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' P O T A L  

-TE: Instituto Nacional. de la Leche, 

2. B% pap1 de la gamderio es Naolinco e8 muy importante; 
Ir proporoidr entre eL uso ragrico3.a y el uso peculp1pio - 
que $8 hace del suelo es la siguiesate: de las 14 100 - 
he6tdreas que -see el Jnlnicipio, 4 200 se  dediaaa a l a  
agrículturu y 7 450 a la gaaaderfa (I>) . 

3. tr organitaeibn d e l  trabajo al interior de las urridades 
productivas lecheras ea Naolirco BO 88 uniforme. S i a  - 
embargo to& La produccidn se destiaa al mercado. Ha- 
bia pues que descubrir el funcioasuieato interno de ck~- 
da sxplotacidn y su9 diferencias. 

'.. ""..""- /m".. 

b) Eetructura d e l  elasayo 

2. 

El trabajo quedb orgenindo bajo el siguisate esquemas 

I. Aatecedentes hist6ricoa 
11. EVoluci6n y tendeBcias de la gsmedsria PrrolinqueZa 

IV . Bef lexiones f -es 
1x1. lira produoci6n lechera ea L8 actutslidad 

El primer aperrtado tiene como objetivo moetrur la wolucibn 

de la estructura de la tenencia Be La tierra y de la producci6n - 
&cola, desde principios  de s i g lo  haata la fecha. Se conaide- 

. r6 necesario hacer esta  iacureribn en l a  historia de Naolinco, - 
por 1s eetreohrr relrci6m de la tenenoia de le tierra y d e l  resto 
de La8 a.Ctividade8 produativas que 88 re" ah%, con l.8 gana- 

dOd8. 
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lo largo del tiempo (1900-19UL), destacasdo los momentos do 0 

irrupcidr del capita ea e l h t  desmembramiento de las haciendas- 
0010 unidades produtztivas, apertura del mercado, cambios en e l  - 
u80 de la  mano de obra y en el proceso &e trabajo, etc. 

. 

El d i s i s  de'la prodtacoibn lechera en le actuslidad se - 
r e a l i d  ea  la tercera parte del t m b s j o ,  y es a h %  donde se expo- 

ne la Uscueidn central  del aismor ¿por qua el modo de produo- 
eidn capitalista reproauee la produoci6n lechera en la fo- . e a  

qua 80 da ea Naolinoo, Ver.?, e8 decir, &por qu6 la produceidn - 
4. leche ea este lugar so  ha sido subsumida realmeate al c a @ i t a <  

o ¿por qu8 en el capitalismo ae da usa producci6a que fturciona - 
bajo forma8 no capitalistas de produccich? 

Este cap i tu lo  oontiene t r e s  rubroe, uno sobre Lars generali- 

drdek de l a  produocibn de leche, o t r o  corresponde a m a  tipolo-- 

gfa de productores, y por .&.timo UELO que se  refiere sa 1st comer- 
eid.ieaci4n de la leche. 

e) Plaateamiento del problema y aarco tedriclro 

El ob$etivo de nuestra investigaci6n fue penetrar ea Los - 
prooeaos de traba30 de Ir produccibn de leche parer ubicarlos al 

irterior del modo oapi taus tu  de pmducci¿n, y para simu~.tenea-- 
m a t e  -tender su propio c d k t e r  y natursr~eea. 

&a hípdtesis que gui6 e l  trabajo fue en que sentido l a  p m  

Queofdn de leche en Naoliraco est& liga& al capitaliarno siendo - 
ella no estrictamaate capital ieta ,  pero siempre poaibilitaado 1s 
reprodueci6n del capital en 'au conjunto. ha inrestigaeidn demos .I) 

td que oiertamente 10 toda la produaoidm de leehe en Naolinco - 
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La8 trunefonnaoiores que e l  desarrollo del errpital imo ha - 
propiciado en l o s  procesos de trabajo de ;La produccida  lechera, - 
no son oltjrv unplias; si b i e n  ea a ier to  que la producci6n de leche 
88 ha hecho d S  intensiva 9 productiva, t -b ih  10 88 que S610 - 
u contadiaimas unidades de produccida ea posible l a  reprodue-& 
eibk ampliada de  capital,  y por tanto 3.a acurwlacibn del  mismo. \ 

