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Las perspectivas futuras acerca de los recursos faunisticos en el 
Norte de Mexico, no son brillantes. Por siglos las manadas de ani
males de caza mayor y otros mamiferos silvestres en gran parte de 
esta region fueron poco perseguidos por el hombre, debido a que la 
colonizacion y el desarrollo agricola estuvieron limitados por la esca
sez de agua. R ealmente, en los primeros afios de la ocupacion espa
fiola la extrema sequia impedia hasta viajar a traves de esta region. 
Empero, el manejo adecuado de los recursos hidraulicos ha permitido 
que el hombre rapidamente vaya haciendo mayor uso de! area; esta 
utilizacion ha tenido un efecto pro£undo sobre la fauna silvestre. 

Ahora, los desiertos aridos de! Norte de Mexico, los altos pas
tizales y las montafias arrojan una mayor produccion agropecuaria 
que antes. Desde 1920 y especialmente despues de 1940, se ha venido 
construyendo un creciente numero de presas a traves de corrientes 
pluviales y arroyos, asi como pozos artesianos que han almacenado 
o bien aumentaclo el agua disponible para propositos de irrigacion o 
para la cria clel ganado. Esta agua adicional ha transformado areas 
que anteriormente estuvieron tostadas por el sol y cubiertas con 
matorral desertico disperso aqui y alla, en comunidades clensamente 
poblaclas cloncle crece el algodon, el maiz y otros productos agricolas 
o doncle Ios establecimientos ganaderos han llegado a prosperar. 
Grandes areas permanecen aun intocadas. Tierras exuberantes con 
hierbas altas, no utilizadas aun por animales domesticos, solo nece
sitan abrevaderos colocados en sitios estrategicos. Aun m,1s, hay mu
chos sitios natuxales a lo largo de corrientes y ~ -royos a traves d e 
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los cuales se pueden construir pn:sas que podrian almacenar agua 
para la irrigaci6n de los suelos fertiles de sus proximidades. 

La presibn sobre la fauna silvestre existente parece, por tanto, 
aumentar. Mirando hacia el futuro, podemos resumir, que la den
sidad de poblaci6n humana aumentara a medida que la tierra se 
haga mas productiva. El espacio disponible para la fauna cinegetica 
y otros animales silvestres tiene que reducirse o disminuir en calidad 
coma resultado del sobrepastoreo por los animales domesticos y por 
otras pdcticas. La caza aumentad, por raz6n de que habra mas 
cazadores y m,,s facil acceso a la regi6n por medio de nuevas y me
jores carreteras y campos de aterrizaje. El valor de la tierra aumen
tara. Areas ahora consideradas como deseables refugios de la fauna 
silvestre 11.egar,in a ser m,is costosas y quiz,1 inasequibles con los 
modestos fondos con que generalmente se cuenta de fuentes pi'.1bli
cas y privadas. Con los recursos faunisticos en franca declinacibn en 
el {irea, su fnturo esta ciertamente muy lejos de ser brillante. 

DescrifJci6n del drea.-El Norte de Mexico consiste de una am
plia region central de tierras altas aridas (l'vlesa del Norte) separadas 
por escarpas (la sierra Madre Occidental en el Oeste y la Sierra 
Madre Oriental en el Este) de las tierras bajas costeras (el Desierto 
Sonorano en el Oeste y las planicies costeras del Golfo en el Este). 
Las plantas y animales que se ban dispersado hacia el Norte en las 
tierras ba jas costeras, especialmente en las planicies mas h umedas 
costeras del Golfo, y en las vertientes marinas, se excluyen general
mente de la :Mesa del Norte excepto en las porciones mas humedas 
a lo largo de las corrientes, que drenan la region. De esta manera, 
los principales habitantes para la fauna silvestre son: 1) matorral 
desertico, donde la precipitaci6n pluvial puede ser menor que Io 
pulgadas 25 (ems.); 2) pastizales en las altas planicies; y 3) areas 
montafiosas en las que pueden crecer, dependiendo de la elevaci6n 
y de la exposici6n, juniferos, encinos (incluyendo chaparral) y otros 
f1rboles clecicluos, pinos solamente o pinos y otras coniferas. M uchos 
habitats montafiosos se encuentran rodeados enteramente par cha
parral clesertico y, consecuentemente, se encuentran aislados como 
"is las biol6gicas". 

