de México 5 245.9 18 201.4 24 999.1 
Nuevo Leon 3 200.9 10 109.3 20 981.3 
Jalisco 2 507.4 9 907.3 20 080.0 
Tabasco 2 359.6 9 809.5 20 001.1 
Veracruz 2 302.9 10 508.7 21 115.4 
Puebla 1 227.0 9 521.8 18 042.6 
Sonora 1 200.3 9 295.4 18 002.9 

Fuente: Principales Estados Tributarios de la Reopublica 
Hexicana. SHCP~ 1988. 

Como se puede observar, en 1988 el incremento respecto a las 
percepciones de aNos anteriores fue del orden del 100%. Sin 
embargo, de 1 a cantidad total asignada (cerca de 45, 000 
millones de pesos>, sólo el 20% se distribuyo entre los 
municipios. Estas cifras ameritan algunas consideraciones. 

- ciertamente la participación de los estados en los 
impuestos federales recibe un incremento de 100% respecto 
a las percepciones de at'los anteriores, sin embargo de este 
aumento, en nameros absolutos hay que restar la 
depreciación de la moneda, por lo cual el incremento real 
es de alrt'!rledor de 150 a 380%; 

de los 45,000 millones, corresponden al D.F. m~s de 13,000 
millones, cifra que sumada al Estado de México, totaliza 
casi 20 mil millones, es decir la federación siempre lleva 
la parte del leOn en reparto de los ingresos fiscales; 



para el resto de la RepQblica <29 millones) quedan 
disponibles alrededor de la mitad de lo recaudado, y; 

en la derrama, las ~1tidades que posean mayores recursos 
son las que reciben una mayor participación. 

Es decir, por una parte el desigual desarrollo economi ca de 
las entidad es del pal s con di ci ona el monto de los 
potenciales recursos fiscales de que puedan disponer los 
gobiernos locales, y por la otra, la distribucion de los 
ingresos impositivos que realiza la feder·acion no subsana 
esta condicionante, lo cual significa, para las entidades 
mas pobres, que la menor actividad economica se refleja en 
bajas recaudaciones fiscales, agravando las disparidades 
socioeconómicas existentes entre los estados. 
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En conclusión, la autonomia y soberania de las entidades es 
teórica por su dependencia económica de la federación ya que 
"en vez de que los estados aporten al sostenimiento de la 
federación, esta ejerce reconocido paternalismo entre 
aquellos". Este paternalismo se materializa en subsidios y 
convenios, como se comprueba a continuación. 

Acceso d~sigual a los cr~ditos federales. 

Las finanazas estatales "solo alcanzan a cubrir, en algunos 
casos, el gasto corriente que se genera. En términos 
generales, el 70::1. de los presupuestos estatales se abosorben 
en gasto corriente". Por el lo, debido al deficit economice 
con que operan las administraciones estatales, suelen 
recurrir a los subsidios y prestamos de la federacion para 
atender las n¡;¡cesidades internas y financiar proyectos de 
diferente tipo a favor de la entidad. Los convenios entre 
federación, estado y municipios a los que se referlan las 
disposiciones juridicas seleccionadas y, en especial, a las 
de la legislacion forestal y de la fauna, entran en este 
contexto. 

La falta de recursos financieros, administrativos y tecnicos 
de que adolecen las entidades se agudiza en el caso de la 
infraestructura y servicios püblicos por lo cual los 
convenios, supuestamente optativos, se convierten de hecho 
casi en la Qnica alternativa para enfrentar el 
financiamiento forestal y agropecuario, lo cual es paco en 
algunos lugares y nada en otros. Este recurso obligado por 
parte de las entidades a los préstamos de la federaciOn no 
deja de ser irbnico, ya que significa que el gobierno 
federal "les devuelve como favor lo que antes se ha llevado 
como impuestos". A esta situacion, debe sumarse el hecho de 
que el acceso de las entidades federativas a los cr~ditos 

federales <e incluso a los mercados financieros nacionales> 
para obtener recursos complementarios es notoriamente 
diferencial. Como a continuacion mencionaremos, "las 
entidades mes ricas del pals son las que reciben mayor· 
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cantidad de dinero rJe la federacion y tienen mAs poder 
negociador por parte de sus gobernadores, lo que lleva a una 
grave distorsion en el desarrollo regional"; es decir, 
también en este caso particular, unas regiones son 
sacrificadas por otras. Al respecto, es revelador que, de 
entre los estados que no han utilizado los cr~ditos en 
paquete que otorga BANOBRAS a nombre de la federacion se 
encuentran algunos cuyo presupuesto estatal es de los mAs 
bajos del µais. <Declaracion de Enrique 01 ivares Santana, 
Director de BANOBRAS en 1978. SHCP, 1982). 

4.3.2 Dependencia pol1tico-administrativa de las entidades 
federativas respecto a la federación 

Constitucionalmente las entidades federativas son libres y 
soberanas. En realidad al centralismo presupuesta! acoffipafta, 
como secuela, la dependenc:ia pol!tica y administrativa 
respecto del poder feder·al. Debido a la capacidad que tiene 
el gobierno central de fijar el destino del presupuesto 
federal. "El manejo de las inversiones puede comportar un 
control politice por depender, en gran medida, la vida 
economica, y el desarrollo de los estados del gasto que la 
federacion decida". Una serie de factores de distinta lndole 
manifiestan esta dependencia y demuestran que su logica 
interna es mantener la supeditacion polltica y 
administrativa de los estados respecto de la federacion. 
Este es el caso, entre otros, de la eleccion de 
gobernadores, de la disolucion de los poderes de las 
entidades federativas, del margen de influencia directa que 
el presidente de la RepQblica as! como, en menor medida, los 
secretarios de Estado y dependencias federales e incluso las 
grand~1s centrales obreras poseen en el interior de los 
estados. 

El indicador mAs evidente de la dependencia palitica de las 
en ti dad es 1 o constituye 1 a el ecci on de gobernadores. "Hasta 
hay, todos los gobernadores salen del PRI y obviamente son 
designadas par el presidente de la Repüblica", "la nacion ha 
sida y sigue siendo batln de un sola partido"; los an~lisis 
sobre la identificacion entre partido y gobierna avalan tal 
aserto. En lo relativo al presidente de la Republica, la 
estructura del sistema poli ti co me:< i cano <en el que 1 a 
autoridad corre de arriba abajo> permite que en las 
de si gnaci enes de gobernadores local es cuente ampliamente su 
pasicion personal. 

La dependencia poli ti ca del centro es tan notoria que el 
articulo 76 de la constitucion faculta a la federacion para 
disolver los poderes de una entidad, otorgando asi una 
potestad que ataca frontalmente los principios federalistas 
y avasalla a los ·gobiernos de los estados. La propia 
federación ha reconocido la contradiccion que implica tal 
.facultad, y existe un proyecta para legislar la desapariciOn 
de poderes estatales y reglamentar el procedimiento a seguir 



75 

en tales casos exclusivamente por parte del senado Cy no de 
la Comisión Permanente como venia sucediendo) asi como para 
nombrar al gobernador sustituto por el Congreso Local 
Federal. Sin embargo, pese a tal proyecto, la nominaciOn de 
un gobernador no corresponde, de hecho, a las movilizaciones 
politic:as estatales, sino todo lo contrario; en las 
relaciones entr-e una entidad federativa deter-mi nada y el 
gobierno federal suelen estar también presentes los orlgenes 
de los gobernadores. en la actualidad, una mayoria de ellos 
ha ocupado un cargo importante en la federaciOn o al menos 
en las instituciones directivas del partido oficial, antes 
de llegar al gobierno. 

La influencia que srJbre el los ejerce la pr-esidencia de la 
Republic:a es manifiesta, de tal manera que fungen corno 
delegados dire<:ta de ella; como ejemplos: Alfonso Martlnez 
Dominguez, Enrique Velasco !barra, Griselda Alvarez, Eugenio 
Casstelot EchevetTia, Carlos Hank GonzAlez, etc., asi lo 
demuestran. 

Existen otras modalidades de las dependencias pollticas por 
parte de las entidades. Las grandes central es obreras y 
sindicales hacen valer tambi~n su poder politice en la 
designación de gobernadores; asl sucediO por via de ejemplo, 
en Querétaro !Rafael Guzm~n>, por parte de la CTM, y en San 
Luis Potosi (Carlos Jongitud Barrios) por el del SNTE. 

Por su parte, las Secretarlas de Estado y las poderosas 
dependencias federales, tienen injerencia en los poderes 
estatales; asi la SHCP, SPP, SEDUE, PEMEX, ComisiOn Federal 
de Electricidad, en particular, constituyen en realidad 
instancias superiores a los gobernadores en el Ambito de sus 
entidades respectivas. 

"En Taba!O>co, Veracruz, Chiapas, Jalisco y otras mLtchas 
partes del pais, el sindicalismo charro de PEMEX y de la 
CFE, imponen cambios en la politica y en la economia de cada 
estado, sin que los gobernadores, en el caso improbable de 
que as! lo quisieran, puedan frenar y enfrentar las 
veleidades y poderes de quienes trabajan temporal o 
indefinidamente en sus regiones". 

En medio de tales condiciones, lo poder-es estatales no 
tienen capacidad para establecer sus recursos, segün sus 
propios criterios, en muy contadas ocasiones pueden decidir 
tanto las obras a realizar en sus entidades como la forma en 
que se llevat·~n a cabo y la modalidad tle financiamiento. No 
pocas vecess los funcionarios de las Secretarlas y 
dependencias federales son quienes tienen la tlltima palabra. 
Un ex-gobernador tildaba de proconsules a los funcionarios 
federales, que manejan empresas importantes con desprecio a 
las estructuras politicas regionales, y guardias pretorianos 
que allanan la dignidad estatal. Esta declar-acibn tiene 
tintes moralistas, pero alude a un hecho cj erto: la 



federación queda siempre como Arbitro de una realidad 
sociopolítica que lleva consigo el riesgo de la manipulación 
en los estados. 

4.3.3 R•p•rcusión f!sico-•spacial d• las inv•rsion•s 
f•deral•s •n las •ntidad•s 
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Admitiendo <como ya se indico> el papel determinante que 
juegan los intereses del capital privado en la conformación 
f1sico-espacial del territor·io es preciso destacar la 
influencia que ejercen las inversiones federales. Si, por un 
1 ado, el presupL1esto que otorga la federaci on a las 
entidades condiciona decisivamente las acciones fisico
espaciales que los estados puedan desarrollar; por otro, las 
intervenciones del centro en las entidades <via intervención 
directa, por inve1··sion, obras püblicas, etc.> inciden 
con si derabl emente en su proceso de desat·rol lo agr:I. col a y 
forestal. Se pr·etende corregir esta situacit!ln mediante los 
Esquemas de Acción Federal CEDAFl que el gobierno federal se 
propuso instrumentar con diversos gobiernos estatales tras 
convemills de real izat:ion conjunta de obras para beneficio 
social y estrategias de desarrollo f:l.sico-espacial, y que 
traerían grandes mejoras, estas serian llamadas por la 
administración federal "Esquemas de desarrollo de 
actividades al campo" y que traet·:l.an como consecuencia la 
transferencia a los gobiernos locales de funciones de 
"facto" federales en el desarrollo del campo. 

En esta l :!.nea, hay que• entender tanto los "programas a 
convenirse entre federación, estados y municipios", como los 
programas de acci on concer·tada a la que se refiere el Plan 
Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la experiencia de 
acciones federales en las entidades no hace abrigar muchas 
esperanzas. Ejemplos claros en la modificación espacial es 
PEMEX en Tabasco; un gobernador senalaba que "actualmente el 
petróleo no genera bienes ni servicios para la entidad y, 
por eso ocurre len ella) la inflación adicional superior a 
1 a nací onal ". De hecho, el deterioro y contami naci on 
producidos en la entidad a causa de la e>tplotación petrolera 
es grave. La experiencia petrolera habida en otras viejas y 
nuevas ciudades de Veracruz y Chiapas confirman tales 
efectos. Debido a ello, el propio Pemex anuncia cada sexenio 
programas rurales, urbanos y sociales, que como planes 
pilotos permitan evitar los desequilibrios físico-espaciales 
que ha implicado la explotaciOn del petrt!Jleo en varias zonas 
del pais, pero tambiDn la destruccion de otros recursos. En 
muchas oca si cines Peme:i, segün sus declaraciones, 1 a 
explotación revet·tir~ un gran impacto socio-economico en 
cual qlli er- zona donde PEMEX se establezca, pero nunca se 
precisa en estas declaraciones el tipo de repercusiones 
f t si co-espaci al es en cuest ion, pero algunos datos permiten 
calclllar su magnitud; se habla por ejemplo de que, adem~s de 
los equipos, la explotación industrial "e:dge" una red vial 
de mAs de tres mil quinientos Km. de caminos-carreteras y un 



ramal de ferrocarril de casi mil Km. para conectar la regiOn 
con el sistema ferroviario nacional. Ello implicaria el 
desarrollo en i n-fraestr·uctura de r·ecol ecci bn, tratamiento y 
transporte de los hidrocarburos. Para medir el impacto 
ftsico-espacial serian necesarios proyectos que impliquen la 
destr·ucción de areas vedes forestales para la apertura de 
caminos, la destruccibn forestal para ampliacibn de tierras 
para el uso urbano, para los cor-redor·es industrialL~s, minas 
a cielo abier·to y p1·ofundas, recubrimiento de desechos de 
estas actividades. 
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Un ejemplo claro t?n la destruccibn de la natur·aleza es el 
siguiente: Ciudad LAzaro Cardenas constituye el mas claro de 
los ejemplos en la actualidad en nuestro pais; el impacto 
-fisico y urbano de las inversiones federales en determinados 
estados. Residentes de diferentes clases sociales del luga1-
coinciden en describir este poblado de mas de 35 mil 
personas como tteste es el caostt. De hecho, el crecimiento de 
una ciudad peqLtel'la como esta es c:abti ca por carecer· de 
servicios, aumentar los indices de desempleo abierto y 
arbitrariedades de los guardianes del orden. Como efecto del 
monstruo gigante que fue SICARTSA, y que en la actualidad ha 
tenido varios nombres hasta casi desaparecerla por completo, 
la fisonomla de la zona ha cambiado por completo; por otra 
parte, existe carestia de los productos bAsicos cuyos 
precios son altamente especLtlativos, r-esultado literal de la 
escasez de tie1·r·a para pr·oductos agricolas redi tuables. 