iodor8 las unidades de  producci6r, aunque IPO de la misma ma- 

sera, coasumen ilasumos produoidos por e l  merccrdo cap i t a l i s t a  t a r  L 

tfculos veterin-os,  olilneatos  balslaceados, alambre, perolas, - 
ctc,) y BU producto ( l a  leche) es destinad8 a dicho mercado. La8 

uaidrrdes  propiamente capi ta l i s tas   obt ienen gorrraias con la inten 
sificaci6n de su produccidr J coa l a  expzotrcidar de la fuerza de 

trabado asalariliLda. Em aambio, lee unidades productivas restas. 

tea, a pesar de su porrticipaci6li  ea el mercado. s d l o  se van re" 
produciendo (ver t i p l o g f a ) .  EL hecho de que haya ganaderos que 

PO obtengan no depende de Ir vo.luntad de l o s  mismos, si 

no de Lee condiciones que el medo de proituccidr cap i t a l i s t a  les 
~ p o n e  pars su reproducci¿s. B?, oapitalisnso se encarga de repro 

ducir formas no cap i t a l i s t a s  de produecibzi, hl tiempo que i m p u l -  

or su desoposicibn, 

- 
- 
- 

s610 aaaa minima parte de la leahe producida ep Naolínco s e  

obtiene de  unidades  productivas que Funcionan bajo relroioaes oa 
p f k l i s t -  de produccidn estrictamerte hablaado, &to ea, re-- 
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produeuibn y del producto, que so intervieae directanrente en el 
proosso de trabajo, y una clase dc asalariados desposeidos, que 

vende su fuerza de trabajo. m estas unidades capitalistas se - 
da Ir explotacibn de los asalariados por extraccidn de plusva-- 

lor, y todo lo necesario para lor produccibn, a d  oomo la produc- 

ai6n misma, confluyen en el mereado capitalista; adeds en e l h 8  

88  puede obtener gmumcias, reinvertir, intensificar la produo- I 
~16x1, aumentar l o s  rendirnientos, etc. 

t s  mayoria de las unidades productivas no funciona bajo re- 
laciones  capitalistaa de produccridn, en ellas hay up productor - 

i directo due- de sus medios de trabajo. Ea estas entidade8 s e  - 
da le. unidad entre fuerza de trabajo y medios de producci6n, pe- 

r o  no pos &to se trata de unidades de producci6n que funcionen 
bajo relaciones de produccidn  correspondientes a otro modo de - 
produccidn que BO sea el  capitalists (csmpesino, mercantil sirno- 

ple, feudal, etc .  ) Son formas no capitalistas de produccibn - 
que est& subordinadas a l  capital a trads del mercbrdo. rrl aer- 

cado que  interviene en Ir ye-dubcibn de las unidades de produc 
ci'bn no copitalistaas,  es en principio un elemento de reproduc--- 

oibn de loLs relaciones capitalistas de producci6n; elemento que 

junto con esas relaciones, conforma  el nodo de produccidn capita 

l ista.  'Habls..mos de formas no capitalistas de producci6n subordi 
nadas a l  modo de produccih casitalista, reproducidas por les ne 
cesidades del  niano modo de produccidn (contar con mano d e  obro 

barata, obtener g&muciea extraordinarias, tener mercado para SUS 

productos, e t c . ) ,  en lugar de articulaciba de modoa de produo-- 
oi¿n. 
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crla3ers. Algunos investigadores de l a  prvblematica agropecuaria, 
msfldlan @e l a  producci/n  campesina  constifuye un modo de predug 

O i h  espec$fico, que e s t &  articulado 83. medo c a p i t a i a t a  de pro- 

duccfin, En contraposiciin hqr quienes opinan que l a  prsducciin 

cerpesina es una fwma de producciin no capithilivta que es t& m- 
borBímda al capi ta l ,  