Poblaci6n Humana y uso de la tierra.-En tiempos precolom
bianos, en el Norte de Mexico, las indigenas, en pequefios m'.uneros, 
vivieron a lo largo de las corrientes de agua y en areas montafiosas 
con agua abundante. Los espafioles establecieron comunidades for
tificadas dispersas en muchos de estos mismos I ngares, declicaclas en 
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cierta forma a la g·anaderia y a la agricultura y a la busca y explo
taciun de dep6sitos de minerales. Estos colonizadores no se acomo
daron a la extrema aridez y se sintieron desalentados por la natll" 
raleza guerrera de las indigenas; esta amenaza no fue eliminada 
enteramente hasta fines del siglo xix. Consecuentemente, por casi 
400 afios despues de la conquista, gran parte del Norte de Mexico 
permanecio inexplotado en tanto que la poblaci6n humana floreci6 
en otras partes mas humedas del centro y sur de Mexico, donde la 
agricultura de secano podria ser practicada y el agua para el ganado 
se obtenia m,is f.l.cilmente. 

Los espafioles hicieron notables progresos en la colonizaci6n del 
centro y sur de Mexico. Los indigenas sedentarios radicados allf 
fueron facilmente sometidos. Estos ya tenian experiencia coma agri
cultores y tambien podian ser adiestrados como vaqueros, lefiadores 
y mineros. Los trabajadores en todas estas ocupaciones fueron esen
ciales al sistema colonial espafiol. Sin embargo, este sistema fue nota
blemente insatisfactorio en la aridez de la Mesa del Norte, no 
obstante que se introdujo ganado bovino y caballar para adaptarse 
a la vida en las praderas y matorrales deserticos. Las cifras recopi
ladas par Webb (1931: 91) demuestran que en 1810 solo un seis 
por ciento de los grandes ranchos (haciendas y estancias de ganado) 
y {micamente alrededor del nueve por ciento de los mas pequefios 
ranchos que habian sido establecidos por los espafioles se encontra
ban en la Mesa del Norte (incluyendo partes adyacentes de lo que 
son ahora los Estados Unidos). Webb (op. cit.: go) sigue comen
tando queen 1931 la Mesa del Norte contenfa solo una quinta parte 
de la poblacion humana no obstante que esta region comprende 
alredeclor de la mitad de la Republica mexicana. 

El creciente aumento en la poblaci6n humana y la mayor utili
zacion de la tierra para el pastoreo y la agricultura en el Norte de 
Mexico puede ilustrarse por los datos del censo de un Estado tipico 
-Coahuila- (de Publicaciones de la Secre taria de Economia, Direc
ci6n General de Estadistica, Mexico, D. F.). De 1930 a 1950 la pobla
ci6n de Coahuila aument6 casi en un 65 por ciento a 720.319 per
sonas. Esto significa un aumento en densidad por kilometro cuadrado 
de alrededor del 55 por ciento; el ganado ascendi6 alrededor de 107 
por ciento (466 ,848 cabezas en 1950), el ganado ovino ascendi6 al 
68 por ciento (336,555 cabezas en 1950 ), las ca bras al 40 por ciento 
( 1.3 16,857 cabezas en 1950). La producci6n de tres de los mas im
portantes prod uctos agricolas aument6 en estos afios, alrededor del 
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231 por ciento; el trigo subi6 alrededor del 70 por ciento (54,404,614 
kilogramos en 1950), el maiz alrededor del 63 por ciento (35.085,626 
kilogramos en 1950), el algod6n alrededor del 305 por ciento 
(80,597 .419 kilogramos en 1950 ). 