Ante los datos consignados y el programa (industrial, 
urbano, social y agropecuario) en diversas zonas del pals, 
sólo ss la da un lugar conocido como Chicontepec, ciuded 
petrolera, es per·tinente recordar que su presupuesto alt.:dnzO 
en los al'los 80 el billbn de pesos, mAs alto que el de todas 
las Secretarlas de Estat1o; su poder econbmico y politice 
explica la tolerancia ante sus decisiones y la repercusion 
de sus operaciones de cualquier indole en un ~rea 

determinada de la República Mexicana. Declaraciones de 
diversas posiciones en la polilica actual indican que PEMEX 
es una de las primeras empresas estat.vles en violar los 
reglamentos Cde ingenieria sunitaria y ambiental>; por· ello, 
todos los programas o ld mayoria quedan en buenos propbsitos 
y nunca se concretan. Despues de la nueva toma de protesta 
del presidente de Me}: ice:>, Carlos Salinas de Gortari indico, 
en los pr·irn12ros momentos que Ltna de sus prioridades seria el 
comba·te a la contaminacibn en sus diferentes aspectos, sin 
embargo y en definitiva, estas experiencias y el seguimiento 
a las acciones federales en materia de control de la 
contaminación atmosfer·icd, lic.¡uit1a y de otras especies han 
sido un fracaso, aún el de los planes federales que se fijan 
para establecer la concurrencia y coordinación entre estados 
y municipios asi como de los convenios que se fir·man entre 
ellos para enfrentar los problemas di: la poblacibn y su 
influencia en los recursos de indole agro-forestales. 
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4.4 Dependencia politice-administrativa de los municipios 
respecto a las entidades federativas y de la federaciOn 

La inc:lusion en el presente inciso rJe los elementos ya 
considerados al analizar la situacion economica y polltica 
de las entidades tiP.ni;' como fin e>:plicitar la situacion 
especifica de los municipios en su relacion con las 
entidades y la fede1"acion para definir, planear y aplicar 
proyectos de indole fisico-espacial y sobre todo de nuestro 
tema: el forestal. Es obligado, sin embargo, advertir que en 
el tema de los municipios y sus ayuntamientos respectivos, 
subyacen, bajo el mismo nombre, realidades demogr~f i cas, 
economicas, politicas y administrativas altamente 
diferenciadas que cubren el concepto ideologico de 
"municipio libre"; por ello, manejar con el mismo rasero 
municipios con fuerte recaudacion fiscal y otros de casi 
nula captacion impositiva constituye un error metodologico; 
al respecto, "resalta la necesidad de una tipologia" 
municipal que no e}:istio nunca en el pais. 

4.4.1 Limitantas financiaras da los municipios 

El articulo 115 Constitucional seNala, en su fraccifln 
segunda: "Cada municipio administrar~ su hacienda 
libremente, la cual se formara de las contribuciones que 
seNalen las legislaturas de los estados y que, en todo caso, 
seran las suficientes para atender a las necesidades 
municipales". Las funciones que se consideran propias e 
instransferibles del inunic:ipio son: seguridad püblica, 
educacion, salud püblica, prestaciones sociales, set·vicios 
urbanos, produccibn de bienes y otras servicios tales como 
el registro civil, reclutamiento para el ser-vicio militar 
nacional, etc. Las actividades de las que los municipios 
pueden obtener ingresos fiscales se enlistaron con 
anterioridad; el las manifiestan qt.tP. se relega al municipio 
el control impositivo de las actividades productivas menos 
importantes. 

La participac.:ion conjunta de los mLmicipios en el gasto 
püblico total descendio de 2.8/. en 1960 a 1.7/. en 1976 y a 
1.4/. aprox. en 1980. Ello indica el detrioro creciente de 
sus finanzas. Ademas, los ayuntamientos no pueden fijar sus 
propios ingresos, mismos que son determinados por el 
gobierno estatal. 

Para las haciendas, una de las fuentes mas importantes de 
ingresos es el impuesto predial, pero solo el 20/. de esta 
recaudacion es destinada a los municipios. 

Recordemos que no todos 
forestales en oper-acion, 
neto en todo el pais. 

1 os mu ni e ipi os 
e>:plotaciOn y/o 

tienen are as 
apr·ovechami en to 
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BfELJOlEGA 
Los ingresos municipales son tan exiguos que apenas resultan 
sufic:ientes para cL\brir los gastos de administracii'.m. En 
promedio, el gasto publico municipal destinado a cubrir 
dichos costos representa entrre el 601. y el 801. del total de 
sus egresos. Esta situacion coloca a los municipios en una 
incapacidad real (económica y administrativa> para 
satisfacer las demandas de infraestructura y servicios 
públicos; es decir, existe una incongruencia entre sus bajos 
recursos económicos y las crecientes demandas que, en 
materia de desarrollo foresal y de otras Areas, les 
corresponden. A este respecta, la tendencia de los ingresos 
y egresos per cApita de 1900 a 1988 es elocuente, comparando 
el ingreso fiscal municipal per cApita con los gastos 
municipales del mismo orden, se constata un dr,¡ficit que se 
incrementa progresivamente a trav~s del tiempo, y que esta 
determinado por el aumento d•= las necesidades colectivas, el 
cual es proporcionalmente mayor que el registrado en la 
población, como se detecta en la siguiente figura. 

La tendencia registro1de1 en la gr-Afir::a observada hacia la 
disminución de los recursos financieros de los municipios es 
corroborada por los datos correspondientes a los aNos 1974, 
1978, 1982, 1986, 1989. Este ültimo al'fo calculado en c:ifr-as 
segun el presupuesto aprobado por la federacion y la CAmara 
de Di putadas en el mes de enero de 1989. Los ingresos 
municipales representaron el 4.59% del presupuesto total de 
la feder·acion y en 1978, significaron salo el 2.31., pero a 
la baja en 2. 01.. en 1982, y en c.11'fos subsec:uentes ha si do 
sostenida por apoya gubernamental para influir en la 
recaudación de impuestos en donde ha dado un viraje en la 
política nacional con respecto a dicha recaudacibn, 
principal mente a i ndustr-i as y empresas prestadoras de 
servicios de divet-sa índole. Quiere decir esto que de los 
mAs de 2,385 municipios del pais, tienen ingresos anuales 
por productos y ser vicios menores de 250 mil a un mi 11 bn de 
pesos, muchos de P-llos apenas alcanzan un presupuesto de 
menos de diez millones de pesos. (Fortalecimiento municipal, 
1978). Esta limitacibn financiera convierte prActicamente a 
los municipios en pat·.1lsitos de las entidades y de la 
fedr~raciOn. 

Los casos de Matamoros, Tams. y del Estado de Colima son 
dignos de consideracibn siendL• el primero municipio 
fronterizo que aporta a la federacion millones de pesos 
anuales por impuestos que pagan las maquiladoras (las cuales 
ocupan a 18,000 fami 1 ia~5>, "se deba tia en una bancarrota" 
financiera y polltica, de tal manera que la federacibn tuvo 
que aplicar un plan emergente para enfrentar SL\ situacibn. 
Con tal fin, en 1978 se destino una inversion conjunta 
inicial de 780 millones de pesos apartados por la 
federación, el gobierno del estado, el propio municipio, e 
sector ¡-wivado y grupos sociales. Las obras a realizarse 
consistirian en alcantar-illado sanitario, introduccibn de 
agua potable .• alumbt-ado publico, pavimentacibn y estructura 
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vial. Este tipo de obras indica claramente las Areas que no 
cubrla el presupuesto municipal y el monto de la inversion 
precisa el déficit del mismo. 

A un mayor nivel de disgregación, el caso de 
manifiesta, en 1973, las diferentes posibilidades 
cuentan la entidad y municipios par·a cubrir sus 
especialmente en lo relativo a la atencion 
necesidades sociales. 

Colima 
con que 
gastos, 
de las 

Figura Ng 13 Tendencia histOrica de los ingresos y egresos 
per cApita municipal en M~Kico. 

Estas limitaciones financier·as de los municipios se 
agravaran al aplicarse el "impuesto al valor agregado IIVA> 
impuesto que conllevo la abrogacion de algunos gravbmenes 
que formaban parte de la carga tributaria que cobraban. La 
e>:cepcion a la situacion presentada serian los contados 
municipios en el pals que disponen teOricamente de capacidad 
para financiar obt·as de vivienda, urbanizacion, transporte 
colectivo, mercados, rastros, escuelas y hospitales; sin 
~mbargo dicha capacidad financiera es debida a su desarrollo 
economice y conc:entracion urbana, hecho que revierten en 
mayores requerimientos de servicios de agua, suelo para 
actividades LU-banas, incluso la desaparicion de ejidos y 
otros, que rebasan sus posibilidades de financiarlas. 

4.4.2 Incapacidad crediticia de los Municipios 

Los egresos per· capita municipales e}:ceden apr·oximadamente 
en 30% a los ingresos; ademas, las tendencias seNalan que el 
incremento de 1 os gastos supera sustancial mente al que 
corresponde a los ingresos per cApita. Por esta razon los 
ml\nicipios tienen qL1e solici.tat· 1·ecur-sos a los gobiernos 
federal y estatal e incluso créditos financieros a la banca. 
Sin embar·go, solo una mi.noria dc~ los ayuntamientos cuentan 
con creditos, subsidios, donaciones e inversiones 
tripartitas o bipartitas de participacion federal y estatal 
para grandes ob1·as publicas, o servicios bAsic.:os; dichos 
municipios corresponden con las capitales de los estados y 
las llreas de gran concentracion industrial y urbana y 
también la de alta pr-oduccion de elementos agropecuarios y 
forestales. El 67% de los municipios restantes 
apro}:imadamente 12,300} ca1·ecen de capacidad y solvencia 
para "contratar creditos que les ayuden a resolver sus mas 
urgentes necesidades". Ello implica que la mayor parte de 
los municipios "esta al m<trgen de fuentes L1e cr~ito, de 
todo financiamiento y de asistencia tecnica'', tanto de la 
banca cerno del Estado. 

Por 11:> que se r·efie1·e a la distt·ibucion desigual de los 
créditos oficiales entre los municipios es sintomatica la 
forma en que se otorgaron los créditos de BANDBRAS durante 
estos ültimos tres seNenios. De diversas cantidades el 27% 
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del total correspondio al Estado de M~xzico, los municipios 
de Nuevo Lean se beneficiaron con el 12f., los mLlnicipios de 
Chihuahua obtuvieron el 9t., y los de Yucat~n solo el 0.1%. 
La correspondencia entr·e lcls municipios que recibieron los 
mayores montos y las entidades que registran los Indices m~s 
al tos de desarrollo i ndLlstri al o agropecuario y forestal 
demuestra el principio antifederalista y de apoyo al capital 
que guia el otorgamiento de los cr~ditos. 

C~1 el fin de solventar est~ incapacidad fue creado un Fondo 
Fiduciario Federal de Fomento Municipal para subsidiar a los 
1r1ur1ici¡Jios con 111enor·es posibilidades y un Prayran1a Nacional 
de Fortalecimiento MLlnicipal sobre obras ya realizadas, con 
el objeto de qLle los municj.pios "adquieran, de inmediato, 
liquidez para emprender otros trabajos que demande la 
poblacion". Lo notable en este prog1·arna de fortalecimiento 
municipal es que uno d,-, los objetivos fue "procur·ar que el 
financiamiento c¡ue ~1l") otor·gue a los municipios sea acorde 
con su capacidad de pago". De esta manera, el circulo 
vicioso es sin salida. 

Otra medida que emprendio la federacion para apoyar las 
finanzas estatales y municipales fue la Ley de Coordinacion 
Fiscal pactada entre los tres niveles de gobierno y por la 
que se previo una asignacion de recursos que asciende al 13% 
de la totalidad de los ingresos tributarios de la 
federat:iOn. Se integro asi un fondo complementario que se 
esti rnaba acrecentar ta a mas de diez mil mi 11 ones r:le pesos 
para ayuda principalmente de las entidades y municipios que 
disponene de menores recursos. Como t1bligaciOn o como 
cm,diciOn, se obliga a los estados a entregar a los 
muinicipios cuando menos el 20% de lo que reciban de 
participación. Asimismo, la Ley de Ingresos de la Federacion 
establece que el Distrito Federal, estados y municipios 
participaran en un 25:~ o m~s sobre los productos que la 
federación obtenga por la venta o arrendamiento de terrenos 
nacionales ubicados dentro de las respectivas 
jurisdicciones; de ambas percepciones correspondrA 50% a los 
municipios. Adem~s, las· entidades federativas recibir~n el 
lOOf. de 1 o que recaude pC'Jr mecli o de 1 os grav~menes que se 
aplican en venta de gasolina, vel11culos nuevos, envasamiento 
de bebidas alcohbl icas, prod11ccion y consumo de cerveza y 
tabaco elabot·ado. En arJicion, se anuncio que la feder·acion 
entregara a los gobiernos locales, las empresas y 
fideicomisos con ~mbito regional a fin de aumentar el 
patrimonio de los estados. 

Sin embargo, los nuevos ingresos tributarios se distribuir~n 
de acuerdo con las captaciones fiscales que se realicen en 
cada entidad, razOn por la cual no se anulan las diferencias 
entre entidades ni municipios. Por otra parte en opinibn de 
los alcaldes, los convenios de coordinaciOn fiscal 
"significan que se convierten en comisionistas fi.scales a 
los mLmicipios ya que se les encarga Lje la recolecciOn de 



impuestos, aligerando asi las dificultades administrativas 
al.caldias solo reciben las 

1980). 
de la federacion mientras las 
migajas". cuno mas Uno, 12 abril, 

La dependencia de los municipios respecto de las entidades y 
de la federacion tj.eme una raiz economica, situacion que se 
evidencia en toda su dimension en los municipios del campo: 
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Es en al campo, vale dr=cir, en los municipios rurales que 
son la mayor partE~ de los municipios Liel pals, donde hinca 
sus raices economi cas la r·ed de expl otaci on que nutre 1 a 
concentración oligopolica de los sistemas comerciales, 
industriales y financieros; es ahí donde el cacicazgo 
empieza a tejer· la maraNa de trandencias autoritarias y 
centralizadoras del poder. 