!b%a d i scus i in   s e  i n i c i i  desde hace tiempo en ldxlico y se - 
ha ido avaapcando’ en ella. bicialmetntc se definieran  dos posí-- 

aiones-t l a  de los ncampesinlstas*o’ y 161 Be los “descampesinistas”, 

&& i n t e r i o r  de cada grupo h a f a  auteres que matizaban y diforen- 
cisban su conceptualieaciin, Les primeros sestenlfan que l e s ,  can- 

peainos ooaatituyen una u n i d a  de preducciia autinoma e indepen- 

diente de l  capitaliarno. Los segundoa  declan que el campesinade- 

tienda a desapareoer por es t= s u j e t e  al desarrol lo   capi ta l i s ta .  

Ita discusiin entre quienes ahora defienden l a  a r t i c u l a c i b n  de m 2  
Boa de preducciin y quienes proponen l a  subsunciin del  trabaje - 
campesino a l  capital, ne e s  una traduco.&in de aquella discuaiin- 

entre campasinistars y descampesinistaa;  antes bien, es una depu- 
rcircidn de l a  misma Plantear el preblema de l a  naturaleza del  - 
cmpcsinad@ en Idminos de su ar t icu lac i in  e su  aubordinaciin a3 

capital, ha. demostrada aer a l a  larga un planteamiento m& ade- 

cuado perra e l  m&lisie del  agro. rnerlcano, 

Fer la dan&, y como 8e desprendera de l a  lectura de nuestro 

texte, es claro que nues tra   pos ic í in  ae aproxima a l o s  plante- 

mientoa. de l a  suberdinaciin de las formas de producciin campesi- 

nae al capilbal. Penaames que esta h t e r p r e t a c i b n  de la a c t i x i d a d  

-pecuaria permite wanzar en l a  investigaciQn al ser sus  c e n e  
nidee m b  dtilea y esclareoedcmes que l e s  de la pos ic i in  c e n t r e  
ria, 

10 largs de la. invsstigaci6n pudlms  apreciar una tenden- \ 



Cenoia en Ira que p a u l a t i e n t e  se  da u procele0 de eepamci6a I 
%e 10.8 trcbajrdoree de sus medios de ~ o d u c c i d r ) .  Debemos tener 
claro que &to no significa que los pequefios producttores vayan a 

desaparecer en un cor to  phnro. Puede ser que la tendencia a la 
proletarizacida m sea  realieada plenameates p e d e  que se t r a t e  
be UII& f o r m  prmpnente de existencia.  Por la misma 16gica del  

eapftal  l o s  pequefios productores tienden LL desaparecer, pues pro 

. auom en condiciones en que no l o  haria una empresa capitalista, 

pero su existencia  favorece al capitel y &te los  reproduce. 

Es conveniente hacer u1p8 dltima adverteácia. A lo largo - 
del  ensayo hablaremos de pequeibs, medianos y grandes prod.ucto-- 

rewpor  raeones meramente pdcticas. Somos eolsacieates de  que - 
eua c las i f i cac ibn  no responde a c r i t e r i o s   t e 6 r i c o s  def inidos ;  s i  

8 8  l e  u t i l i z a ,  es tatr 8610 por las facilide-des que e l l o  ofrece - 
pama la exposici6n de l a  prob~eoajfics  eatudiada. 

a) Procedimiento de inveetigacibn 

El estudio que a coatinuauibn expondremos forma parte de - 
UIILS e e r i e  de investigacionee que s e  haa realizado. en la eonn de 

Jahtper-Coateps~, baJo la direcckdn  del mees%ro -68 Pdbregaa. 

para poder llegar a los resultados aqui expes tos ,  8e real izd u1 

primer traba.jo de campo en Naol-o. de octubre a dioiernbre de - 
1960; en esta primera etapa. de la investigacidra se   real iearon 
t rev i skcs  abierta8 y dir igidas ,  que junto con la observacibr par 

ticipante,  permitieron ULI acercamiento a Ir probledt ica  de in- 
vestigacibn. 