Los distr itos coahuilenses d e Ocampo y Cuatro Cienegas encie
rran la mayor parte d e los mej ores sitios en el Estado para el borrego 
silvestre, berrendo y venado bura. L as cifras combinadas del censo 
para estos dos distritos muestran que de 1930 a 1950 la poblaci6n 
humana aument6 alrededor del 39 por ciento. El numero de ganado 
aumento alrededor del 44 por ciem o en tanto que las ovejas y las 
cabras, decrecieron en casi un 50 por ciento . La producci6n de trigo 
ascendi6 solo un 5 por ciento, pero el maiz subi6 a lrededor de! 400 
por ciento. La produccion de algodon se .elevo de m enos de 1000 
kilogramos en 1930 a mas d e 72,000 kilogramos en 1950. 

Estos aumentos reflejan, en pane, e l empleo de mecodos mas 
eficientes de producci6n , pero enfatiza, igualmente, el aumen to en 
la cantidad de tierra que ~e ha puesto en produccion. Esto es par
ticularmente cierto en e l caso de tierras de pastoreo para g·anado, y 
se infiere de ello que la competencia entre e l ganado dom estico y las 
animales d e caza mayor de pezufia ha aumentado y continuara en 
aumento h asta q ue se establezcan abrevaderos en puntos estrategicos 
que provean a nuevos sitios para ganado. 

Fauna silvestre.- Antes d e 1900, el oso negro (Ursus america
nus), el jabali de collar (Pecari tajacu), el venado cola b lanca (Odo
coileus virginianus), el venado bura (Odocoileus hemionus), el be
rrendo (Anti locapra americana) el borrego silvestre (Ovis cana.clensis) 
y otras especies de la fauna silvestre en el non e de Mexico fueron 
poco perseguidos por el h ombre europeo o par la competen cia con 
su ganado domestico. Es cieno que tan to el bisonte ( Bison bison) 
y el wapiti o a lee americano (Cervus canadensis) habia n desapare
cido ya por aquel tiempo, pero ninguna de estas especies probable
meme fue nunca abundante en la region q ue se en cuentra en el 
extrema meridiona l de su primitiva distr ibuci6n (Leopold, 1947: 
437-438; Baker, 1956: 318, 325-327). El wapiti o alee americano ha 
sido reintroducido en Coahuila (Baker, lac. cit .). El oso pla teado 
( Ursus sp.) aun se informa de su presen cia en Chihuahua. El Jobo 
gris (Canis lupus) persiste en pequefio numero en Chihuahua, Sono
ra, Durango, Zacatecas y San Luis Potosi. Desde 1900, la declinacion 
de la fauna cinegetica parece estar correlacionada con la crecien te 
ocupacion de la tierra par el hombre, y sus cultivos y el ga nado. _ 
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l .6gicamente, la caza en las areas mas accesibles y a tractivas al hom
bre han declinado primero, excepto en las propiedad es de personas 
qne han hecho nn esfnerzo para regular o prohibir la cacerfa. 

Anirnales del Chaparral clesertico . E L venado bnra y el jabali d e 
collar pre fi eren el abrigo del chaparral desertico y el pie de las coli 
nas sobre la Mesa del Norte. Ambas especies han sido cazadas inexo
rablemente; sus queren cias han sido generalmente accesibles al hom
bre. E l venado bnra segl'.m informaci6n de Dalquest: (1953: 211-212) 
esta cerca d e la extinci6n en San Luis Potosi. Se en cuentra en serio 
peligro en Coahuila, Durango y Chihuahua. La poblacion del jabali 
de coll ar se encuentra clispersa y manadas de buen numero sc'J lo se 
pueden hallar doncle los rancheros les ofrecen alguna protecci6n. 
Igualmente, el venaclo cola blanca y el g uajolote silvestre (Melleagris 
gallopavo) en gran pa rte han desaparecido clebiclo a la caceria exce
siva y a la reducci6n de su habitat, en las tierras bajas del n oroeste . 
especialmente en los montes r iberefios. a lo largo d e las rnrr ientes 
de agua. Los cazadores de aves acuaticas reciben con entusiasm o la 
constr ucci{m de las grandes presas, debido a que estos cuerpos de 
agua atraen grancles bandadas d e anacles y gansos para in vernar. 