4.4.3 Dependencia polltica de los ~unicipios respecto de las 
entidades y la ~ederaci6n 

El municipio no es, de hecho, libre y su posicion resulta 
desventajosa fr~1te a los poderes estatal y federal, como se 
manifiesta en los siguientes hechos. Los municipios carecen 
rJe soberanía en Ec•l campo tributar·io ya que corresponde a las 
legislaturas de las entidades la facultad de imponer 
tribu·tos; es decir·, el municipio no es libre para diseNar 
1 os mec:ani smos que le permitan obtener recursos para 
enfrentar sus n1;,cesi t1ades y, como ya se anoto, les 
corresponde una 1n1rte reducida de los recursos captados 
nacionalmente. Por otra parte, un buen número de decisiones 
que afectan al municipio, como las relativas a la tenencia 
de la tierra, dotacion de infraestructura y equipamiento, 
presupuesto edL1cati vo, etcetEc?ra, son tomadas por las 
dependencias federales y estatales, marginando pr~cticamente 
al ayuntamiento de los procesos decisorios respectivos. Esta 
situacion debilita su escazo poder polltico y fomenta la 
injerencia de la federacion y de los estados para financiar 
la dotacion de servicios tales como agua, alcantarillado, 
alumbrado pübl i co, etc~tera, mismos que corresponde 
proporcicmar· al municipic'; por ello, la administracion de 
sus recursos, es poco significativa. 

Desde el punto de vista de la formalidad poli ti ca, la 
situación de los municipios es ligeramente distinta de la 
que prevalece en l rJs es tactos, ya que no ha l agrado la 
gubernatura ningün representante de partidos de la 
oposiciOn. Por otra parte, las legislaturas de las entidades 
federativas estAn bajo el control de los gobernadores y, en 
su mayoria, no son sino expresiones del capricho de los 
mismos. Y si bien en algunas de estas legislaturas existen 
diputados de partidos de la oposicion, su pr·esencia no 
impide las practicas y medidas autoritarias de las 
autorirJades locales. De entre los municipios, un muy 
reducirJo nC•mero de alcaldias estan formalmente presididas 
por partidarios no afiliados al. PRI. Sin embargo, estos 
casos son mi norias y, por otra parte, son control ad os y 
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mediatizados en sus funciones por los poderes estatales y se 
establecen múltiples trabas al ejercicio de su presupuesto. 
En tennin1:is generales, es valiclo afirmar que: el mismo 
control mantenido por la fF1der·acion sobre los estados se 
ejerce por los gobernadores sobre los presidentes 
municipales. No sólo puede deponerlos, sino incluso, dada la 
exigüidad de los presupuestos municipales, privarles de toda 
posibilidad para llevar a cabo las obras públicas necesarias 
sin la ayuda de la gubernatura del estado o el aporte del 
ejecutivo federal. Es decir, si bien en apariencia el 
ayuntamiento de los municipios es elegido democr-~ticamente, 
en realiLlad se constituye con base en las decisiones previas 
del partido oficial y por las presionas del gobierno estatal 
o federal; en ocasiones, especialmente e:n los municipios 
meni.,res, las influencias del anterior· ayuntamiento, de los 
lideres locales" caciques r.J de lc>s grupos de come,.-c:iantes 
son decisivas ºen las nominaciones. En definitiva, esta 
dependencia economiL:a y politica reduce las facultades de 
los ayuntamientos al cumplimiento de funciones 
arlmi ni strati v<\S secunde1ri as que 1 e delegan los gobiernos 
feder·al y estatal. Por otra parte, los canales de apoyo 
financiero referidos en incisos anteriores derivan, con 
frecuencia, en la manipulación política de dichos recursos. 

No obstante estas condiciones el municipio ejerce un papel 
político indudable, ya que constituye el medio de que se 
vale el Estado para ejercer el poder en una larga y vertical 
cadena de eslabones en la cual al municipio le corresponde 
controlar los diversos poblados en él comprendidos, las 
entidades dominan sobre los municipios y la federacion 
hegemoniza el poder central; asl pues, el municipio es 
funcional al si.stema por legi.timar·, a fin de cuentas, las 
decisiones de las instancias políticas superiores. 

Las incongruencias formales y pr~cticas en que el sistema 
centralista nacional ubica a los municipios llego a su 
extremo con la creaci~1 de las Juntas Federales de Mejoras 
Materiales, pot· pat·te de la fc•deracion, en ciudades 
fronterizas, puertos y municipios importantes; dichas jLmtas 
fLmcionan dentr·o del esquema administrativo del pa1s desde 
1934, aunque y¿\ antes di versas di spusi clones fiscal es y 
organizativas habían creado organismos similares. Tales 
juntas implican "la invación a la soberania de los estados y 
autonomía de los municipios e invaden la jurisdicción de los 
ayuntamientos" ya que realizan actividades que son 
eminentemente municipales tales como: obras de 
pavimentación, bacheo, alumbrado pablico, jardines, 
etcétera. En definitiva, actuan como organismos 
descentralizados con autonomia e independencia prActicas de 
los municipios donde operan. 

El 12 de septiembre de 1978, se envi(> a la Ct\mara de 
Senadores una iniciativa en la que se ordena la liquidacion 
de las Juntas; sus facultades pasarian a formar parte de la 
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desaparr.~i:i da Secretar! a de Asenta'nii ~rít~s Humanos y Obras 
Públicas y, en ciertos casos en- que-'-165 'áyúntaini-entos lo 
aceptaran, a los municipios. La ~edida fúe congruente con el 
fecJeralismo cr.rnstitucional y con las atribuciones que 
corre!.3ponL1en a lo~; ayunt:amientas .• mn particular re~1pecto a 
los servicies pObliccs que poseen un caracter eminentemente 
municipal y que 1 es deben ser reincor·porados. Pero el 
pro1:c;,so de liquidai:irin de las j1.mtas E)S <en opinion de 
algunos municipit1s> lento y ello les perjudico la funcion de 
las tareas y presupuestos correspondientes. Por otra parte, 
el plazo fijado par·a su liquidacion duraria hasta 1982, 
-fecha en que se efectuarla el cambio gubernamental en la 
federación o t1asta 1983, feche~ del cambio administrativo 
nacional, por lo que no se podlan garantizar· los resultados 
de la desición subsiguiente, una vez mAs asoma una intencion 
dilatoria en ésta y en medidas similares. 

4.4.4 Repercusión fisico-espacial forestal de las acciones 
federales en los municipios 

La informaciOn y comentarios asentados en el inciso anterior 
en este capitulo son vAlidas igualmente para el caso de los 
municipios. A c1:mtirn1nc.:ión se agregan tan salo algunos datos 
comp 1ementar·i13s. 

Como e-fecto de la creciente disminucion de los recursos 
financieros de los n~nicipios en los dltimos cuatro anos, se 
ha reducido en el 1 o:, el gasto pot· tiabi tan te en ser vicios 
blsicos; a ello se aDna la tendencia al crecimiento de los 
gastos administrativos a costa de las inversiones en obras 
públicas, por lo que est~n aumentando las carencias 
municipales de servicios. Esta situacion es reconocida por 
el propio gobierno. Al respecto, la Secretarta de Hacienda y 
Crédito PDblico declaro que el abandono en que se encuentra 
<la mayor parte de los municipios> provoca innumerables 
carencias. Algunas opiniones diversas de secretarios de 
Estado han comentado que mis del 50% de los municipios en el 
pais carecen de agua potable, esta informacion fue 
corroborada por el subsecretario de Bienes Inmuebles de la 
Sedue, al sertalar que el de-Ficit de agua potable y 
alcantarillado es realmente alarmante, dato que desgloso de 
la siguiente manera: "mis del 35Z de la poblacion urbana y 
1:erca del 65% y 90% de esos s1o~ctores de la poblacion, 
respectivamente, no tenian ese servcicio al iniciat·se el 
sexenio"; sin embargo en esta f!:poca, 1989, nada ha cambiado, 
pues en lo que se introducen servicios, la población crece y 
vuelve lle\ q1J~~dar· como antes. En otr·as lreas y rubro, como la 
deforestación y el sistema de roza, tumba y quema, acaba con 
el poco suelo adecuado para diversas actividades de tipo 
agropecuario y forestal, de lo escrito anteriormente debemos 
tomar en cuenta la geografia del pals de la cual mis del 50% 
es montanoso y tamb i en ti ene e>: te ns i enes Ir idas o por 1 o 
menos cuenta con grandes extensiones de tierra, cuyo régimen 
pluvial es menor de 400 mlm., la Secretat·la de Hacienda y 



Crédito Publico apunta algunas de las causas de esta 
situación al sef'talar que: "c:rJn sacrificios colectivos se 
construyeron macr·ocefal i as urbanas que, en corto tiempo, 
generanr:lo dolorosos di=se4Lli l. i bri os entre la ciudad y el 
campo, y la gi yanti=sca cancent.racion de di versos recursos 
agricolas y forestales en menos del tres por ciento del 
territorio nacional". Como ya se advirtio, e>:isten leyes 
estructurales que rigen el proceso de c:oncentraciOn y 
desconcentración t¿¡nt.o del capital, como de la fuerza de 
trabajo y los medios de reproduccion de ambos. En el 
presente caso, la pol l ti c:a presupuestal de la federac:i on, 
sus estimules a la inversion y la forma en que federacion y 
estados intervienen econeunica y pollticamente en los 
municipios agravan la situac:iOn en el campo de los mismos. 

En sintesis, el dc~sar-rollo t1istoric:o del régoimen politice 
mexicano demuestra que el federalismo formal ha estado 
supeditado y controlado por un centralismo real. Esta 
constante del regi men obedec.e a la concentraci on de capital 
y de poder poli ti ce por- par-te de los grupos dominantes 
radicados en el centro o vinculados a ellos. al desarrollo 
económico desigual de los estados y municipios cor-responde 
un reparto i gL1al mente desproporcionado de influencia 
polittic:a. E'stos hec:tios "eHplic:an" las di.fer-encias que se 
registran en la distr-ibucion presupuesta! y en las 
intervenciones que la federac.ion realiza en los restantes 
nivel es del sistema poli ti c:o-admi ni st.rati vo. Las 
desigualdades de poder· et:rmomico y politice que los 
caracterizan estaran presentes en las relaciones que se 
establezcan entre estos tres niveles o instancias, respecto 
a la definicion de polltic:as y aplicacion de medidas en 
materia agropecuaria y forestal y no podrAn ser anuladas por 
las intenciones federativas de la ley o legislación foerstal 
y de la fauna, y otr·as leyes aplicadas al campo. Estas 
intenciones est<'•n oc:urri en do en el desarrollo economi co del 
pais, a las reac:omodoe de poder <que tienen lugar entre las 
diferentes fracciones de la bL1rguesia y sectores de la 
economi a que ellas repr·esentan asi como entre 1 as regiones 
geograficas en que ambas se ubican) y, finalmente, a las 
presiones que, con diferentes grados de eficacia, ejercen 
sobre el Estado. 
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CAPITULO V 

LA DEUDA PUBLICA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA PLANEACION 
FORESTAL 

5.1 La deuda pública y los proyectos auto~izados por el 
Gobierru:i Federal al c:a1npo 

5.2 Apoyo financiero a instituciones educativas 

5.3 Programas en las areas agr:l.cola y forestal 

5.4 México pierde a sus investigadores, t~cnicos y 
prof1?sionales <caos em la educacil'}nl 
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5.1 La deuda publica y los proyectos autorizadas por el 
Gobierno Federal al campo 

Sin llud¡.; alguna, una dP. 1 as pr i nci.pal es pr-eocupaci ones de!! 
gobierno fE·deral es el apoyo eccinomi c.:o a la educaci on, esta 
se ve reflejada con la asignacion pr-esupuestal misma que 
repercute en el monto e influencia de la deuda publica 
mexicar1a, pues co11 ello es in1portante saber de que manera es 
tal influencia. P.;wa comen::ar existen cuatro actividades 
téc:nic:o-ci emtific8S internacionalmente asociadas de manera 
dirr~cta con la c8paci.dad t.ecnologica de un pais como el 
nub?strtJ: 

las actividades de operacian y uso de la tecnologla 
- las actividades de aplicaciOn y servicios de tecnologia 

la economia asig11<:1cJa a la educacion, y 
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la educación y actividades econ~nicas e investigacion 
cientifica mismas que reflejaran el. desarrollo de la 
educucian en nuestro pais via causa-efecto producto de 
la actividad económica. 

Ct)mO nuestro universo es el campo mex i c:ano y mas 
defini darnentP- el for·estal, nuest.r-os puntos de vista seran 
aquellos que con verjan solo en el aspecto agropecuario y 
forestal de la República Mexicana. 

En ~!ex i co, 1 i'l maycw parte de 1 as acti vi da des de 
investigación cientifica se realiza en instituciones 
académicas; las actividades de impulso o desarrollo 
tecnológico y la ma}'oria de aquellas de innovacibn, se 
realizan en las instituciones nacionales; y recae en las 
empresas, tanto del sector pOblic.:o como del privado, la casi 
totalidad de aquellas de aplicacion y operacion. Las 
actividades de investigacion que se realiza en ellas es 
decreciente, segun el orden en que seran presentadas y en 
las empresas virtualmente no existen. 

Tres grandes conaideraciones de polltica cientifica y 
tecnológica se derivRn de lo anterior para el ~mbito 

universitario; por un lado, aquellas que tienen que ver con 
la forma de impulsar ld prepar·acion de un mayor número de 
individuos altamente capacitados para incorporarse a la 
industria~ comercio y servicios e iniciar, buscar y lograr 
1 a aceptaci on de ellos en esas ti.reas de trabajo; segundo, 
las referentes al sustento y fomento de las actividades de 
investigación en los Ambitos académicos y el impulso y apoyo 
a la creatividad y dedicacion de técnicos e investigadores; 
y, por Qltimo, las concernientes a la forma de vincular las 
actividacles docentes y de investigacion y trabajo de 1 as 
universid<1des con los gr-andes proyectos de carActer 
·tecnológico o cientifico que quier-a y deselle emprender el 
pai'. s. 



En este sentido el Estado propot·ciona financiamiento a la 
educación en el pais, en particular enfatizando la educacibn 
por medio dP. acciones que sean las m~:jor·es par-a la actuación 
de SUS diVOíStlS at·ea5 nubernamentales O aquellas que tienden 
a actualizar o mediatizar la calidad en la ensenanza, y las 
que tienen por objeto fomentarla en divers<1s insi:i.tuciones 
educativas de la nación. 