.... 

Deapl6~ se procedi6 a up d i s i s  del material recopilado y 

a Ir rev is ida   b ib l iogdf iea  y doaumenta1 necesaria. Se consulto 
roa l o s  archivos Municfpml de Naolinco, de la Asocíscidn Ganade- 

- 
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z'lr tooal ,  e1 Registra hkblico de la Propiedad y el de & Secreta - 
ria de la Reforma Agrar i a ,  l oa  dos dltimos en le ciudad de Jala- 

pa, Ver. Bue entonces que se odvirtid la necesidad y la impor- 
trurcria de hacer uma recoPstruccidn hist6rica, tanto o r a l  como dc * 

ewaental, porcr posteriormente hacer u33 segundo trabajo de campo, 
de diciembre de l9Ul a febrero de 1962, y finalmente redactar. 

píos  de TO MY^, BIUahuatlh y Acatlh; al sur con Actopan, &ni-- 

l i m o  Zapata y Jalapa; al e s t e  con Tepetlh y Alto Lucero y al - 
Oeste con  Coacoateintla y Jilotepc (ver mapas). 

I 

Er las zonas altas del  municipio por lo general e l  c l i m  es 

h&&o y f d o .  En el verano soplan vieaatos de La costa y en in- 
.vierno fuertes vientos  arrafagELaos. Es.uaa de h s  regioaes d s  - 
lluviosas del Estado, con aguaceros tomemiales de mayo a octu- 

bre. ED este Qtimo nt88 empiem a aparecer una densa capa de - 
niebla que en ocasiones se proloraga duraate %ado e l  a a ,  acompa- 
ftccda de llovizaas. La vegetación en este  lugar es boscosa y Loa 

eultlvos prirrcipales a l o s  que *e dedioa la tierra 8on el mafa y 
el fridol. La regi6a baja del municipio ea de t i e m  caliente y 

en e l l a  88 explotan las siembras de caf6, oafla de adcar, naran- 
308 y pidtano, principalmente, rrsi cdmo c h i l e  y tomate en menor - 
ascala. Aproximadaniente doe terceras p t 8 s  d e l  territorio muni - 
eiperl se dedican Q la ga~aderia. La forma predo"te  de tenen - 
a i r  de la tierra ea la propiedad privada. 
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&Ad &e I r e  actividades agrb'p%mariae, 80 r e d i m  at el 
puaicipio otras  rctivídctdes productivas que abaorbea m mímero - 
oomiderable de la poblacibn eoon6mirrmente activar copateda, - 
rlfrrerh, paatadsria, oomercio y serv ic ios  em general. 

Ia oiudad de NaoUsco de Victoria  se ancueatra ubicada en - 
108 19 39' de latitud norte y 96O 51' de longitud oeste, eo la  
Sierra de Chiooaquictoo, a 1 605 metros sobre e l  nivel del mar. 

QUS la traducci6n literal de Naolinco a rrusstro idioma es  ~ ~ 1 0 s  - 
onatro movimierrtos d e l  801". 

NaoUnco fue  u1 aaentamiento indig- de gran i m p o r t d & 8 & e o  

P&ablemeote su poblacibn or ig in s l  estuvo integrada por totoar- 

0 1 0 ~  que en 1327 fueron sojusgados por teochichimecas, l o s  cua- 
les  se mantuvieror en al poder hasta la conquista espraf2ola (2). 



