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Cuauhtemoc GoNZALEZ PACHECO** 

La busqueda de una ruta critica que nos permita entender la pro
blematica forestal, ha sido la tarea de varias generaciones de estu
diosos del tema en Mexico. Las rutas marca.das han correspondido 
a la especialidad de sus autores que, a grandes rasgos se dividen en 
tecnicos de un lade y politicos del otro. A nuestro juicio el problema 
silvicola es el resultado de: multiples factores e intereses y no el pro
ducto exclusivo de uno de estos fe:n6menos considerado en forma 
aisla,da. De esta suerte el problema forestal es susceptible de ser ana
lizado bajo diferentes angulos. 

En esta exposici6n pretendo esbozar los tres caminos mas impor
tantes para abordar el estudio silvlcola, asi como algunas re:flexiones 
de la ubicaci6n del subsector forestal dentro de la problematica 
general del pais. El primero de estos icaminos es el que siguen los 
tecn6cratas y esta apoyado exclusivamente en el analisis frio de 
las cifra,s de producci6n y ganancia; el segundo es el que recorren los 
ec61ogos, ela.borando sus planteamientos a partir de la conservaci6n 
del recurso; el te"rcer camino es e1 de los campesinistas, que par
ten dcl analisis socioecon6mico de la desigualdad que existe en la 
distribuci6n de la riqueza generada por la explotaci6n de los bosques 
,entre campesinos propietarios del recurso y compaiiias madereras 
propietarias del capital. 

El primer camino nos permite entender algunos aspectos impor
tantes de problemas como los Iigados a la creciente participaci6n de 

* l.a prirnera versi6n de este articulo fue presentada en el cicio de confe
rencias organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
junio, 1979.

** Investigador del IIEC-UNAM. 
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los productos forestales dentro del deficit en la balanza comercial 
y de: aquellos relacionados con una parti:cipaci6n porcentual deere
~iente del subseetor dentro del producto interno bruto nacional 
(PIB). En 1977 el subsector forestal tuvo una participacion de 24326 
millone's de pesos -el valor del pm para ese mismo alio se estim6 
en 1 676000 miHones de pesos- 10 eual represent6 el 1.45 por cien
to del PIB nacional; si comparamos esta participaci6n pol1Centual del 
subsector forestal con las de hace diez aiios podemos ver que ha 
disminuido, ya que en 1967 su patticipacion fue de 1.57 por ciento, 
de 1.64 y 1.70 por ciento en 1966 y 1965, respectivamente. Esta 
situaci6n nos habla de una perdida de dinamismo de dicho subsec
tor frente al resta de la economia.1 

La balanza com,ercial de prociuctos forestales ha sido tradicional
mente deficitaria; para el aiio de 1977 las importaciones fueron de 
5 931 millones de pesos; de dieha cifra las importaciones de papel y 
carton mas las de materia prima celul6sica sumaron 4 200 millones, 
es decir, el 70.8 por ciento de las importaciones fueron para papel 
y sus .derivados; las expovtaeiones en ese mismo afio fue'ron de 1-490 
millones de pesos de los cuales el reng16n de maderas y sus manu
facturas ocup6 el 58.8 por ciento (876865 miHones), siendo el sal
do desfavorable 0 negativo en 4-441 millones. Para el ano de 1982 
se espera que este saldo desfavorable aume'nte a la cifra de 6 943 
millones.2 Este deficit can respecto a Ia balanza comercial represent6 
para 1976 un 8.2 por ciento y en 1977 un 13.8 par ciento -para 
un deficit de: 32' 244 millones de pesos-, es decir, crecien1Je en fonna 
acelerada. 