Como actua el Estado, estas acciones se realizan a trav~s de 
disti.ntas vias: 

al la hormativa: dictaminando, evaluando y estableciendo 
criterios sobre los diversos aspectos de la vida 
universitaria, desde tos estatutos y reglamentos de 
pers1Jflc"'\l a1:ad~micn, hnst.a lil P-struc:turaciOn y 
fundamentación de nuevos programas o la consolidacibn 
de grupos de poder en la investigación; 

b> la propositiva o inductiva: diseNando y promoviendo 
progrdmas y esquemas de colaboraciOn, desarrollo y 
superación dentro de las universidades y centros de 
enseNanza, y entre éstas y los sectores externos a ellas; 

el la "firiarici!tra: tJtorg<omclo apoyo para la realización de 
proyectos especificas de investigación y superacibn 
académica controlados desde el exterior del pats, 
disminuyendo y ccmtn:ilando el flujo eco110mico en el pals. 
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La aplicación de las tres vlas se hace con estricto apego a 
la autonomla de las institL1cic1nes y los apoyos para las 
acciones son, ademAs de discutidos con los rectores, motivo 
de convenios especificas para su instrumentacion y 
ejecuciOn. Conviene insistir en que estos Qltimos 
representan t·ecursns adi ci anal es a los sub si di os federal es 
otorgados por· el gobiet·no federal a traves del organismo 
oficial como lo es la SEP a las instituciones de educacion 
superior y que en los subsidios se da el apoyo para el pago 
de los investigadores, aunque difiere en algunos casos como 
el INIFAP y otros institutos que estlm c:ontizAndolo 
directamente de la SARH y no de l<>. SEP. En lo referente a 
nuestra tema forestal, a continuaciOn se muestran dos 
cuadros en donde aparecen los montos de los recursos 
disponibles y canalizados por la SEP y la SARH en los tres 
altimos aNos y en la presente administracibn para cada uno 
de los programas bajo consideracion y que son, por tanto, 
esencialmente destinados a la operacion y ejecucion de las 
propLtestas universitarias. El segundo muestr·a la 
distribución por universidad de los recursos 
corresprJIHJientes a 1988 y 19'30. 

En otros .aspP.ctos gener· al es se cree que 1 a UNAM y otros 
institutos pasarAn a formar parte del presupuesto controlado 
por la S.P.P., sin embargo esto no se ha confirmado todavia, 
aunque no hay que descartarlo, por tal razbn un motivo de 
reflexión seria que si la S.P.P. controla a la UNAM 
indicarla un control presupuestal mAs estricto, por lo tanto 



menor apoyo a la investigat:i.an y a los recursos humanos y 
fincieros en general. 
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Figura Ng 15 npoyos otorgados en 1986 por la S.E.P. a las 
Instituciones de EducaciOn Superior. 

Institución 

U.A.de Nuevo LeOn 
U.A.Metropolitana 

Millones de pesos 
50 100 150 200 250 300 350 400 412 450 

U.A.Baja California--------
U.A.Puebla 
U.A.Scmora 
U.A.Guadal ajara 
U.A.Yucatan 
U.A.Tamaulipas 
LJ.A.Sinaloa 
U.A.Guanajuato 
U.A.San Luis Potosi:----
U. Jullres de Tabasco---
U. Ver<~cr·u::ana 
U.A.Quer~taro 

U.A.Colima 
U.A.Aguascalientes 
U.A.8.C.Sur 
U.A.Edo. de Mexico 
U.A.Chihuahua 
Inst. Tec. de Sonora---
U.A.Morelos 
U.A.Nayarit 
U.A.Zacatecas 
U.A.Coahuila 
U.A.Michoacana 
U. A.Cdad. Ju!'!.rez 
U.A.8.J. de Oaxaca 
U.A.Guerrero 
U.JuArez de Ourango---
U.N.A.M. 
Colegio de Mexico 
U.A.Hidalgo 
I.N.A.O.E. 
I.N.A. P. 
U.A. del Sudeste 
U.A.Chiapas 
C.I.A.D. 
Colegio de Jalisco 
U. A. Tl a:< cal a 
U.del Carmen 
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5.2 Apoyo financiero a instituciones educativas 

La investigacion es un instrumento t1e cambio y superacibn 
académica y un factor de importancia estrategico para el 
desarrollo nací cm al. Por· ello, ha si do pal i ti ca constante 
del Gobierno Federal el fomento de esta actividad, no sOlo a 
traves del apoyo a proyectos de investigaciOn, sino 
insistiendo en que esta sea el sustento para la creacion de 
nuevas plazas de investigadores y técnicos calificados. 

A partir del Ctltimo se::enio, 1982-88, se apoyo la 
realizacion de cientos de proyectos de investigaciOn, sin 
embargo la principal limitante fue la disponibilidad 
presupuestaria y la congruencia y factibilidad de 
realizacion de las propuestas r·ecibidas, aunado siempr·e al 
porque, se finci aban ar·eas estratr·egicas y no generales en 
el pais, contradiciendose el mismo Estado en la aplicaciOn 
de la norma establecida por el mismo. 

Con base en informaciOn sobre carreras en ~reas 

agropecuarias y forestales, las instalaciones, los 
proyectos, los becar·ios y los investigador·es existentes en 
cada centro de enserranza y universitario se han identificado 
35 grupos universitarios susceptibles de convertirse en 
centros de investigaciOn y aOn de posgrado de primer orden a 
nivel nacional e internacional. La estructuraciOn de estos 
grupos a lo largo de lineas como la producciOn animal, el 
desarrollo agricola y forestal, la ingenieria y las ciencias 
de la tierra como geografia y geologla, permitira planear de 
una manera integral las diversas actividades de 
investigaciOn }' docencia de los di.ver·sos grados, e 
intercambiar sistemat.icamente las resultados obtenidos, y 
aprovechar mlls cabalmente los recursos humanos de alto nivel 
científico con que cuenta el pais. 

Las acciones de fomento a la investigacibn del Gobierno 
Federal, vía los apoyos por la SEP y la SPP han significado 
en cierta medida, la continuidad en las actividades de 
investigacion de las universidades públicas estatales, de la 
Universidad Autonoma de Mexico puede decirse que este 
financiamiento ha sido el Dnico que ha permitido dicha 
continuidad; en otros, que gracias a ~l se han iniciado 
acciones de investigaciOn en las universidades estatales que 
antes no las realizaban; y, en otros mAs, que ha permitido 
la consolidacio11 de grupos a nivel tal que les permite 
competir con éxito por fondos de otras fuentes. Ademas, debe 
hacerse notar que buen nt:l.mero de universidades cuenta ya con 
una estructura organizativa pé\ra responder y fomentar sus 
acciones de investigacion y con reglamentos precisos acerca 
de estas actividades. 

En t~rntinas generales, los problemas m~s serios para avanzar 
en este tema san, por un lado, las limitantes financieras 
derivadas de tres factores: 



al el fomento de las actividades de investigación se ha 
traducido en mayores requerimientos para esas 
actividades; 

bl el crecimiento presupuestario para ellas destinado 
no ha ido a la par con la demanda; y 

cl la inflación y la perdida del valor adquisitivo del 
peso en relación a la moneda extranjera necesaria para 
la compra de equipos e insumos. 
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Por otro lado estA el bajisimo 
r.:uenta el pais, susceptibles 
productivo educativo tanto por 
nuestras instituciones como por 
por los tambien bajos salarios. 

n~mero de individuos con que 
de incorporarse al esfuerzo 
lo reducido de egresados de 
el poco atractivo que existe 

Investigando se pudo saber que l?l Estado ha fomentado la 
apertura de diversos planes y programas de estudio en 
general para el pal.s, aunque se desconoce la forma en qL•e 
aprovechen al m~n: i rna la infraestructura e}:istente y los 
recursos humanos de alto y mediano nivel de las 
instituciones de educacion en el pais. 

Sabemos tambiAn, que con la colaboración de diversas 
instituciones universitarias y tecnologicas, sobre la 
apertura de nuevos planes de estudio deban y sean 
congruentes con la capacidad institucional, con las 
posibilidades regionales y que sustenten en grupos de 
investigación, profesores y tecnicos los mejores grupos que 
sean favorables a las Areas de e:{plotaciOn y aprovechamiento 
de lds zonas donde se lleven a cabo estudios agropecuarios y 
forestales. 

Se ha comentado en diversos documentos que las necesidades 
de profesores del sistema de estudio en ciencias 
agropecuarias y forestales estAn satisfechas; sin embargo, 
se ha seNalado que la consolidación y el mejor nivel 
academico de los mismos se logra si se cuenta, entre otros 
el ementt:>s, con personal academi co del mAs al to nivel, es 
decir posgrado y doctorado, pero, cé'Jmo puede afirmarse esto 
cuando el pai s esta en crisis y mas si ésta es econOmi ca; 
vemos como puede afectar lo anteriormente dicho y la 
realidad nacional. 

En el capitulo de concurr-enci a, pudimos observar que la 
distribución irregLtlar de los cr~1jitos, que proporciona el 
Estado a los muni ci pi os correspontli eron al Estado de Mé}: i ca, 
Jalisco, Nuevo Leon y Chihuahua, estados con un gran 
potencial economico mismo que refleja el apoyo crediticio 
del Gobierno Federal a estados con una gran captación 
tributariR, por- lo tanto, los estados que reciben mayor 
participación econ~mica esta se ve reflejada en los apoyas 
que recibe el sistema educativo por parte del gobierno 
est~tal cor-responrtiente. 
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Al observar la Figura 15 podemos comparar lo anteriormente 
dicho, los apoyos otorgados por la SEP a las instituciones 
de educación suyperior sobre diversos programas de 
aplicación agt·opecLtaria y forestal, observemos que la 
Universidad Autónoma de Nuevo León recibe la mayor cantidad 
de apoyo el:onomi co por parte del Estado y la que menos 
recibe es la Universidad del Carmen, claro ejemplo de apoya 
politice y económico de que se vale el Estado para ejercer 
el poder en linea vertical. 

5.3 Programas en las areas agricola y forestal 

Apoyandose en el universo de programas de educacir:in, 
definido con el auxilio de dm:umentaci on del CONACYT, se 
procedió al analisis de la problematica, con el objeto de 
clasificar por categorlas, detectar su problem~tica y 
establecer muchas y variadas tematicas que nos sirvieran de 
apoyo; primero, para establecer los criterios mas correctos 
para la clasificación de los programas; segundo, elementos 
usados en la evaluacion de los pr·ogramas; tercer-o, los 
elementos convenientes en cada programa. 

Los datos que apan;iceran aqul, corresponden a las l!lltimas 
cifras correspondientes a elementos de trabajo y productos 
de la Subsecretarl a Forestal y de la Fauna, mismos que 
sirvieron como base para los programas y elementos 
convenientes y usados en la evaluacion de los mismos, 
juzguése parcialmente cad subinciso. 

Dil•ulgaci"TI y ei'ent-os especiales~ los programas c.1e trabajo 
instrumentados para obtener el e>:tensionismr~ y la 
divulgación en materia silvicola, pretenden fomentar la 
conciencia civica forestal, no tan sólo en la poblacibn que 
habita las zonas boscosas, sino también en los habitantes de 
los centros urbanos del pais. 

Result-ados. En forma ininterrumpida, se organizaron cada a~o 
los concursos de fotografla y carteles, parte rle la campana 
de difusión para mejorar el cuidado de los bosques de 
México. 

Exter1siortismo y Dil•ulgacillTI. Por otra parte, en las 
i ns tal aci ones educativas fue dada a conocer una campal'fa a 
más de un millón de personas en los niveles técnicos, 
universitarias y académicos, en el ~r-ea forestal y agricola. 
En materia de reforestación y cultivos de diversas especies 
coadyuvando a la mejor c:omprensiOn del tema tratado tanto en 
~reas boscosas como en zonas ~ricias. 

~1poyo a instituciones 
extracción y asierre 

educat i 1•as relativa 
de. trocerlas en 

a los 
las 

te.mas de 
entidades 



federativas de mayor importancia forestal en M~xico; en la 
actualidad se procesa tal infor·maciOn. 

Estos estudios de carAc:ter nacional han sido aplicados a 
condiciones especificas como son las empresas Bosques de 
Chihuahua y Mader·as Industrializadas de Quintana Roo, asi 
como para algunas regiones del estado de Oaxaca. 
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Como parte de las actividades desarrolladas para este tipo 
de estudios, se analizaron costos de producciOn d~ resina en 
el estado de MichoacAn, se determino el precio de cuerda de 
leNa en una regiOn del estado de M~xico; y se analizaron los 
precios del material celulOsico estipulado en los contratos 
de suministro del organismo publico descentralizado 
"ProdLtctos Forestales Mexicanos" a la empresa TITAN. Los 
resultados obtenidos fue el pago justo por sus productos a 
un amplio sector de la poblaciOn campesina, sin embargo la 
entonces subsecretaria no indica que la mayorfa de todos los 
trabajadores fue que no alcanzaban el nivel ni t~cni co, ni 
universitario ni acad~mico en los estudios realizados, sOlo 
participaron campesinos cuyo nivel mAximo de estudios fue 
sexto grado de primaria. 

Estudios de mercado. Como en el caso de los estudios 
econOmicos forestales, los mercados fueron instrumentos que 
durante la ülti1na administraciOn sirvieron sblo para 
analizar el comportamiento de las materias primas y los 
productos forestales, promoviendo el mayor y mejor uso de la 
madera y sus derivados, al normar su mercado y asegurar su 
disponibilidad de acuerdo a las demandas de la sociedad. 

Irttercambio .:Je docume11tacit>11 tl!!crtica y cie11tI"fica. El 
intercambvio de esta documentaciOn se lleva a cabo mediente 
el Centro Nacional de DocumentaciOn T~cnica que proporciono 
al püblico en general material bibliogrAfico, cartogrAfico y 
aerofotogrAfico sobre temas forestales y de la fauna 
silvestre, presto servicio a instituciones educativas de 
diversas indole. 

Con este centro de trabajo, instrumentado en 1981, se llevo 
a cabo la distribución de 13,500 convocatorias de eventos de 
relevancia forestal, asesorla educativa, jurtdica y t~cnica, 
misma que conllevo a analizar las asesorias necesarias, 
relacionadas a distintos aspectos de la Ley Forestal y su 
Reglamento, la Ley Federal de Caza, Ley de Fomento 
Agropecuario, Ley de Reforma Agraria y ott·os preceptos 
asociados con la materia. 