Animales de las Jnacleras . Los berrendos ex istieron alguna vez 
en Mexico extendiendose hacia el sur hasta el Estado de Hidalgo, 
pero en la actualiclad se encuentran confinados en comarcas de pasti 
zales dispersos en el Norte de Mexico, donde es escaso . Como el 
desierto, gran parte de las praderas de la zona biol<'Jgica Sonorana 
Superior son accesibles al ganadero y al ca.zad or. Consecuentemente. 
el berrendo h a estad o en decl inaci6n gradual en Mexico . Su sitna
cic'm en e l pais es, quiza, mejor conocida que la de cualquier o tro 
animal d e caza mayor debido a los inform es d e Nelson ( 1925) y 
Vil la R. ( 195 1 y 195:i)· Nelson estima que habia 2,395 berrendos en 
cuatro Estados del Norte de Mexico en 1922-24. P robablemente mu
cho menos que la mitad de ese nl'.11nero existen en toda la R epl'.1blica 
al presente. Por ejemplo, Nelson (1925 : 62) informa que en 192 2-
1924, hab ia manadas d e 50 a 100 berrendos en el Vall e de la en canta
da , al oeste de M t'.1 zqui z, Coahuila. En 1952, solo un animal fue visto 
en ese valle; los resicl entes m e informaron que toclos los restantes 
habian sido exterminados a consecuen ::ia de la persecuci<'>n de los 
cazaclores para obtener carne de los campos mineros vecinos. Si S l' 

cla la proteccic'in y opo rtunidacles otorg-adas al berrendo en Texas . 
Nuevo Mexico y otros estados del oeste de los E~aclos Un idos, la 
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poblaci6n rnexicana de esta especie podria aumentar en muchas d e 
las areas con ,; habitats" adecuados en la Mesa del Non e. El perro 
de las praderas (Cynoniys m.exicanus) ha sido exterminado por enYe
nenamiento y otros rnedios en gran pane de su zona de distribucion 
(panes de Coahuila, N uevo Leon, San Luis Potosi ) a causa de q ue 
ocupaban pastizales de buena ca lidad y vivfan cerca o en las tierras 
abiertas a la agricultura (Baker, 1956: 202 ) . 

Animates lanto de wnas deserticas com.a de las Sierras Maclres. 
Los animales de las tierras altas -especialmente aquellos de las zo
nas d eserticas donde el agua superficial es escasa o ausente- han 
estado 1m1s protegidos de la inter ferenc ia del hombre (pastoreo, caza, 
silvicultura, mineria). En rnuchos lugares, el oso negro y especial
mente e l venado co la blanca, han resistido perfectamente bien. Sin 
embargo, el borreg·o silvestre, cuya cornamenta ha sido un incentivo 
al cazador de trofeos q ue ha l legado a las m{1s ,hidas y remotas zonas 
montaf\osas del pais. en Chihuahua y especia lmente en Coabuila 
esta cerca de la extincion. El animal prefiere tierras Aridas y pedre
gosas donde puecle ocurrir cierta cornpetencia con las cabras, pero 
el principal factor limitativo parece ser la caza persistente y sin res
tricci6n. Los cazadores de trofeos se esfuerzan por completar sus 
colecciones de cabezas de horregos silvestres con los Jlamados "desert 
bighorn." 