Si a los datos anteriores agregamos los de la superficie forestal 
total que suman 137.6 millones de hectareas (el 70% de la super.. 
ficie del pals,), y de esta superficie 44.4 millones de hectareas perte
nece exclusivamente a bosques y selvas,3 entonces arriba,mos a la 
pregunta obvia: leomo es posible que teniendo Mexico una riqueza 
forestal tan grande, impor.te en forma creciente productos forestales? 
La respuesta a la anterior interrogante luce a primera vista sencilla: 
tOOo se debe a que la industri~ forestal es ineficiente. Para compro
harlo bastara con contemplar como su crecimiento anual medio 

1 lnforme anual del Banco de Mexico, S. A. Citado en el Programa Na
cional de Desarrollo Forestal, 19.79. SARH, p. 147. 

2 Programa Nacional de Desarrollo Forestal, 19.79. SARH, p. 167. 
3 La superficie forestal total se obtiene sumando la superficie arbolada 

(suma de bosques y selvas), superficie arbustiva, superficie de' matorrales, areas 
perturbadas y vegetaci6n hidr6fila. 

13.8% a precios corrientes ha sido inferior at del resto de la activi
dad industrial y como en 1965el valor de la ~producci6n bruta de 
la industria forestal rep,resento el 3.1 % del total nacional y en 1975 su 
participaci6n se redujo al 2.9%. Esta situaci6n seexplica en el hecho 
que las plantas industriales no trabajan a toda su capacidad insta
lada, debido par un lado a la antigiiedad de ,su equipo y por el otro, 
a Ia falta de abastecimiento. El problema del equipo se puede 
abordar facilmente a partir de formas que permitan una canaliza
ci6n importante de inversiones en bienes de capital para este tipo 
de industria; pero el aspecto del abastecimiento nos conduce forzo
samente a analizar la problematica que encierra la extracci6n de la 
materia prima del bosque que por su complejidad e importancia 
representa la parte 'central de todo el problema. 

La extracci6n de la materia prima del bosque esta intimamente 
ligada a la situaci6n de la tenencia de la tierra. E,n Mexico aproxi
madamente el 75% de los terrenos forestales son ejidales y comu
nales, un 20% propiedad privada y un 5% terrenos nacionales:' 
Para e~plotar la madera de un bosque no basta con poseerlo, sino 
que se requlere una fuerte inversion para obras de infraestruetura, 
para maquinaria y equipo, estudios dason6micos, capital de opera
ci6n, ademas todo 10 que implica la comercializaci6n, como ve
hiculos, patios de almace'namiento, etcetera. Toda esta actividad 
no s6lo presupone cuantiosas inversiones, sino que ademas: de una 
buena organizaci6n para enfrentar la burocracia que administra los 
bosques, un profundo conocimiento del mercado. Los ejidos y comu
nidades cuentan solamente con el bosque; entonces son los capitalis
tas quienes 10 explotan, ,pero para hacerlo tienen que celebrar con
tratos con los duefios del recurso, en la mayoria de 10s casos estos 
contratos tienen una vigencia de un afio.5 Actualmente la iniciativa 
privada dedicada a esta actividad propone cambios sustanciales en la 
legis1aci6n que garantice las inversiones y que rdisminuya el exceso de 
burocratismo que existe en la administraci6n forestal. 6 ASI mismo 
proponen cambios de tipo tecnico que en el fondo tienen un profun
do contenido ideo16gi1c0, por ejemplo, el cambio del tradicional me
todo de selecci6n por metodos "mas modernos" como el matarrosa 

4 Existen diferentes estimaciones, pensamos que esta es la mas cercana 
a la realidad. 

5 Se necesita ser un gran capitalista para obtener otro tipo de contrataci6n 
como la de Bosques de Chihuahua que tiene una vigencia de 50 arios. (Ac.. 
tualmente las concesiones son de 25 anos). 