&u ~ c ~ t o m a  y eomerciuteu que a I F t l ; u ~  de mercancia~t SL l ~ r e r  

pprebloa indigemam de l o s  aLrededores, istzo&ujeron doa activida- 
das productivas que a la larga seria&% La8 principales de la eiu- 

io8 ofioios de c\urtidurfa de pieles. y fabflaacadn de calea- 

do, por ua Lado, y la elaborrroibn de embutid-, por otro. Estas 

actividades be vieror favorecidas por Ins corrdioiomels Mturalat 

del Lugar, y,awrque han sufr&&o modificaciones, aon hasta la fe- 
cha may isportantea es la vida eeonbmica de #aolinco, 



1 presente es tudio se p l a a "  

t u  lo- la ubicacidn y explicrrci6n de la gasadeda lechera ac 

tual ea Naolinco, ~eracrue. &a intenci6n de este csrpitulo ao es 
hacer eirplemente una reconatruccih hiatdrica de Naolinco, aun- 

que este objetivo 8ea en si mismo v a i d o  e importante. La iaten (I 
cidn fuadamentai es m o s t r u  06mo la estructura hacendarfa y lati 
fbndista de la tenencia de Ir t ierra  se  ha ido tramsformaadlo has - 
t a  llegar en la. actualidad a u118 siturcidn en que predomina In - 
peque- propiedad primdr, Por ahora ]bo entr~remo8 a la discu-0- 
eidr de la cuesti6n ganadera (éato io harenos en el capitulo  si- 

guiente), s610 preseaturemos un pcmorarmz general de ;La vida eco- 

n6mica y socid de la regibn. 

tr probidtica de la tenencia de la t i e m  est& intimamea- 
t e  relecioaada COP la tedtica. de U gasmderia, pues esta activi - 
dad productiva 8 8  ha c m c t e r i s a d o  hasta ahora en Naolinco por - 
la necesidad de grandes extensiones de  tierra y por la poca uti- 
lieacibn de mno de obra. 

Describiremos primero, en tirminors muy generales, algunas - 
&o las priacipales  caracteristioaa del agro  mexicano durante el 
parifriato, para pasar posteriormente a localfear las manifests- 

eiones particulares, que en la mismoc hpoca, tuvieron lugar en - 
raolinco 0 

A pasar ddl atraso  t6caico en que se encontraba 8e rgz'fcul- 

tWa, l6xico  continuaba siendo, durante e l  porfiriato, un pais - 
que dsgendir casi  totalaente Ue e l h .  lcra en e l  agro donde se - 
preaeatrcboa los probA.eaae;e ooonbmicoe y socisles I& agudos del - 



p&r e3. dealimde de lotes balbfos; La deaasorti:caci¿n'de 1- - 
ti- de 3.0s pueblos irdigemrre; el 1atifuudismo;- la oprssi6n - 
de los hucemrdrrdos 8 O b m  l o s  trabajadores (peores , medicros y - 
aparcero8 con salarios de hambre, servidumbre por deudas, casti- 

gas OOrpbr&leS, tierodas de raya, e t c . ) ;  la boja pro&ucttividad - 
r rgdoo la  debida o La existencia de grandes terr itorios improduc- 
tSvos J a la falta die fnVersidn de capi ta l ;  la falta de medios - 

DurM.tie todo e l  s ig lo  9;u las actividades agropecuarias s e  

habha deaarrollado regiomaheaee, y el laercado interno era prao o 

tioamerte -existente$ su c?Pemci¿a 88 dificultaba entre otras  QO - 
éas por el ai8lamient0, la incomunicacidn y h dispersi¿n de las 

SO~LIB productivas, asf como por u11 aistenm iapositivo iaadecua- 
do* 

& producoibn agropecuaria ea e l  porfiriato estaba Organiza - 
&a erlrededor de las hacittledea, cuya principrrl csracterieica e r a  

01 bt i fund i smo  y la producrcidr de artfculos de exportaci6n, y 

alrededor de la produccidlp de.loe pueblos indigenas, que a e d a  o 

pama sat is facer  aecesidades de autocoasumo. 