El oso negro prefiere las asociaciones de pino-encin o, pero est,'t 
desapareciendo de tal habitat a medida que se va hacienda mas acce
sible por carretera o por rutas aereas a los cazadores. Aunque a este 
oso se le ha registrado de regiones tan surefias como el centro de 
Tamaulipas, San Luis Potosi, Zacatecas y Durango , su mejor zona 
d e distribucion parece ser la Sierra ·Madre y las mas altas y aisladas 
regiones d e Coahu ila, Chihuahua y Sonora. Muchos rancheros esti 
mulan a sus vaqueros a tirarle a cualquier oso a la vista a causa d e 
que cada oso, en su opinion , es un "asesino" potencial de cabras y 
de otros an imales clornesticos. Los cazadores de an imales de caza 
mayor , en rnuchos lugares, hacen menos dafio a la poblacion de osos 
que la mano de los rancheros con sus escopetas sobre la silla de 
montar. El oso plateado, aunque extrernadarnente raro, todavia apa
rece en la lista de los guias de cazadores como animal cinegetico 
pot:encial en Chihuahua. 

E l venado cola blanca es comun en los remotos distritos monta
f\osos per o, como se ha mencionado previamente, ha desaparecido 
granclemente d e los ma torrales espin osos de las tierras baj as del 
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noreste de Mexico (Este de Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas). 
El venado cola blanca ha constituido una foente importante de 
"carne" silvestre para los trabajadores en los campos mineros, para 
las cuadrillas de peones erectores de cercas y para los que prestan 
sus servicios en los campamentos ganaderos. Tales usos, sin embar
go, por lo comun solo causan reducciones locales en las manadas de 
venados. 

El guajolote silvestre se encuentra en las faldas de las colinas y 
en las tierras altas cubiertas de pino-encino. Estas aves siempre han 
sido ansiosamente buscadas como una fuente de carne por los resi
dentes y es especialmente vulnerable a los cazadores cuando se refu
gian en bandadas en arboles aislados o en pequefios sotos a campo 
abierto. La mayoria de las grandes concentraciones en el Norte de 
Mexico se encuentran en las ranchos donde se les ofrece alguna pro
tecci6n. 

Actitud de la gente hacia la fauna silvestre. Aunque muchos 
ciudadanos mexicanos estan convencidos de la importancia de con
servar los recursos naturales tales como el suelo y el agua, pocos se 
han detenido a pensar en el valor de conservar la fauna silvestre. 
Si se enfrentan con un venado o un g'uajolote silvestre, la actitud 
de muchos de estos mexicanos es intentar matar al animal para 
usarlo en la alimentaci6n, sin preocuparse en que es el unico ejem
plar de la especie que queda vivo o que casualmente se encuentra 
bajo proteccion legal en aquel momenta. Estas son simplemente de
claraciones acerca de circunstancias de hecho y no quieren significar 
nada detrimente. Esta misma actitud se observa ahora en algunas 
panes de los Estados Unidos y foe prevalente alli hasta 1925. 

Aunque se han promulgado !eyes que regulan la caceria de 
especies cinegeticas en todos los Estados de la Republica, el autor ha 
encontrado a muy pocos habitantes de las comunidades rurales, los 
cazadores "por carne", en Coahuila, Durango y Chihuahua, que 
tuvieran noci6n de la existencia de estas disposiciones legales. Aun 
mas, en Coahuil a, la veda absoluta para todo el Estado promulgada 
en 1 950, aun a la fecha no es genera.lmente conocida. No obstante, 
estas !eyes han sido una bendicion a las propietarios conservacio
nistas, quienes las usan coma una excusa para negar permiso a las 
cazadores de practicar su deporte en sus propiedades. Es obvio que 
la observancia de las !eyes de caza, localmente, ha sido totalmente 
inadecuada. 