6 Discurso del C. P. Alfonso Panda! Graf, presidente de la Camara Na· 
cional Forestal, Bosques y Fauna, agosto, 1978, pp. 5-7. 
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que reduce costos de operaci6n al utilizar s610 dos grandes bulldozer 
y una cadena, para derribar todo el arbolado; 0 reducir el diametro 
de los arboles que se pueden derribar, aumentando la intensidad de 
corta por hectarea. Actualmente la subsecretaria apoya programas 
de silvicultura intensiva "en conjunto estos programas se realizan en 
3.33 555 ha., estan produciendose 227 000 metros cubicos y para 1980 
se espera una produccion de 1 343 100 metros cubicos".7 

COmpletando esta vision, problemas como la reforestacion, pasan 
a segundo termino, ya que se sobrestima la reproduccion natural 
del bosque y, por ultimo, la creacion de unidades industriales de ex
plotaci6n forestal se plantea como una panacea. 

El se·gundo camino para abordar el universo silv1cola es a traves 
de problemas como los desmontes "de 59 millones de hectareas ar
boladas en 1940, se pas6 en 1977 a 44.3 millones de ha. existiendo 
una perdida de 14.7 millones de ha. en eSe lapso, 10 que en prome
dio representa una desforestaci6n de 400000 ha. por ano. Entre las 
entidades federativas mas afectadas se encuentran Chiapas, Oaxaca 
y Michoacan... La presi6n sobre nuestros re'cursos forestales para 
cambiarlos a otros usos es muy fuerte, e:xistiendo numerosos factores 
que provocan este cambio como son: desmontes con fines agropecua
rios, incendios, plagas, cortas clandestinas y asentamientos humanos, 
entre los mas importantes".s 

SegUn los datos anteriores bastarian 104 arios para acabar con los 
bosques de Mexico, pero si tomamos en cuenta la acelerada dina
mica que siguen los factores citados, podemos afirmar que el tiempo 
que falta para su extincion es bastante menor. Analicemos breve
mente algunos de estos factores: 

a)	 Desmant.es con fines agrope.cuarios. La presion sobre la tierra 
en Mexico donde mas del 40% de su poblaci6n vive en el 
campo, es una fuerza creciente, no existe una estadistica sobre 
practicas tan nocivas como la roza, tumba y quema, pero es 
una realidad que afecta por igual a los bosques de conueras 
de la sierra Tarahumara 0 a la selva lacandona, en ambos ca
sos el motivo es el mismo: sembrar para no morir de hambre. 
Sin embargo el perjuicio mayor no 10 causan los lacandones 0 

7 Programa Nacional de Desarrollo Forestal, 1978. SARH, p. 100. 
S Pedro Garcia Mayoral, Sergio M. Varela y Jesus Verruete F., Determi

naci6n de la super/icie desmontada en algunas areas /orestales arboladas de 
clima templado, frio y calido humedo, infonne desarrollado por el proyecto 
HEI desarrollo de la silvicultura en Mexico", dirigido por Ernest Feder, sep
tiembre, 1978, p. 7. 

tarahumaras en su lucha por sobrevivir, el desequilibrio mayor 
10 causan los ricos ganaderos que, en busca de mas tierras 
para sostener su ganaderia extensiva, maximizan sus ganan
cias, a cambio de provocar en la mayona de los casos, ero
si6n de los suelos y desequilibrios ecologicos que se toman irre
versibles, y que destruye:n los bosques y las selvas. 

Para cOInpletar este panorama hay que hablar del Pro
grama Nacional de Desmonte (PRONADE) tambien llamado fi
deicomiso 581, este programa gubemamental determino en 
24598 797 hectareas la superficie susceptible de "abrirse" al 
cultivo, cifra que representaba el 12.5% de la superficie na
cional.9 El programa incorpor6 de 1972 a 1976 un millon 176 
mil hectareas.10 Sin embargo creemos que el casto social fue 
muy alto ya que muchas de las tierras que: se abrieron al cul
tivo en los estados del sureste de la Republica ahora perma
necen improductivas e incluso en muchas de elIas los estudios 
edafologicos no fueron adecuados. Lo anterior nos hace pen
sar que las mas favorecidas fueron las companias particula
res que hicieron el desmonte. 