Asociados a instituciones como la Universidad de Chapingo y 
la de Chihuahua se entablaron programas de apoyo para la 
regularización de la tenencia de tierras forestales para lo 
cual se apoyo en el levantamiento y dictaminaci~n de 85 mil 
expedientes de infracción que sirvieron de base para imponer 
las sanciones correspondientes. Al imponer estas sanciones 



se utilizaban dos 
carga de trabajo en 
servian de apoyo y 
forestales. 

objetivos, el primero era disminuir la 
diversas Areas del subsector¡ y segundo, 
de entrenamiento a los futuros t~cnicos 
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Relaciones interinstitucionales internacionales. 
Relaciones interinstitucionales. Para utilizar, en beneficio 
de la actividad silvicola de M~rnico las e>:periencias de 
varias dependencias relacionadas con la vegetacibn forestal 
y la fauna silvestre, se dio seguimiento y en ocasiones se 
formularon los convenios de cooperación técnica y cientifica 
necesarios. 

Debido a ello se dio seguimiento y se elaboraron Decretos 
Presidenciales y Acuerdos Secretar-iales, con el objeto de 
coordinar la aplicación de preceptos técnicos y cientificos, 
tendientes a preservar y fomentar los recursos forestales y 
de la fauna. 

Los resultados fueron muy buenos, se entablaron mAs de 30 
convi=ni os establecidos con i nst i tuci enes educ:ati vas e 
instituciones privadas, con organismos nacionales, con 11 
dependencias de la subsecretaria del ramo. ast como 
instituciones culturales, de energ~ticos y de ~limentacibn; 
asi como aquellos para promover el desarrollo forestal en 
algunos estados del pa'ls. El seguimiento fue interrumpido 
por su desaparición en el se>:enio de MMH. 

Sin embargo, se dio seguimiento, aunque en forma separada, a 
los Decretos Presidenciales que promueven la proteccibn y 
fomento de la flora silvestr-e en Montes Azules, Chis.; f_a 
Malinche, Tla>:.; Sierra La Mojonera, en S.L.P.; Los Azufres, 
Mich.; La Primavera, Jal.; Mariposa Monarca en Mich.; Sierra 
del Pinacate, Son.; Mapimi, Dgo.; El Jabali, Col.; Sierra de 
Quila, Jal.; Acahizotla y Agua de Obispa, Gro.; y .Rancho el 
ChanpelYo, Tams. Seguimiento a tres Acuerdas: Fomento y 
ProtecciOn de la jojoba, Planificacibn de los desmontes, y 
preservación de la flora y fauna silvestre. 

5.4 M~xico pierde a sus investigadores, t~cnicos y 
profesionales <caos en la educaciOn> 

Ante el creciente descontento y la presibn ejercida por el 
Estado a los grupos acad~micos del pais, el Gobierno Federal 
ha instituido un aparato conveniente a sus intereses; por un 
lado la di ,,.mi nuc:i tin rJe pres11puesto y por otro la 
imp~antación de diversos sistemas de control sobre 
trabajarJores de 1 a educaci tin en general para aumentar- su 
eficiencia y productividad con base en una polltica 
piramidal en la r¡ue se beneficiaran relativamente a unos 
cuantos en detrimento de una gran mayorla qLte continuarla 
con bajos saiarios. 



Esto se genero porque el Gobierno Federal instituye servicio 
social de carrera o esquemas de educaciC!n b~sica, que es 
prActicamente muy similar con variantes desde primaria, 
secundaria, preparatoria y sus equivalentes profesional y 
técnica, tal medida es un embate a las minimas condiciones 
de trabajo conquistadas por los trabajadores y acad~micos 
del pais, se busca establecer un sistema de niveles 
sal ar·i al es, premios y compemsaci ones econOmi cas que aumenten 
la competencia aindividual en el trabajo. Es el tratamiento 
individual y no sindicalizado del trabajador. 
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Esto representa la continuidad de la polltica laboral del 
presente sexenio y de varios anteriores, en contra de los 
trabajadores al servicio de la educaciOn, tambi~n debemos 
tomar en cuenta el despido masivo de trabajadores en 
di versas secr·etarias de Estado, muchos de el los de 
Secretarias consideradas puntales para la naciOn como son: 
energéticos, agricultura, ganaderia, forestal, mineria, 
entre otras. Es aqui donde hay que pensar y poner mayor 
énfasis en nuestro trabajo, ya que aqui las ~reas 

consideradas primarias disminuyen en forma dr~stica los 
recursos humanos. 

La reflexiOn inmediata seria que la pretensiOn de 
implementar y ejercer un control sobre los trabajadores de 
la educaciOn en distintos niveles es restringir de esta 
forma derechos laborales y sindicales ya ganados. Esto forma 
parte de la "poli ti ca modernizadora" del Gobierno Federal 
con el fin de reducir el gasto publico como medida para 
continuar el pago de la deuda externa. 

Por lo tanto, los egresados de instituciones educativas que 
han conseguido empleo en la SEDUE, SARH y otras 
instituciones se encuentran con que estas no aceptan con 
agrado las sugerencias de cambio o mejorias de las 
actividades en sus diversas ramas, pues con ello se 
beneficiaria al pais y no a un sector de la pablaciOn 
unicamente; la respLiesta del Gobierno Federal es tajante, 
limitando los pagos (estandarizaciOn de pagos en el Gobierno 
Federal> y el presupuesto a la Secretarias e instituciones 
educativas gubernamentales; presionando y contr·olando las 
actividades que van desde los proyectos de investigaciOn y 
su aplicaciOn. 

Esto no es suficiente para el Gobierno Federal, pues debido 
a ello y a la crisis econOmica que se tiene en el pals, 
e>:iste la amenaza de la sal ida o "fuga de cerebros" que 
viajan al extranjero. Hace varios aNos, 16 a lo mas, 
investigadores de centro y sudamerica y otras partes del 
mundo se encontraban en M~xico y beneficiaban al 
enri queci mi en to cultura!, tecni co y pr·ofesi anal de muchas 
Areas productivas y de investigacibn, en la actualidad 
sucede lo contrario, hay excesiva salida de investigadores 
hacia EUA, Eur·opa y Asia, todo ello por lo bajo t:le los 



salarios. Un gr·an porcentaje de investigadores de primer 
nivel, "maestros de maestros", esta saliendo y siendo 
1:ontratados por fundaciones privadas y universidades 
e}:tranjeras, ya que las nuestras no pueden competir con 
mejores sueldos e incluso con el dOlar. 
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Es tan grave el problema que de continuar asi en dos o tres 
aNos se vivira una situaciOn dramatica; la causa es de por 
si conocida: "bajos salarios", para niveles que van desde 
licenciaturas, maestrias y doctorados, ademas de que estos 
niveles son mejor cotizados en otros paises que en el 
nuestro, las razones son politicas, ya que en instituciones 
gubernamental es como son SEDUE, SARH, SHCP y otras, hay 
egresados con maestrias y doctorados que les pagan como 
técnicos; en lugar de aprovechar su conocimiento, los 
estancan. 

Este fenOmeno se agudizo en México desde los ochentas por 
las continuas devaluaciones a nuestra moneda frente al 
dOlar, acentuandose cada vez mi'i.s, y tambien por el interes 
que esas instituciones e}:tranjeras tienen de estudiar a 
México, debido al reves que tuvo el gobierno federal en las 
pasadas elecciones, para ello las Areas que pierden 
continuamente investigadores son la fisica, matematicas, 
quimica e ingenieria de alimentos y producciOn Ci'i.rea 
técnica>, historiadores, filbsofos, estudiosos en lengua y 
literatura, sociOlogos, economistas y administradores, 
politOlogos, de ecologia y medio ambiente carea social>; la 
reflexiOn inmediata seria: esta salida ¿a quien beneficia? 
ya que los investigadores son considerados lo mejor de lo 
mejor. De Mexico estan emigrando porque la situaciOn 
econOmica y politica en el pais va en picada, y por ello la 
situaciOn que se vive es de un sintoma de inseguridad y 
pobreza que no se habla visto en muchos aNos, ademas de que 
en pocos aNos se perdera la base investigadora en el pals y 
entonces ¿qué pasara?, considerando que las Areas primarias 
como la generadora de alimentos ya de por si tiene déficit, 
nuestra inmediata y urgente medida seria recuperar tiempo e 
investigadores para ampliar nuestra cobertura en areas como 
la agropecuaria y forestal, no continuar sacando 
informaciones periodisticas de que son suficientes los 
técnicos y profesi.onales en Areas como esas. <Uno mas Uno, 
abril, 1989>. 

En paises como los EUA y de Europa se realizan campaNas de 
reclutamiento de talento e inteligencia, muchos van ahi a 
ejercer su posgrado y doctorado, ademi'i.s de que los mexicanos 
son considerados como mercado inmejorable para abastecerse, 
por lo tanto resulta de lo mejor tal oportunidad, siendo 
esta actividad una forma para integrar cuadros de 
investigador·es en el pais que otorga becas, teniendo la 
seguridad de que al finalizar este becario su periodo de 
estudio, pasar~ a formar parte integral de la institucibn 
que lo cobijO y dio oportunidad. 



El gasto pOblico en ciencia y tecnologia es de alrededor de 
15:r. del gasto programable, la disminucibn real de este 
ültimo ocasionada por el pago de la deuda, produjo una 
reducción del 26% en el gasto en ciencia y tecnologia entre 
1981 y 1987. "Para este ültimo aNo, dicho gasto habia 
ascendido a 0.34% del PIB, indica que se habla superado en 
1973, el efecto de esta reduccibn se magnifica porque el 
nümero de investigadores siguib creciendo por lo menos hasta 
1985-86, momento en que se registra una aparente y 
preocupante tendencia a estabilizarse•. 

Debemos pensar que si tal tendencia fuera realidad muchos de 
los problemas que nos aquejan debertan haber disminuido, tal 
es el proceso lógico, per·o esto no es asi. Es necesario y 
congruente refot·zar las instancias y canales de apoyo ya 
existentes, en acciones bien dirigidas, incrementarse en 
nrden de 15% en el gasto educación en general, ello 
redituaria inmediatamente mejorar al pais. 
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La solucion no es nada fAci 1, pero en r;.ste como en otros 
campos hac:e falta decision politica para sobrellevar los 
problemas y las ingentes pérdidas que para el pais significa 
esta salida de "cerebros" a otr·os paises ya que no solo 
pagan m~s, sino tambir;.n les ofrecen condiciones para que 
puedan desarrollar su trabajo sin tantas trabas 
burocraticas. 

El problema pues, como ya se anoto y se aprecia, es de un 
carActer global, estructural, sin esperar que la situacion 
economica sea mejor, o que se resuelva el desarrollo general 
y cuyos al canees van mas a 11 a de 1 o inmediato, pues se 
comprome·te el presente y futuro de nuestro pais. (Siendo 
ahora mero calificativo de reservorio y maquilador·a de 
cerebros para su venta al extranjero o exportación. 
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6.1 Los recursos naturales y el desarrollo econOmico 

Recursus naturales snn torlrt5 la!LJ fut~r-zas y bienes que la 
naturaleza brinda al hombre para su ayuda, sustento y 
comodidad. Tales recursos son importantes por constituir 
inedias Otiles para rE!~lizar fir1es t1u1nanos, asi individuales 
c:omo sociales. El valor dE? los recursos depende, por 
consiguiente, cJel grado dr~ inte1-es que despiertan en el 
hombre y rle la capacidr>d Lle t"st.e para aprovechar· las 
opr.)rt.unidade~; y venr:r:~r las resist:~ncias que ofrece la 
naturalez~\. Segun ello, la primacia de los recursos 
corresponde al propio ingenio humano, que con el auxilio de 
instrumentos cada dia mas eficaces y con tecnologla 
excelente, brinda mejores oportunidades para su 
aprove1:hami en to. 

En dE!finitiva, todo el proceso historico consiste 
esencial mente en el d!o-)sarrol lo del esfuerzo humano para 
lograr el dc1minio de las fuerz,:m naturales_, incluyendo en 
ellos el espacio y el tiempo. Por-que el hombre, principal 
beneficiado de los productos de la naturaleza y su gr·an 
consumidor 
producción. 

es!'I a la vez, el agente m~s activo de la 

Las estimaciones sobre el valor de los recursos naturales en 
el transcurso de la historia reflejan cambios consecuentes 
con las necesidades y costumbres. 

Forman, los recursos naturales, parte del medio fisico, cuya 
influencia tanto sobre el hombr-e individual como agrupado en 
sociedad es notoria. 

Se ha dism·taL1o bar.;tanl.e c.r:r!rc<1 de las relaciones reciprocas 
entr·e la naturaleza y el h1Jmbr·e, de los recursos y sus 
condici.ones del esc .. ,11ario geogrl'\fico motivos geoeconomicos y 
geopól i ti crJs. 

En realidad, 
que aumenta 
que sabe y 
ventajo9as y 

l.<l influencia del medio se humani?.a a medida 
el grado de i:ivilizacion del sujeto receptor, 

puede sacar buen partido de los factores 
ar1ular e> atenL1ar· los efectos desfavorables. 

En pleno siglo XX y muy ct>rcano el siglo XXI, se ha roto el 
<?quil ibrio que mantenia el hombr•, con el medio, en nuestrL"l 
pai~ el juego de cir·cunst~nci~s geogrAficas e histbric:As hR 
determinado la supt·emaciil er:one1mica y polltic::a de ci.ertos 
grupos, que en la actualidad gozan de enorme beneficio del 
pro1:eso de ac:umul"1ciñn de c;;1pit.al, éste, en su nombre, ha 
destru.tdo zonas ya dr>frn··esta1Jas, er·osion }' desertificé\cion 
en algunos casos muy avé\nzada. 

Nuestra época es propiamente la edad de Acero -cambiante-, 
la de la eni;rgla nucl!:!at-, y 1?1 siglo XXI tod21via podremos 
decir que es el futuro cercano, aparejado de recursos Cvale 



decir que sin ellos si no los cuidamos> que harian de 
nui:;stro pal s un pi 1 ar e11 el desarrollo, por su 
aprovechamiento utiliz~ndolos en orden de importancia y 
abundancia, en forma racional y para todos los habitantes. 

b.2 lnterrelaciOn del setor agropecuario y forestal 
y los sectores industrial y de servicios 

Hay en todo ~l m1ndo cientifico y en nuestro pais una gran 
preocupaciOn por los me\ltiples problemas de conservaciOn de 
los recursos naturales y renovaciOn de los que son 
susceptibles de ello. Despu~s de tanto tiempo de saqueo y 
destrucc:i On de nuestros t·ecursos forestal es, pastizal es y 
fauna natut-al, comienza el hambre a sentí r al arma por una 
situación que es muy grave y lo sera mas para las 
generaciones fL\tur-as, si no st~~ adoptan inmediatamente 
remedios radical es. En .11 y unos r:etsos pLtede ser muy tarde. 