&M hacieadas poflirirnea orientaban %u produncídrt a La ox- 

portacibxa, pero sembrubaxa sage parer aLimentar y reproducir a Ir 
fueras de trabajo de loa nacientes cestr08 urbanos a iathaatrie- 

l o s .  'Por la ireristenoirr de us mereado .interno en el que se di8 

tribuyerur favorablemente sus prodwtos, e l  hacendado producia - 
l o  a i l r i m 0  indirspensable, p r e t e n d h  ere- 88~~~811; y hacer reata- 

ble IIU produWZi6n 6UbieruiO'~O8 grecioe. Sirrult~emc8ate ampLia- 

br el t w o  de au8 propiedadem, ya que rponopolisando el terreng 
ropopolizaba ei sercado y skimiaaba de Ir corrpsteacia a los pe- 

I 

- 



qaefSo8 produetores indigemaa; al tielnpo qua aseguraba nifano de - 
obra para sus haciendas. Intentaba  acercarse a la autarqufa: te - 
mer uaaa buerra hacienda  significaba  poseer aguas, t i e r r a  de la- 
bor, prstoa, montea, etc., y 6sto no se conseguir si so ae amen - 
taba 01 mkimo e l  tama3o de las propiedodea. 

f8ro RO toda8 las haciendas operaban de l  mismo mdo. Su 

fuacioaaznieato d e p d a ,  emtre otrme, variables, del tipo de trst- 

baaadores que tuviera~a. 'Ips e l  norte la mano de obre. era escase 4 

J a veoea 8e rreoesitaba  permarmentemente, por 10 que 108 patro-" 

mam, adem&#  de fomentar el endeudamiento del peonaje, tenían que 
ofrecer bueaos salarios e incluso  otro  tipo  de prestucionee a - 
fin de retener a sua posea,  ysa que Ostoa t e d a a  posibilidad de 

i r s e  a trabajar o $stado8 Unidos, e las miaas o a h e  imdustrias 
ObrC-80 &os t ra to s  de arrembxniesto, si e l  clima 3.0 permitie, 

aomvedan u l o s  arrendatario8 que no vidan exclusivamaste de La 
agricultura, a 6sts  le dedicabaa  tree o cuatro meses rl a'bo y el 
re s to  del misino trabajaban en mnas o induetriaa. Por el nhero  
y la magn2tud de las haciendas ganaderas an el Norte, loa raque- 

roe eran ua segmento nIlIIoroao de la fuerta de trabajo, y recio- . 

b h a  mejore8  salarios y condiciones de trabajo que e l  resto de - 
l o a  trabjadosee; sobr2todo t e d a n  trabajo peraanente. 

kbr Is8 haciendas del sur Be Mdxioo, cultivadora8 de produc- 

tos tropicales, trampoco habia abuniianoia de trabajadores. Estae 

haofandea aontaban con am pequefio ndmero de acasilladoe que vi- 

du en mejore8 condiciones que los contratados libremente (muy 
pobre8 O delincuentes), o los deportrrdoe. &os acasiilados - - 
t d M  por l o  meaob un p e g u j u  que c u l t i m  los coatratados li- 
breaeste masque PO v iv ie ran  en la haoiendr e8trban atadoa a ell8 
por deuda80 



Bm a1 eentfo d e l  p i s  PO habia probleaas de escaees de fuer o 

#a de trabajo, s i n  embargo los hacendados tedan meaaaismos ef i -  

gacer para retener a Loa trabHQadorgs agricolas: La medieria y - 
e l  urendamiento. E l  grueso de los trabajadores era  temporal y 

l ibre ,  10 teniara daudas ni ataduras a la hacienda; l o s  trabajado 
res penaaneotes  obtenfaa tierras inxitiles para 108 cultivos de - 
loa hscfendr;~. Las haciesdaa de Aaokiaco, aomo d s  adelante ve- 

feOOsP de de6eovolofan ea l o s  mianos t6rminos que las haoilendas o 

bel C M t r O  d e l  pds. 