b)	 Incendios. "En 1975 se registraron 6621 incendios, que afec
taron 249000 hectareas, los datos correspondie:ntes a 1976 son 
respectivamente 6448 y 126600 has. En 1977 se reportaron 
4767 incendios que afectaron 74- 585 has."11 Son varias las 
causas que provocan los incendios, pero la mayor incidencia 
la tiene la practica de quemar el pasta seeo tanto para ace
lerar el nacimiento de nuevo pasto, como para que sirva de 
alimento del ganado durante los meses escasos de lluvias, por 
10 general esta practica se sigue sin tomar medidas adecuadas 
para controlar la quema de los pastos sectos, ocasionando con 
ello incendios que se propagan en los bosques cercanos. Un 
bosque que no ha sido destruido totalmente por las llamas, 
queda debilitado siendo facil presa de las plagas que en poco 
tiempo 10 infestan. 

c)	 Dorta clandestina. De esta actividad no existen -como es de 
suponerse- datos estadisticos, sin embargo su existencia es 
ace,ptada por todos incluso por las autoridades forestales como 

9 Programa Nacional de Desmontes, metodologla para delimitar las super
ficies factibles de abrirse al cultivo, BANRURAL, SAG, p. 66. 

10 Gerardo Cruz Majluf, El proceso de institucionalizaci6n de la ganaderla 
bovina de carne en Mexico. IIEC-UNAM, 1978 (manuscrito), p. 128. 

11 Programa Nacional de Desarrollo Forestal, 1978, p. XVIII, SARH. 
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un hecho cotidiano e inhere.nte a la activida.d forestal, las for
mas que adopta y los subterfugios que siguen han sido descri
tos por algunos autores.12 Las dimensiones y repercusiones de 
Ia explotacion clandestina son minimizadas por unos y resal
tadas par otros; a nivel de simple ilustraci6n mencionare al
guna informaci6n al respecto re'cogida en una investigaci6n de 
campo realizada durante 1977· y 1978: 13 Pregunta,mos a un 
importante funcionario del Estado de Oaxaca si existla carta 
elandestina, 61 nos dijo: 

Desafortunadam,ente SI existe en el Estado explotaci6n 
clandestina, las personas que sacan madera enesta forma 
10 hacen para alimentar las fabricas de triplay de empresas 
bien constituidas del Distrito Federal. Si nosotros con vi
gilancia 10 impidieramos, entonces estas fabricas pararlan 
por falta de materia prima 10 eual provocaria desempleo, t~ 

es esta una de las razones por la que queremos abrir otras 
zonas del Estado a la explotaci6n, para obligar a esas per
sonas a que entonces si se ajusten a la ley.14 

En los altos de Oaxaca llama nuestra atenci6n una comu
nidad que vive principalmente de la venta clandestina de la 
made'ra de su bosque. En una visita al pueblo de Santa Maria 
Chimalapa, region zoque localizada en los limites de O'axaca 
y 'Chiapas, las autoridades del pueblo nos dieron una copia 
de una denuncia que recientemente hablan hecho ante las 
autoridades estatales, donde enumeran a diez aserraderos que 
trabajan en forma clandestina en las tierras de la comunidad, 
dicha relaci6n contiene los nombres de los propietarios de los 
aserraderos, as! como la ubica'Ci6n exacta de los mismos. La t; 
mentablemente' este problema del clandestinaje en la explota.. 
ci6n de los bosques y selvas, no es un hecho reciente, ni locali
zado en una sola region del pais, siso que es un problema que 
afecta a todos los estados forestales de la Rep,ublica Mexica
na. Segun los calculos de personas relacionadas can la activi

12 Moises T. de Ia Pefia, Chihuahua Econ6mico. Gobierno del Estado de 
Chihuahua, 1948, t. II, p. 191; Manuel Hinojosa Ortiz, Lo'S bosques de Me
xico, Instituto Mexicano de Investigaciones Econ6micas, Mexico, 1958, p. 58. 