El primer recLwso que li~ne que ser conservado y mejorado es 
el hombre~ .. Asl en ln Rt:~pt"1bli1::rt Me:<cinnt=t nuestra pohlB.ciOn en 
gi=newal es rJc"? 86 mi llenes 1.fo! hDlütantes apro:{iméldos, misma 
que estA mal distribuida en ~odo el territorio, pues el 50% 
aprox. de nuestra poblaciOn habita en zon~s urbanas y 
conurbadas, el resto eslA mal distribuida en ~reas rurales; 
sin embargo, como se aneto en capllulos anteriores, es en el 
campo donde se genera la riqueza y para apreciar y mejorar 
la cuntribuciOn del sector agrlcola al desarrollo econOmico, 
debemos con si derat· tnrJa la ecnnnmf a en su conjunto, 
encuadrado en ella este saetar y los demAs subsectores como 
son el forestal y pecuario. 

Al estudiarsi= el subsr,r:tor forestal en forma aislada, se 
corre el r·iesgo de menospreciar su influencia en los logros 
que muestran los coeficientes de desarrollo alcan:o:ado, en 
vista de que su participacion en la formacibn del producto 
interno es, cada ve:.1z, t·elat:.i vamente menor, hecho que se 
observa segC111 avanza la deforestaciOn en M~xico, y que 
mucllos investigadores considP.ran una declinacibn secular, 
sin eniliargu va muy aparejado con el sector industrial, esto 
s~ dr=be en gr·an par-te 1;."\ la aportat:ión f1 influjo de c:-lemr~ntos 

primarios. 

Ha>' qLte aclarar· que E'sto no es un heclto aislado, sucede en 
todo ul tw-r-itcwio 1iac:ic111al, y el ·fenomf.rno no es ri.gido, si 
no qLte actuan fuerzas mu>• porl~~rosas, de acciones y 
reaccil)nes, Lle ufectos p!?rmanentes, !inclusive de formas 
prec:ol oni alistas i 1ite1·nas > y de actualidad i nLlustr· i al que 
actuan en el presente y son lr-an~.;pAr-i:-ntes. 

PHra tratar 
que ello se 
normal, va 
destructivo 

de desemaraNar esto, hay que comenzar diciendo 
debe en primet·a instancia a un proceso histórico 

dE:! lo e>:tractivo-normal a lo eHtractivo
a los sf'l'"Vi.cios, destacando las caracter!sticas 



en el Ambito forestal y la industria y de acuerdo con ella, 
em su papel en ral desl?nvol vi mi en to de la economt a. El sector 
con actividades agropecuarias y forestales vive con 
privaciones y se lla se1c:rificaLio en aras de la capitalizaciOn 
naci anal. Para el futuro, ad el e>.ntarnos, habrA que introducir 
ajustL~s par-a bal anc~at· UH:1jor 1 a ec:oriomi a si no la 
presentación ser·a mas negr-a. 

6.3 El aspecto forestal como promotor del desarrollo 

Ya se ha adelantado bastante en la presentaciOn del tema. El 
factor determinante del desarrollo es la inversiOn. Nuestro 
M~xico, no contando con los recursos necesarios, los 
instrumentos y tecnologias avanzadas, sOlo podria lograr un 
crecimiento lento de su producciOn (r:omo hasta hoy>, si no 
fuera porque debido il las difer·encias que eHisten en la 
si tuaci On P.l~onómi r:a (capital i z aci on > y el a del ante 
tecnolOgico de diversas naciones del n~ndo algunas de ellas, 
las mas desarrolladas, estAn en condiciones de propm-cionar 
capital es, bienes dEl producc.i On y tecnol oglas a nuestro 
pats, que ncJ t1r1 alca11za1Jo el suficiente grado de progreso; 
la~; condic:irmes en qur. se puedan reali·¿ar algunas 
opF.!raciones deben sc;>r objeto cui dEtdoso de estudios sobre 
redituabilid~u.1, prim-idades y, en general, de programacion 
de las inversiones. 

Es necesario y urgente activar el proceso de desarrollo con 
inv8rsianes adacuada5 en diver·sos sector~s, pero ~n el 
forestal, por no reclamarlos tan cuantiosas como en las 
otras, ni en sus etapas de estancamiento tradicional, ni en 
las de tr·an:;fonoacion inicial y, quiz~, ni en las fases ya 
avanzadas, ha permitiL1o, aunque pudiera parecer imprr.Jcedente 
o injusto, canalizar recursos para impulsar otras 
actividades que requieren una mayor inversiOn, pero que 
contribuyen en mayor medida al crecimiento del producto 
nacional. 

El Estado adopta politicas fiscales m~s congruentes con sus 
planes de desarrollo que permitir-A realizar cada vez mayores 
aportaciones a la infraestructura, a empresas productivas y 
a servicios educ¿1tivos, tecnicos, de crt!dito y sanitarios, 
pero surgen eludas acer·ca del r·itmo y distribucibn m~s 
convenientes de la inversiones, de acuerdo <:()n los recursos 
disponibles y los factores limitantes, a fin de mantener y 
alcanzar un desarrollo amplio y balanceado. 

En el intm·c:wnbio con el e:-:terior, el pals vende, 
principalmente, ,•rti c:ulos de or·igen agropecuario y forestal, 
que en 1966 representaron el 51% rle las eHportaciones, en el 
rengl on agropecuat-i o interno representaron el 83% y 
corre;spondi eron a cuatro r·engl onE•s -al godOn, caf e, ji tomate 
y pt·oc1uctos animales y mat1er-as prE.>ciosas- en 1989, en base 
al anuario estadístico de la S.P.P. Las exportaciones apenas 



llegaban al 2(% y se repiten los renglones antes mencionados 
a e:<ce>pc::iñn de 1 a macler·a ul cual no figura <solo en madF!ra 
labr·adu en hojas laminadi'ls y muebles y artefactos de m,;,deral 
e internamente dos renglones aparecen como actividades de 
ori1,;ien y transformAr.:ión que son: articulas de tela, te:<tiles 
Y rJtros, D i ndustr·i a ele la 111ader·a de manutenci ñn, arttcuJ. os 
diversos de pdlma, marlera para muebles y chapa laminada. 

E"I. sector forest¿\l, que fue f2l mas considerable hace al gCm 
tiempo y se destac::o como fuente de divisas, es en la 
actualidad obsoleto a pesar de la ewtraccion e intercambio 
mLJnetario en lo que a madera se refier·e y se convierte su 
parte, en mercado dom~stico. 

Esta actividad, en su estarlo actual, requiere de capital es 
honestos que puedan andar la maquinaria forestal para 
e}:portar, con el debido entrenamiento que producirla empleo 
con el cr.msi gui entF! benef i e i o a di versos sectores de la 
poblacion. 

La angustia del desarrollo sa agrava considerando el 
movimi811to de los p..-r~cios de esto!; ar·ticulos al exterior·, 
mientras los bienes de producciñn que constituyen el grueso 
de las importaciones, el{perimentan alzas considerables y 
muestra una franca y continua tendencia a crer:er. 

El mector agr!cola y forestal en nuestro pais se ha 
de!!ltacat.lo cCJmo fuente i mporte>nte de divisas. Estas se 
t~mplean, t-:on ur·an p;n-t1:~, en el cJesar·r-ol lo dP. otros sectores, 
especialmente en el indu~.trial, el cual se apoya en forma 
i ni ci al en los 1nercadcis domesti cos para disponer de sus 
productos. Con el tiempo, cuando la magnitud de estos 
mercados le h¿\ permitido aprovechar las economtas de escala, 
ha asimilado técnic::as avanzadas de produccion y ha mejorado 
su prL1duc ti vi dad y sus costos, se convierte asi en 
exportador d8 sus propias manufacturas. Se ha recalcado la 
necesidcid de incremenlar la µroductividad de la econDmia en 
general y en particular de 1 a agricultura y el aspecto 
forestal para intensificar el desan-ol 1 o. Estas, en su 
estado actual, requieren de una mecani 7. aci on mayor, de 
acue..-do con la dist.ribucion dt? la p1Jblni.:i.bn, necesidades 
ocupacionales, ta111aNo de los predi.os agrofo..-estales, 
topografía, tenencia de la tierra y otras condiciones de la 
tierra, etcétera. El campesino tiene escaso poder de compra 
y capacidad de pago para adr¡uirir maquinaria ca.ra si.n la 
ayuda de instituciones de credi to y fomento que tomen en 
cuenta todos los factores concurrentes, no solo el ni.vel de 
empresa, sino también en el regional y nacional. Una 
mecanizaciOn muy acelerada trae..-A desempleo abundante como 
sucede en la actualidad, a no ser que la mano L1e obr-a se 
pudiera atlsorver por otras fuentes de trabajo, que 
simultaneamente se fuer-an abriendc1 en el campo mismo, en 
industrias ,cigr·of1:i..-estal es de primera mano, o en la 
tran_sformacion, generalmente urbanas, o en otras actividades 



económicas, lo que reqL•iere de fuertes inversiones, una 
estricta prc)gramación y tiempo. 

De ahi que pasamos a ocL1parnos en mayor detall e de los 
aspectos demogrAficos y de mercado que constituyen el meollo 
de la acción reguladora-promotora, que en Clltimo an~lisis, 
descansa a sLt vez en una mayor capital izacion, la 
introducción de tecnicas avanzadas y el aumento de la 
pn)duc:ti vi dad general y par· ti cul armen te del sector rural -
for·estal dal mismo. 

6.3.J Aspectos demogrA~icos 

Como ya e:{µusimos anterior·mente, la mitad de la poblacibn 
meNir~ana vive en el medio r·ur-al y el ~1% de la fuet·za de 
trabajo "se ocupa" en actividades agricol,::1s, ganaderas y 
forestales. Sin embargo el sector total integrado por esas 
actividades, únicamente genera el. 17.3% del pr-oclucto 
nacional ya que se estima que se eHplota en actividades 
propiamente agrlculas una reducida parte del territorio 
nacional y se estima que un 17% da ~ste es suceptible de 
cultivarse tomanc!o en cuenta la<~ pendientes, clima, agua, 
tierra de labcw, fnrestal, et.e., de las cuales una 
proporción ccJnsi det·a.bl e sr-> deja un al'la a otro descansar, y 
en tierras foreslHles s~ abt·en nuE!vac::1 a.reas para el cultivo 
con lo que cada al'lo ae abren cie 400,000 a 500,000 hs. para 
siembr-as, estos hec:l1os son rP.ales y a este ritmo de 
deforestación en cinco al'lo mls no tendremos una base real de 
bosque en nuL:stro ter·r i torio, ya que cacla ano nnrm,.l, sin 
segui as, se dc~foresta tal c811tj dad tendremos dentro de diez 
anos aproHimadamente, un pals con severas condiciones 
ambientales, que pueden llegar al desastre. 

Si se obser-van las ca11tidadr~s cnenci.onadas y las efectuadas 
por le Subsecretaria Forestal, tales cantidades no coinciden 
en absoluto ya que estos datos en su mayorla fueron 
proporcionados por la oficina forestal en el p~~I s, as! que 
retomando esta observaci.eJn vol ver·! am1:is a la realidad c1.e1n 
cuando un 10% del total d~'fon'!Slada pudiera ser suceptible 
de reforestación hacia el ano 2000 seria mlnima la cantidad 
a cubrir en cuanto especies por reforestar y ~reas de 
r•:1;inerac::i ón natur··al, cc:m la:. necesidades prapi as de nuestro 
pai s. 

6.4 Integracicn de planes y proyectos para los treinta 
af'ros prcximos 

En Me:tic.o, se han ve11icln r·eal i ~ando trabajos de evaluacibn 
de tierras y recursos forestales a diferentes niveles, desde 
hace tiempo; sin embargo, ha faltado claridad en cuanto a 
los niveles rJe planeac:iein a considerar-, la informacibn 
necesar-ia para cac!a Lino de el los, los responsables de la 



obt~·ncion de datos, de la toma da decl.siones y ejecuciein de 
las diferentes accio11e~. 

El objetivo de estos últimos incisos es proponer de acuerdo 
a las condiciones actuales y leglslaciOn forestal de M~Mico, 
un esquema posible que satisfaga las necesidades de 
informacion para la planeaciOn a diferentes niveles, del uso 
y conservacion de los recursos forestales para los treinta 
al'tos pn~1xi111os. Se incorporan las necesidades que a este 
respecto plantea la instrumentaciOn de la nueva ley forestal 
de 1986. 

Finalmente, se efectoan algunas conclusiones y 
recomendaciones tendientes a evitar problemas que en 
ocasiones se han presentado, como el de la informaciein que 
no se utiliza adecuadamente en funciein de su costo de 
obtencion; falta ele infm·mac:ion especifica para planear o 
programar diferentes aspectos; uso de informaciOn inadecuada 
para 1 a toma de deci si enes a determinado nivel, por citar 
a 1 gtlflC)S ejemplos. 



6.4.1 Situaci6n real actual 

En nuestro P•ti s no existe una el asi f i caci On adoptada en 
c:uanto a los niveles de infonnac:ion necesarios para la 
planeación del manejo de los recursos forestales en general. 

Sin embargo, al roi vel nacional y regional se ha venido 
realizando el inventario forestal de cada estado qLle posee 
vegetaci cm forestal, obteni endose i nformaci on sobre 
ubicación y c:uantia de supet·ficies por grupas de especie y 
datas ec:alógicos-silvic:olas. Esta informaciOn ha sido 
escazamente usada con fines concretos cie planeaciOn, por la 
ausencia de una definici.on clara de objetivos antes del 
diseNo del invenlario; y porque el inventaria no estA 
del.Jidamente r;onectar.1o con un sistema de planeacii'm, toma de 
cie~isiones y ejecuciOn. 

En los niveles o:Je desnr-rol lo industrial, en el e1f'lo 1980 se 
cam:luyo el deonDminado Esturlio General Dasonomico de la 
RepOblica Mexicana, por parte de las autoridades forestales 
CSARHI, la cual planteo bases para la regulacion del uso del 
suelo, manejo de selvas y bosques de climas ternplado-fr-ia, 
i ntegraci on con aspee: tas de fauna si 1 vestre, plantas 
medicinales, socia-economicos y otros. La instrumentaciOn de 
este plan, no se r·ealizo totalmente por razones de indole 
economica. 