Los deportistas cazadores de trofeos, tanto mexicanos coma ame-
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ricanos, estan aumentando. Se organizan clubes cinegeticos en las 
grandes ciudades mexicanas. Grupos de cazadores d e Monterrey, de 
la ciudad de Mexico, de Guadalajara y otros lugares viajan por auto· 
m6vil o aeroplano a los refugios en el Norte de Mexico a cazar 
borrego silvestre, oso, venado y guajolote silvestre. Igualmente, los 
guias hacen un activo negocio acompafiando a los cazadores de 
los Estados Unidos a las Sierras Madres con la promesa de cacerias 
fructiferas. Muchos de estos cazadores estan en posici6n de cubrir 
los gastos necesarios que Jes faciliten Uegar a las areas mas remotas y 
ponerse a tiro d e rifle de las menguadas manadas de borregos sil
vestres clel desierto. 

Resumen y Recomendaciones. Los animales de caza mayor foe
ron porn perseguidos por los europeos en el Norte de Mexico antes 
de 1900. Desde aq uel tiempo, y especialmente despues de 1920, mu
ch as especies cinegeticas han venido cleclinando constantemente
-alg unas estan en fraca amenaza de extinci6n en el area-. Las prin
cipales razones para esta declinaci6n son: 1) aumento de la pobla
ci6n humana, de! nt'.nnero de animales clomesticos y de la produccic'm 
de cosechas ag·ricolas. Estos aumentos han resultado a ca usa, princi
palmente, de! mejoramiento en el uso de los recursos hidraulicos. 
2) La inaclecuada aplicaci6n de las clisposiciones de caza que clan 
como resultaclo la caceria irrestricta durante todo el afio. ~) Depen
dencia de la poblaci()n rural en muchas {treas de la "carne" silvestre, 
como parte de su dieta. 4) Indiferencia general del pueblo ante la 
importancia de la conservaci6n; esto es, en parte, el resultado de 
la falta de programas locales aclecuados para la educaci()n tendientes 
a la conservaci6n. 

A medida q ue los terrenos agricolas y los ranchos aumentan 
en numero y la tierra se hace mas procluctiva, la fauna silvestre, 
especialmente La de caza mayor, debe disponer de menor espacio 
donde vivir. Consecuentemente, hay urgente necesidad de hacer efec
tivas las disposiciones de caza adecuadas y d e desarrollar el interes 
local acerca de sabias p racticas de conservaci6n. Estos son asuntos 
que requieren el apoyo publico, esfuerzo individual y tiempo. 

Una necesidad inmediata es la investigaci6n del estado que 
guarda la caza mayor en el N orte d e Mexico. Tai investigaci()n debe 
determinar la necesidad de uno o mas refugios o parques. Las reco
mendaciones para el establecimiento de tales areas debe hacerse 
ll egar al conocimiento de las autoridades competentes loca les, esta
tales y fed erales, in st ituciones e inclividuos interesados, dando des- _ 
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cripciones, tamafio aproximado y localizaci6n de tales refugios o 
parques propuestos. Estas areas pueden elegirse para proteger y pre
servar, bien sea condiciones bio16gicas {micas, tales como las de la 
Sierra clel Carmen en Coabuila (ya propuesta como parte del Parque 
Internacional de la Paz en el Big Bend) o poblaciones remanentes 
de animales de caza mayor, tales como el borrego silvestre en una de 
las zonas deserticas de Chihuahua. Deben considerarse tambien areas 
que tengan oso plateado o lobo gris. 

Por el establecimiento de refugios o parques y por el estimulo 
a mayor numero de propietarios de ranchos para proteger la fauna 
cinegetica o regular las practicas de caza en sus areas, algunas de las 
especies de caza mayor en declinaci6n pueden ser conservadas. Mien
tras tanto, los objetivos a largo plazo en el desarrollo de una opini6n 
ptiblica bien informada acerca de los problemas de conservaci6n 
entre los ciudadanos mexicanos debe ser mantenida con creciente 
vigor. A menos q ue se tom en estos pasos, el Norte de Mexico puede 
llegar a perder muchas de sus especies de caza caracteristicas. 
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