13 Investigaci6n de campo en Chihuahua, Durango, Michoacan y Oaxaca, 
durate 1977 y 1978. 

14 Cuauhtemoc Gonzalez Pacheco "Sobre la problematica forestal", Pro
blemas del Desarrollo, num. 35, IIEC-UNAM, agosto-octubre, 1978, p. 105. 

dad forestal en los estados del norte y sur del pais que visi
tamos, 'la explotaci6n clandestina aleanza volUmenes mayores, 
al 50% de los autorizaclos anualm,ente par la subsecretaria. 

d)	 As,entamientos humanos. "Las sociedades industriale's produ
cen contradicciones ecol6gicasque deberan conducirlas a su 
ruina en un tiempo previsible".15 La hip6tesis anterior nos da 
pie para abordar el p,roblema de los programas de coloniza
ci6n y reacomodo de nuevos nucleos de poblaci6n. Problema 
que trataremos a p,artir de un ejemplo reciente: a principios 
de los anos setentas se vio la necesidad de reacomodar a la 
poblaci6n afectada par el vasa de la presa "Cerro de oro" del 
Estado de Oaxaca; se decidi6 reubicarla en la region cono
cida como Uxp,anapa, localizada en la selva limitrofe de los 
estados de Veracruz y Oaxaca. Sin embargo, esa regi6n se en
contraba cubierta por una espesa selva por 10 que el gobierno 
federal procedi6 a desmontarla 

a la altura del mes de marzo de 1974 se inici6 este pro
,grama paralelamente al de' las actividades agropecuarias, 
para integraci6n de las 85 000 hectalieaS en areas cultiva
bles y aprovechables, quedando definido el programa de 
desmontes a eumplirse en las etap'as necesarias hasta el ano 
de 1979. De esta, se programaron 40000 hectareas para 
ser desmontadas con maquinaria, 20 000 para ser' desmon
tadas a mana y quedando 25 000 hectareas como reservas 
maderables [...]. Primeramente el desmonte se hizo con 
tractores de orugas y equipos KG, pero se observo que este 
procedimiento presentaba algunos inconvenientes para la 
conservaci6n de la ea,pa vegetal, por 10 que el sistema de 
tumbas se cambi6 al llamado «tumba con cadena», esto es, 
utilizando tres maquinas equipadas can bulldozer y uni
das a ellas mediante una cadena.:l.6 

En una visita realizada a la regi6n del Uxpanapa pudimos ob
servar como estas gruesas ,cadenas unidas a poderosas maquinas arra
saban indiscriminadamente los arboles de la selva, despues de for

15 Hans Magnus Enzensberger. Contribuci6n a la cr£tica de la ecolog£a 
pol£tica. Escuela de Filosofla y Letras, Universidad Aut6noma de Puebla, 
Mexico, 1976, p. 9. 

16 Breve resena de la obra de U xpanapa. Secretaria de Agricultura y Re
cursos Hidraulicos Comisi6n del Papaloapan, distrito de drenaje de Uxpanapa. 
Residencia General. Cap. IV. Desmontes. SARR. 
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marse grandes pilas de ellos, los incineraban en imp~esionantes len
guas: de fue:go, 10 cual se hacia porque las caracteristicas de su ma
dera no permitian un proce.so de industrializaci6n en Ia region. C'uan
do pedimos a un experto su opini6n sobre los desmontes y las inver
siones realizadas en Ia regi6n del Uxpanapa, nos dijo: "tecnicamen
te e'n esa region no se justifican los desmontes, porque el suelo es de 
reciente formaci6n geologica, pudiendose p,rovocar, grandes proble-. 
mas de erosion. Actualmente se han gastado 500 millones de pesos 
en el fideicomiso Uxpanapa y 150 millones en la pre:sa Cerro de 
Oro".17 