En el nivel do? manejo para el aprovechamiento y extracc:ion 
d1: productos fot·E)5tal f?S:i 1 os trabajos se real izan en base a 
los estudios dasonbmicos que marcaba como requisita la 
anteri o..- 1 ey fot-estal, que han ser-vi do como base para el 
calculo de los vnlt:ornenes posibles de corte de madera par- af'!o 
y su autor-izacion. Estos estudios en poca medida han servido 
para efectuar- un manejo integral y sostenido de las recursos 
forestales en la República Mexicana. 

La nueva ley foreL'ti"ll de 1986 enfatiza la necet'>idad de 
congruencia entr-e las niveles de planeaciOn, toma de 
decisiones, y la ejec:ucion de diferentes programas y 
acciones para un adecuada mnnejo de las tierras y r-ecursos 
f orest~1l es de nuestro p¿\l s. 

6.4.2 Niveles de planeación forestal 

Hay que enfatizar que las objetivos deben ser expuestas c:on 
la claridad y detalles suficientes para que los 
planificadores pL1edan identific:at· las tipos cie informaciOn 
necesaria, la forma en que se usar~ y las definiciones, 
nor-mas }' precision requerida, a fin de emplear-la en la 
maner·a pr-apuesta. 

Sosa, 1987, sef'!aln que se debe asegurar que el proceso de 
inventario d1? tierras y recursos sean estruct.ur·ados, 
implementadas y coordinados de una manera tal, que reunan 



los requerimientos de lA 
provean a 1 rJs tr:Hni:ulorP5 de 
nécesaria. 

polltica y 
deci<'>lDnes 

1 a 
con 

legislacHm; y 
1 a infor·macJ.tm 

La FAD en su manual d•J inventario para bosques sel'1al d en 
1974, que los objetivos y el planeamiento esthn 
estrechamente relacionados; 1 os objetivos deben estar 
clarmaente definidos y la planeac:ion disel'1ada para lograr 
estos objetivos. 

En bast1 a la consi.deracion anterior, ld Figura presentada a 
continuación basada en datos efectuados durante este estudio 
dan como resultado lo siguiente: esencialmente todos los 
inventarios y planes, progr·amas y acciones, se usan para 
alguna forma de planeacion econbmica y la tlltima aplicacibn 
serA la informativa que se relacionara con alguna modalidad 
de beneficio economico o de costos, se modifica ligeramente 
segün se indica en la Figura 16 para proponer un esquema 
general de niveles de informacion necesarios para la 
planeaciOn de recursos forestales en M~xico para los aNos 
próximos. 

Como lo seNala la FAO en su manual de inventarios forestales 
1974, no cabP- esperarse, por ejemplo, que la informacion 
ob tr.mi da de un i. nvE>n t¿u- i o forestal naci anal sea adecuada 
para tomarla como base para planr~s de manejo. Los que toman 
decisiones a veces creen que con un solo inventario pueden 
tener la infcwmacibn a varios niveles. Aunque en ocasiones 
un programa de inverl"!:c<rios puede incluir diferentes tipos de 
ellos con el fin de legrar distintos objetivos. 



Figura Ng 16 Esquema de niveles de informaciOn-planeaciOn 
para la toma de decisiones en el manejo de 
bosques, desde 1989 hasta 2020 
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Ejecución 
de operi'l
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Lat·go plazo 
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ción y demanda de 
productos forestales 

Indicar disponibili
dad de materia prima 
y costos por sub-
8reas para programar 
volamenes de extrac
ción y proyectos in
dustriales 

Programar cortas en 
general. Productos 
a obtener por perio
dos de 10 af'fos 

Definir rodales a 
intervenir, trata
mientos por apli
car y productos a 
obtener 

Froyramas a deta-
11 e 1 as cortas y 
operaciones d 

realizar en el 
siguiente aNo, re
cursos humanos, 
equipo, etc. 

V"rios como: protec
ción, fomento, desa
rrollo, regulación 
uso del suelo, uso 
múltiple, otros 

------------------------------------------------------------



El esquema dr• nivf1les que se prF>sent.a no es rigido, pero 
incluye, en general, las nr,H:esictades de informaciOn para la 
planeación del manejo ele l tls recursos forestales. Una tarea 
basica a desarrollar es la orgarlizac:ion en base a objetivos 
claramente definidos, de l ns grupc1s responsables r.1e la toma 
de decisiones, obtencjon de informaciOn y ejecucion de 
programas y acciones que se deriven, as:! como la asignaciOn 
de los recursos necesarios E.\n cada c:aso. 

La conecciOn de los nivelen propuestos con el Sistema 
Nacional de Planeación, se jnc!ic:a en la Figura 17. 

La nueva ley fot·eslal de MO:n:ic;o enfatiza la ordenación y 
r·egL1l ación del uso del s1.1el o, el manejo integral de 1 os 
r·ecursos forc:stal1:1s y la protección y conservación del merJio 
cimbii;mte, aspectos dificiles de armonizar· si niJ se cuenta 
c:cn1 información acJecuade1 par·a la toma de decisiones, que se 
traduzca en asignacian de recursos para orientar las 
acciones en la forma deseada. En la Figura 18 se presentan 
los r~queri111ier1tos de infcr1naciOn para el rr1anejo de recursos 
f1~n=stales seyün la nueva ley. 

Cull el propasito cte clar·ificar la coordinacion necesar·ia 
t?ntrt? la fase el~ obt.P.nr.ir.111 dt~ informaciOn-µlarieaci~Jn y toma 
de c.J{:r~i.sio118s r=n rada nivel 1.:n la Figut·a 19 se pr-esr:nta. un 
eje111plo segün conrJir:iones y regulaci.ones actuales de Mexic1:i. 

6.4.3 Nacasidadas de tnrormación-planpación por nivel 

Nacior1<Jl o 
este nivel 

Reegional.: l <t pr; ncipal 
consiste en: 

informaciOn a obtener 

- Localización de y cuantificación de las superficies de 
principales tipos de bosques y las tasas de cambio 
para periodos determinados. 
V13ló1nenes d(~ 11tad~ra y composici~n de las especies y 
µreductos, para las ::onas c:on posibilidad de 
nprovechamiento c:c1111erci al. 
Datus sobre el crecimiento y pr:rsibilirl<tdes de r.:orta de 
lus principales grupos de especies, para las zonas 
comercial es .. 

en 

Datos para proy1-amacio11 general de actividades en terreno 
'forestal y t=:stimac-.iOn de illvet·siones necesarias. 
Consumo de leNa combustible. 
Informacion para estudios especiales. (Industr·ia, 
capacitacion, uso del suelo, tenencia de la tierra, etc.> 

Desarrollo Industrial; para proyectos de desarrollo 
industrial de pre-; nvfJrsi ein e i nversi bn se requiere 
información sobre lo siguiente: 

- Superficie forestal por tipos de bosques y clases 
de cal i d<.1d. 



Figura NQ 17 Ubicacion de los niveles de informacibn 
necesarios para el manejo de bosques en el 
sistema Nacional de PlaneaciOn desde 1989 hasta 
el 2020 
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Area forestal comercial: 

Unidades de su111inistra de·m~dera. 
Volúmenes em pir~ y posibiliclades.dg cor·ta por grupos de 
especies y distribuciOn cie producto~. 

- Bal ancP. furt~s tal (p1:isi bi l i dades de corta contra 
necesidades ind1Jst1·iales). 
PlaneaciOn del manejo y abastecimiento para la industria 
forestal. 
Costos de abastecimiento por proyecto, producto operacion 
y Areas de abasteci11tiento. 
Cartografia forestal, de topografia y caminos. 

Los estudios dtt prúi1ri1 E•rsibn o ir1t.1 et·sibn~ requieren de 
informaciOn con diferentes grados de precisiOn y detalle. En 
el pr·imer caso se puede usar o adaptar la del inventario 
nacional forestal, dependiendo de su antigtledad y 
características. En lo5 estudios ele inversion industrial 
generalmente es necesario realizar un inventario especifico 
por la precisiOn e informac:iOn particular que se necesita. 

6.4.4 Hanejo y abastecimiento 

En el aspecto de manejo forestal se requiere principalmente 
la siguiente informaciOn: 

DeterminaciOn 1k? la cuantia, dónde, c:ullndo y como se deben 
efectuar las operaciones de corta y los tratamientos 
silvir:olas. 
cuantificación de al tui-as, ar-eas basales, diametros, etc.' 
del arbolado para las diferentes clases de sitios, edades, 
condic::ionc=s y c:lasl::s de tratami.ento, volC.unenes. 
Volümenes por especies y tipos de productos. 
Conocimientu del increm~1to y la mortalidad del arbolado 
para la determinación de las posibilidades de corta, 
pronósticos y control. 
lnformaciOn necesaria para el manejo integral de los 
recursos, principalmente de integración de actividades 
agropecuarias <regulaciOn del uso del suelo>, sobre 
población (tasa de incremento, mano de obra>, aspectos 
sociales <capacitaciOr1, orgarlizaciOn, etc.>, aspectos 
tecnolOgicos lextraccion, industrializac:ion, leNa, 
carbón, etc.>, recreación, fauna silvestre, etc. 

En lo referente a la plart&acil>11 de las operaciones do: 
abas tec im; en to.• 1 os datos se pueden tornar conjuntamente con 
el inventario para manejo o por separado, e incluye la 
siguiente información. 

Ubicación de las areas de cor-ta anual para periodos 
quinquenales. 
Definición de les volúmenes y productos a extraer por 
i';rea~.; de corta y los me·Lodos por aplicar. 
Datos para el manti;-niniiento y construcción de caminos. 



Datos para la determinación de lugares espec!ficos para 
operaci enes forestoil es. 
PresLlpuestacion anual de.Operaciones de abastecimiento. 

Aspectos esp&ct~icos: la información necesaria depende del 
tipo da estudio y de los objetivos de cada tipo de estudio. 

6.5 PlaneaciOn Nacional Forestal 

En la mayorio1 de las zonas forestales de nuestro pa1s, 
clasificadas como boscosas, lA planeación pasada, presente y 
futura, es factor datermi nante de rumbos. En 1 a vi da 
cotidiana se oyen dos contradicciones -que estamos saliendo 
de la ct·isis con los io~yot·es esfuerzos y el mismo l11a se 
escucha que se 1 ograron obtener mas cril>di tos de 
instituciones e::tranjeras y adc•m.'ls hay que pa.gar en forma 
excesiva. Manifestado mas concretamonte, 1 a defarestaci bn 
mediante programas para impulsar la recolanizacibn, 
ganader:i:a y agriculLUt·a estün encaminadas hacia usos 
pc.lrticulares en las zonas boscosas con cambios cultut-ale~ 

irreversibles.. Las e::tr·accianos pE.1troleras, de mader-as 
finas, r·epr·esentan lineamientos E!staL1lecidos en distintos 
niveles de la planeación formal. 

Un proceso dr~ planificacion y ant1lisis para el manE1ja de 
diversos recursos forestales nos permite tener varias 
opciones. entr·e el las, nos serviran pat·a real izar una 
planificación de inversiones financieras necesarias para la 
aplicación de los programas de manejo de dichos recursos. 
Ademas si t·ve µat·a desarrol 1 ar 1 os presLtpuest.os anual es para 
dichos progt·arnas, al 111ismo tie.•rnpo prt~vee un proceso formal 
para la i11tegt·acio11 del µroceso de planeaciOn de maneja de 
lus r~1cursos con r.:l del proceso e.Je planificacion y usa de 
los tern;mas y 1·eclJrsos na.turales. Ella permite el 
establecimiento de un p1·oceso rJe planificación de an~lisis 

presupuestario consistente para evaluar la eficiencia 
econOmica y efectividad de los programas de manejo de 
recLlrsos forestales del país. 

Un proceso de pl'111<"'•"ci~in n;:ir.inni"ll fm·est.al requiere de gri"ln 
cantidad de informacion histórica sobre el problema de los 
recL1rsos forestales protegidos a no, por el Estado y también 
en te1··renos rwiva.r1os colindantes. A continuación presentar"'1 
y disc.:utin~ los difE·tPntes tipns de informacion necesaria 
µara dt~sar-rollar- e implementar un rrogr·ama de manejo de y 
sobre los recLlrsos forestales del pa!s. 



Figura Ng 18 Requerimiento de informac:iOn para el manejo de 
recursos forestales que establece la nueva Ley 
Forestal de M~xic:o, obtenidos para cada nivel 

Ñi~;1---------------------F-;tücii~;-y1~-i~f~~~~~io~-~;~~;;~i; 

Nacional o regional 
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Inventario nacional de los re
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nacional 

2 Programas regionales de produc
ción y abastecimiento 

~ ,, F.stucJios de manejo i nt.egr al de 
r·ecursos f·ot·est.al es 

•l Estudio de infraestructura de 
r:ñmi 1\0S forestal es 

5 Declaratorias para ordenación de 
terrenos forestales 

6 dictamenes de impacto ambiental 

7 Estudios por cambio de uso de 
terrenos forestales 

8 Estudio de zonas protectoras 
forestales 

9 Estudios de reservas forestales 

10 Delimitacit'm de zonas de alto 
riesgo de incendios forestal es 

11 Delimitación de zonas plagadas 

12 Estudios para vedas forestales 

a) Los e.studios o inforr.iac ich1 
especlfica se µuadan tar.ibiln 
requerir o estudiar desde un 
punto de vista ganaral an el 
nivel n~cional o regional 



Figura NQ 19 Ejemplo de participacion en la obtenciOn de 
informaciOn de recursos forestales y toma de 
decisiones segun los niveles definidos. 
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L:l t:U~utto i::1P. dr"!';r,:' 1:r1nsc.1r-v;u· F:-~l r·nr:urso forestal r.tr~l pats, 
pc1r cons~~t:ue11cia 1 a infc1rmacil111 hist.riric:a es precisa e 
int:luso puntual en c:ualqLtier P.>StLtdio, por lo tanto el origen 
>' Hl camportami. en lo di,11 rumbo P.l. egi. do a nivel nacional o 
rP.g i Dnfll tend1-a SLIG frtltos segi'.tn sean 1 os antecedentes de 
índole politic:a, económica y social. a una relación de 
información pertinente. 