Los bosques y selvas, ademas de p,roporcionar la materia p,rima 
para muebles y pape'l de nuestra sociedad de consumo, tienen finali
dades propias como son las siguiente's: protegen el suelo de la des
trucci6n y erosi6n, imp'idiendo Ia evaporaci6n y escurrimiento rapi
do de las aguas de lluvias,; permiten una fluida fiItraci6n, aseguran
do Ia permanencia de manantiales y corrie.ntes de agua; reducen eI 
p'eligro de inundaciones al detener el asolve de las costosas presas y 
canales; asimismo el bosque es regulador del microclima, p,roporcio
nando lugares de esparcimiento para el hombre y el medio ambiente 
natural de una fauna ligada a la vida del propio bosque. 
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A finales del siglo pasado la construcci6n de los ferrocarriles uti 
liz6 como durmientes y combustible grandes cantidades de madera. 
A partir de Ia construcci6n de los caminos de hierro, se intensifieD y 
sistematizo la explotaci6n de los bosques que en esa epoca carecian de 
todo control. "La devastaci6n de los bosques que ha 'concluido casi 
pOl" completo con estos en toda la mesa 0 zona central del pais, es 
extiende can rapidez a las demas zonas del territorio por los estados 
de oriente y occidente, avanzando a medida que las vias de comuni
caci6n hacen factible el transporte de maderas".18 Fueron las pro
pias companias deslindadoras de la epoca porfirista y los capitales 
extranjeros, los p,rime.ros e'n explotar nuestra riquez~ fo~e:stal durante 
este periodo. 

Como resultado de la revoluci6n mexicana se fonnaron ejidos y 
comunidades, este r~p:arto incluy6 terrenos forestales; en Ia epoca car
de'nista el reparto se ace!ero en fonna importante. La poblaci6n asen

tr	 

tada en estas areas boscosas, carentes de capital, organizaci6n y ex
periencia en la explotaci6n forestal se vio limitada para explotar e'ste 
recurso. El Estado a traves de la legislaci6n forestal elabor6 algunos 
me'canismos que hablaban de cooperativas para la explotaci6n de los 
bosques: por los propios ejidos y comunidades, sin embargo en 10 ge

Loscriticos responden a todas estas preocupaciones eco16gicas, 
calificandolas de aIarmistas, romanticas e incluso carentes de toda 
base cientifica, culpandolas de ser las Iiespons.ables de una opinion 
p,ublica adversa a la explotaci6n de los bosques. :Cuando se explota 
un bosque siguiendo practicas dason6micas adecuadas y se guarda 
una relaci6n correcta entre su incre'mento anual y los volumenes de 
madera cortada, se conjura el peligro de acabar con el recurso. Sin 
embargo, la realidad en Mexico ,es diferente, ya que se altera el equi
librio ecol6gico en muchas regiones del pals:, y se pone en peligro 
al propio recurso forestal. 

El te'rcer camino, llamado por nosotros campesinista, parte: del 
analisis socioecon6mico de la desigual distribuci6n de la riqueza ge
neradapor la explotaci6n de los bosques entre los camp'esinos pro
pietarios del recurso y las companias madereras propietarias del ca
pital. La p,rimera pre;gunta a que habra que responder 'siguiendo la 
16gica de este planteamiento es la siguiente: ~ cuales son los gropos 
sociaies que se han beneficiado de la riqueza extraida del bosque en 
los ultimos 100 anos de e~lotaci6n forestal? Para responderla sera 
conveniente realizar un breve recorrido hist6rico: 

17 Entrevista realizada en la Subsecretarla Forestal el 7 de diciembre de 
1977. 

1 

neral no tuvieron e,01o. 
Durante el sexenio presidencial de Luis Echeverria (1970-1976), 

una de las poHticas adoptadas por el gobierno en e'l sector agropecua
rio para enfrentar la crisis planteada desde 1965 fue la formaci6n de 
ejidos colectivos. EI subsector forestal fue tambien objeto de esta po
Utica, p,ara llevarlo a cabo se de'signa a algunos organismos existen
tes como el Fonda de Fomento Ejidal (FONAFE), Y ademas se crea
ron otros con el caracter de organismos estatales y paraestatales.19 

Las inversiones canalizadas por esos organismos fueron cuantiosas, 
"hasta la fecha FONAFE ha otorgado creditos para las e'mpresas eji
dales forestales por 456-.5 millones de pesos que han servido para la 
creaci6n y consolidaci6n de 10057 empleos" ;20 desafortunadamente 
no se tiene una estimaci6n exacta del total de inversiones realizadas, 

18 Miguel Angel de Quevedo. Informe~ Mexico, junio, 1908. p. 2. 
19 En el ano de 1967 se formo la primera empresa ejidal forestal en 

Pueblo Nuevo Durango, el ejido La ciudad; en los siguientes afios se crearon 
los organismos: Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX), Productos 
Forestales de la Tarahumara (PROFORTARAH), Productos Fores,tales de Mi
choacan (PROFORMICH), Aprovechamientos Forestales de Nayarit (APROFON), 

Forestal Vicente Guerrero y PROTIMBO. 

20 Manuel Enriquez Quintana, "Lasempresas ejidales forestales", en Mexico 
Agrario. Dum. 2, ano IX, marzo-abril, 1976, p. 76. 
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pero de 10 que no existe duda es de los modestos resultados alcanza
dos hasta la fecha por clichos organismos. 

El fracaso en e1 desarrollo de las empresas ejidales no debe bus
carse s6lo en los errores, corrupci6n 0 inexperiencia, como tampoco la 
soluci6n a la problematica forestal depende de medidas parciales 0 

re:fonnas a las leyes. La silvicultura, como el resto de la economia en 
Mexico, se mueve a partir de las expectativas de maximizaci6n de 
ganancias dentrn de un mercado monopolista donde la concentraci6n 
y centralizaci6n del capital es cada vez mayor. Basta mencionar un 
solo caso, el del estado mas rico e'n coniferas de la Republica Mexica.. 
na: !Chihuahua. Los recursos silvicolas de dicho estado se encuentran 
en manos de dos grandes monopolios, en el norte "Bosques de Chi
huahua", empresa cuyo capital financiero pertenece al grupo Banco 
Comercial Mexicano (COMERMEX), la cua! goza de una concesi6n 
que la haee duena del recurso silvlcola por 50 alios, y qu!e ademas 
controla un sinnumero de empresas que cubre todos los sectores de 
Ia economia; en el sur la compania Gonzalez Mtizquiz domina el pa
n0t:ama del re.curso, dicha campania cuenta con una importante 
participacion de capital norteamericano del grupo ADELA que en 1972 
te'nia 268 753 acciones con un capital representado por 26875 300 
pesos.21. 

El desarrollo que seguira el subsector forestal, as! como los cam
bio~ que se realicen en e1 corto y mediano plazo estaran dentro de 
una 16gica interna, donde el Estado acelerara el desarrollo capitalis
ta y la justa distribuci6n de la riqueza, generada por la exp,}otaci6n 
de los bosques', no tendra cabida como tampoco ,el equilibrio ecol6gico 
en tanto no ponga en peligro las tasas de acumulaci6n del sistema. 

La compleja problematica silvicola mexicana debe estudiarse no 
s6lo desde la 6,ptica de la comprensi6n de los tres caminos tradicionales 
de penetraci6n en el universa silvieola, sino, a partir de su ubicaci6n 
de'ntro de un sistema ca,pitalista dependiente y subdesarrollado donde 
los cambios sustaneiales del 6ubsector dependeran unicamente del 
cambio radical del sistema capitalista. 

Ciudad Universitaria, julio de 1979. 

'21. Asamblea de accionistas. Parral, Chihuahua, 1972. 

I i 