6.5.2 In~ormacidn F!sico-GeogrA~ica 

Areas de protección. 
forestal de 1986, o 
SEOUE. 

Areas que serAn protegidas segOn la ley 
segC111 la ley del eqLlilibrio ecologico, 

El lo set-ian unidades aclmini strati.vas que no sean demasiado 
grandes para las cuales no se pueda planificar 
adecuadamente, o que exista restricción alguna por 
considerarla unica en su genero; se pueden dividir estas 
áreas en distritos, t-e~1ervas natur-ales u otra Stlbdivisión 
si mi 1 c:tr-. 

Su costo ser:! a al to econo111i camente, pFwo 
varias administraciones para la protección 
-Forestales en el pa:!s. 

se asegurarian 
de los recursos 

Informacion sobre 1 os mapas de historia de los recursos 
forestales. 

Este tipo de mapas es necesario para determinar el nOmero de 
recursos usados y el potencial futuro, tomando en cuenta el 
analisis de zonas en explotación y otras que se puedan 
explotar. 

Retomamos el punto de los inventarios, herramienta basica de 
la silvicultura que contribuye al conocimiento de la 
dinAmica y estructura de los sistemas forestales, 
coadyuvando de esta forma a sLt co11servacion y constiyendose 
ast en el eje de acciones silvicolas que permitan una 
producr.:i ón sosten! da de bienes sati sfactor-es, sin menosr.:abo 
de la pP-rsistenr:ia de los recursos. 

Tomando en consideración todos los aspectos anteriores, 
debemos planlearnoa lo siguiente• nuestros recursos van 
mermandose cada al'ro 5i n apl i c<tr medidas gigantes para su 
rer.:uperacion, por lo tanto es necesario hacerlo en los 
veinte al'ros próximos: estudiando la magnitud de los recursos 
forestales; la alteracion y perdirJa de recut-sos; la causa de 
la perdida de los recursos; e incluso la politica de 
ocul tami en to de dichos recur<;os, c¡ue de <11 guna manera son 
disfrazadas, para diversas acciones comerciales en 
industrias de indol.e privada. 



Es necesario llevar· a cabo estrategias para la conservaciOn, 
tanto in-si tu ccJmo e::--si tu,- i·ecomenzar con estudios de 1 a 
tenencia de la ti''' r·a, suelos, vegetacion, poblacir.in, 
educación, problematica social, economica, actividades 
agrícolas, actividades pecuarias, problematica polltica, 
aser1ta1nientos hurnanos, etc. 

En ·terr·eno macroeconomi co, asimismo deben encontrarse 
solur.:iones que permitan ocullat· los rezagos del desarrollo 
nac:ion-'ll y de 1<1 ausencia o falta o:le contribucion de las 
ragic1n~s forestales ~ través de sus recur·sos a los proyectos 
nacional y n:gional._, sin dejar· que las presiones economico
socio\l•~s dP.rivadas dE!l crecimiento de la pctblacion y de la 
f"JC:ltpc:tciOn ou:~rJiant.F2 e:,quenia~, ñgrDpecuarios, sean alternativas 
que per·mitan .• t.ec:nica y socialmente, la conservac:ion de la 
porci on restant ede las areas f ot·estal es. En di cho momento 
el subsector forPstal, las cunc:eptos de colonizacion y 
equilibrio ecoli'.igic:n, bienestar social, desarrollo 
agropecuario y aprovechami~tto forestal de recursos, todavia 
se percibe omo irreconciliable o desvinculado; esto es, 
elonele una srJlucion desr:artaba a 1,.s otras o las limitaba en 
su pretenciOn, y esta falt" ele acuerdo se tradujo en severo 
deterioro al impetiii· la c<1bal contribucan de la ti'i!cnica 
forestal par·a el a¡.Jt"ovechamiento racional y redistributivo 
como medio de conservaciOn. 

Lo anteriormente dicho puedP observarse en los planes 
forestales de MAHico a partir de 1973; si bien la peresencia 
rJe documentos sist.r~maticos pl?rmitia guiar la acciCm en lo 
fo:irmal, es palpable q1.1e di chrJs progt· amas de desarrollo 
forestal, como SF! denominar·on, contenlan implicitamemte los 
o:andarlos que limitaban st.1 apll.cacion real, a ser tan sOlo 
Liocumo:-ntos enunciativcos sin respaldat· en acciones concretes 
em el entoi·no y no modificar al interior del aparato ele= 
Estado, proposi tos, estructurc.s buroci·atic:as o bien formas 
de asignaciOn del gasto pDblico. 

Era mejor seguir asignando parte del gasto pDblic:o al 
aparato de regulacion del aprovechamiento tradicional, el 
ejercicio de la vl.gila111::ia y ~or-oyectos de supuesta 
conservaci On, haciendo casL~ omiso de las necesidad es 
inmediatas ele la poblacion. 

Realmente, en cc.mcl. usi on, el requeri mi en to de desarrol 1 o 
ec:onOmico y social, se contraponla con el r:onjunto de 
acciones e idf~as gener-adas f=n los 80 por los forestales o 
los ecologistas. Y en r~ste cnnte:·:to, habria que incluir la 
inutilidad del ejercicio parc:ilizado y formal de la 
planeac:iOn que no permitiO influir en la modificacion de las 
tendencias hat:i a 1 a per·eli da de superficies for·estal es. 

Pero aQn cuando todos tienen Ja razOn en distintos matices y 
Opticas, una c:osa es cierta: se ha perdielo un tlempn valioso· 
que ·ha reducido sensiblen1entc: los mttrgenes de acción pues ya 



no e~,:isten las inmensas Sf?lvas ">' bosques en México, y ahora, 
el escenario macroecon01nico es desfavorable. 

Indudablemente, el cambio desfavorable en el escenario 
macraeconDmic:o, e5 mtts drctmatico )' en este contexto habria 
que interrogarse sohn'> c11¿\l deber·fi ser la contribucibn del 
subsector forestal, ahora y a futuro, si no quiere 
convertirse en un lastre como ya lo gue. 

En conclusibn, en el nuevo escenario estamos, pues, en una 
carrera contr·a el tiempo y en ella, si bien nadie estarla 
obligado a lo imposible, en la dAcada de los 90 y el 2000, o 
aun mAs adelante, se exige aceptar dicho reto y operar las 
trru1sformacirn1es institucionales a un paso mas acelerado que 
el de la crisis; se exige depurar los esquemas y proyectos 
forestales y se 1111¡.¡1.:me r·eclamar a la investigaciOn su aporte 
tangible aqui y ahor·¿,, tanto 1;m el diseNo de esquemas de 
organizaciOn para la producción y adaptación de tecnologlas, 
como en diseNo y ensayo de maquinaria y equipo para la 
generación de empleos. Sin ¡:ierdet .. tamtii~n el aspecto de 
sobreviviencia y medio ambiente de nuestro pa!s. 



Conc:lusiones 

All tes tJe dat· por- Lermi. nada una r·el ación de hechos y 
der:lar-acicmes sob1·e el t~~ma planeacion forestal en este 
trabajo, más que ello seria una ver-dader-a reflexión. Debemos 
en adelante, llamar siempre In relativo al tema forestal -el 
modelo mexicano- que es W1ico en el mundo y del cual toman 
otros paises cJel ten:er mundo y subdesarrollados, c:on 
reSJlecto a los usos de recursos forestales. 

Muchos de los acontecimientos que caracterizan este proyec:to 
de t!~sis que finaliza, se eficencian en proyec:tos 
gubernamentales. F'ot· lo t<:1nto, el problema radic:a en el 
concepto mismo, bur-ocr·Aticn y centralista, de la acción 
conservacionista. También radica en la negacibn del problema 
real que es, a fin de cuentas, el mismo concepto burocr~tico 
del dE~sarrollo econi':unico rural dF•l pais y la falta de la 
participacion en las desic.iones sobre planeacibn forestal, 
el uso o la conservación de los recursos naturales. 

Esta historia similar se puede encontrar en otros proyectos 
de tesis, pero el sentido de ~st.a, sin necesidad de revisar 
totJos los casos, iniplica que estamos en presencia de 
actitudes viejas con nuevo disfraz. 

El "desarrol 1 isrno" fue, en palabras de cientlficos 
me>:icanos, el es-fuerzo autoritario observado, centralismo, 
que institucionali;-:ó el subclesarrollo al disolver el ascenso 
de la sociedad civil al diAlogo con el Estado. La realidad 
de cualquier· reserva natw·· al independiente de su discurso 
justificador, es un buen ejemplo del desarrollismo 
ecologista, igual a lo que se pr·etende en esta tesis.. pero 
con el nombr·e par-alelo de planeacion forestal, justificada, 
observada con sentido critico, e incluso cayendo en errores 
parecidos. 

Si observamrJs que en c:apltulns anteriores, I, III, IV, el 
apoyo econbmi co es esenci '11 ya que burocrAt i camente muchas 
áreas que ero:•n original mente Parq11es Naci anales siguen la 
tradit:iñn d>.> P::clt1ir· ti~' totlo uso tradicional a la poblacitln 
loe.al; su c:r-euciOn y uperación no considera, ni en teorfa, a 
las opi11iones o las necesidades de esa poblaciOrt. 

Los planes de desarrollo !igual que los planes de manejo de 
p~rquE•S) vierH2n gener·acJos dc~sdl? ar-t·iba, desde el Estado, 
desde las funtlaclonPs y los bancos multilaterales de 
clesarrollo, tlr-;,:-.de los grandes inter·eses. Desiciones como la 
de talar ·Arboles, bosques enteros par-a desarrollar la 
ganad1~r-1a, dl~ ccinsLn.tir un" planta cr:intaminante o de 
intn:iducir un plagir:ida pe! igr-oso, se toman sin la 
particiµación cJe la poblacif111. Estas no afectan simplemP.nte 
a. unas t:uant¿\~ hecl~·r·t~as rJe !trP.as naturales o prntegi das; 
los pr11:irectos tie desarr·ollo afectan ec::osistP.mas r1?t;1ionales 
enteros donde proceso:-. hidr-olbgicos, at.mosfl'o!rir:os y 



bioqLiimi cos rJe gran e\;cal a son procesos esenciales par<1 toda 
la vi da ter· res tr·e, dentro y f11r~ra de las reservas 
é!cologicas. 

El pr-ol.Jl ema ,¡,, ~:11ure1· ir 1111 plan n pllrte de un proceso de 
plc1ne"-~t:ió11 fc.1rf~stal JH-tr*a M~~!:ic:u no solarnent.e para el arto en 
qLte vi vi mas si no hilsta el af'fo 2020, 1-'?s complejo pues se 
nece!Oi ta toda una m<1qui n<1r i a hum8rtil y financiera para mover 
todo el engr<1n<tjP 11ue pol i ti camente es casi imposible y que 
finar1cieran1ente es necesaria. 

En cambio, un conr.epto d~? desar-i-ol lo centralizador, 
promovido por el Estado o por otros intereses extra 
regionales, se encuentra naturalmente, en contra de un 
ve>n:fadero desarrollo sostenido pF.?ro finalmente aceptado. 

Precisamente, una de las principales metas del dominio sobre 
el "desarrollo" ejercido por el Estado o secretarlas 
gubernamentales y sus clientes, en romper las instituciones 
1 ocal es (consejo dce represen tan tes> que se oponen a la 
pe>:plotacion despiadarla tl•~ los renir-sos. Esto se motiva no 
pL1r recelo alguno, si no pm· la necesidad generada por la 
e>:pansion inrJustrialista, de elin1inar todo obstaculo al 
dominio de los recursos de una región. 

A fin de cuentas, p1oco impor·ta si el dominio lo ejerce 
di rectamente el Estallo, una corporaci on capitalista o una 
bLir-oc:raci a conservaci oni sta ci ent'l fi ca. El concepto de 
desarrollo Co de la consc-;t"vacir"'.ln> como imposicion de los 
"iluminados" tiene la misma •~ inevitable resolucion: el 
etnocidio que prepara el ecocidio. 

Ninguna especialidad universitaria o profesional proporciona 
una preparación que permita violar la autonom!a de un grupo 
social y su territorio con buenos resultados para la 
pobacion total. 

Los investigadores-científicos tienen un papel de suma 
importüncia en los procr'1'3os de proteccion y rehabilitaciñn 
de los ec:os:ii st:Prnf\s. ND s~lo genera 1 a informaciOn basi ca 
sobre nuestro entorno sino los resultados son fundamentales 
para la adecLtada planE?at:ii'm a todo nivel. Sin embar-go, los 
cien ti f i cos caen en el error cuando intentan sustituir la 
administración tH.1roo-~ti.ca de los politicos por· otra 
estructura jer~rquica y tambi~n burocratica, pero 
administrada por los investigadores. 

Buscar el pe>pP-1 y cleber- ci t:mt!fi co es poner infot·maci.on, 
e::perienr::i'-' tr•t:nit:a y snc:ial tfe la visir.u1 lj UertarJoril del 
mundo al set-vicio de las instancias sociales locales mas 
directamente relacionadas con la region ecologica o natural 
en cuest ion. 



Al enfor:ar nuestr<1 pt-ecir:upaci~m sobr·e la e>:tincion de 
especies y ,-;u ttabital y proponer una planeacion modesta, 
at'"·riesgamos pt~r·det .. de vl~Lil las amena7.as-, a lns procesos 
ecologicus que afP-ct<in a un nivel mf.ls profundo, la 
viabilidad ecologica del pais. 

Dt~ c.ontintta.r- asi, r:nn r~st-.e tipo de pt·oceso~, dest.t·uctivos, 
h;,.n21111.Js de nue!;,t.rc1 pai s uno gan<lc!E?ro, sin bosque, y en el 
comien::t1 de lc'.I d~·!;,trucr:ión. <San1khan, 1989). 

En realidad, la Lesis que propongo es sencilla: la 
pn~ucupación debe ser· la preser·vacion, sin compromisos, 
aegún las condiciones ecológicas bAsicas actuales, que 
permitan nuestra sobr·evive11r..:ia, de animales y plantas, en 
vez de preocuparnos pot- una sola especie especl.fir:a. Sol() 
cnO?ando y fortaleciendo las instituciones sociales locales 
q11e asL~gur·f?n la lh~fen~.;a rfe l;~ ~-.¡nlud P.colOgica regional F..?n el 
pr.ii•3, podremos go;~ar· cnn tranquilidad di? la conte1nplacio11, 
de la asombrosa variedad de la vida. 
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