.+ 

Ro todos loa trabajadore8 de Irs haciu%das t d m  iguales - 
mmdicioaes de tmba jo. -0s eran peones acsailladocl O permma 

tea ,  que trabajaban para su propio COILBUOPO una parcefm que lea - 
proporcionaba el hacenddo; de & t e  recibiaa raeionee de maaie 7 

rmlario por su trabajo. Otros 8- trabajadores eventuales qua 

rivfam cnr pueblos l i b r e s ,  y aaque  a veces t e d a a  t ierra  neoesi- 

taban un ingreso compleslent(ucio. Algunos d e  eran arrendatarios 
que radicabrna ea la'hauicndr, pero pagaban por e l  uso dbl suelo, 

I 

011 dinero o especie, y a vea08 trabaaaban parr e l  hacendado. Por 

T """'f" , .. I.. .. .1 I ." ,. ' - 7- 



~ o r r o r k t  era ua mtdo en que ae repruduclla LS situaoidn SIL - 
eional. La propiedad de la t ierra   estaba concentrada ea poca€ - 
haoiexuhs, que ejerciera us eortrol aorop6lico t e r r i t o r i a l  y co- 

mor8ia1, logredo a t r a d a  del despojo de t ierraa de eonrtmidad in - 
digenas y del costrol  de Is fuerecr de trabajo, Del t o t a l  de l.8 

poblacibn econdmicamente activa  del Estado e1 65.3-, e l  72.9" 

J e1 71.639 eran peones de eampo y jormleros en 1895, 1900 y - 
1910 reapeetivameate. aontrastarado coa 4.971, 7 6.43'3b 48 

hace&ados, agricultores y admiaistradoree de cmnpo, em los mis- 
mom rflo8. t4)  

U t e s  de 1876 Veraorua satisfada irkteriormante l a 8  necesi- 

dirdea loaalea con su produeei¿h en gequeii. escalr &e u$%, .fri- 
jol, -08 y chile ;  producir, ademds, para exportaci6n caf 6 ,  ta- 

broo, vainilla, adear ,  algodbn, frutas, parderas preciosas y ga- 

rrdo en UM mayor escala.(5) Verclcrue habfa podido impulsar sta f 

besarrollo agropecuario porque adeds de su gran extarsidn y va- 

riedad de climas y suelos f e r t i l e s ,  contaba con el ecblltro comer- 
air1 & importante d e l  p f s t  el puerto de Veracrue, 8 travds - 
del cual podia comemialisar Ir produccibr excedenta. ," i 

tr explotaci6n r g r i c o h  veracrusana no era la tinier fuente 

t o  riqueer en e l  estado, Verocruc contaba con infraestructura - 
industdl muy ligada a Ir produucibn del ugrot fabrioaba prinoi  LI 

plmexate a d c a r ,  rguerdiente, miel y pane-. ga p me no re^ alaen-- 

miores 803 c u r t i u  pielea, se hacia sebo, bujias, h d r i u o s ,  te" 

jaa, mueble8 e h i h d o s  y ts j idou.  
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S.gbp m a  encuesta reafieada por 18. Dfreccidn -eral de E8 
tadiitiea de La Secretaria de Fomeato en 1908, habsa en 1~ muni- 
cfpalidad de Naolinco tres haciendas (Paso del Toro, 'Penampa y - 
Almolorrga), eie te  ranchos oidxos a las haciendas y 2 121 predfos 

aim claeiffcaci6n (9) . De frs f 4  100 hectdrers que posee el mu- 
ricfpio de Naoliaco 9,6@ estabas concentrada8 en tres fasxlibcs; 

los predios reatantes eran m h o  B& pequ€tñO8  que las haciendas - 
f 8e dedicaban a ha producci6n de mafe. 

tre tres hacienda8 que existieron en Naolinco ya esta.btJI - 
eomtituidaer como waidadee productivas a t e s  d e l  porf'iritato(f0). 

I 

&a hacienda de Paso del  Toro o de San Antonio pertenecid hasta - 
lug0 a Franoisco Espino, q u i a  la dejd en bancarrota;-fue adjudi 
8a& entonces a Manuel Garth Peruel, quien t e d a  tememos colin - 
donfea con la hacienda. h t a  tenía  usa extensidn de 64 esbrzlle- 

rim de t i e r r a  ( 3,612 ha aproximadamente). En 1W6, Paso d e l  - 
'poro fue vendida a Eduar&o Donde (vecino de la, hacienda de %a- 

h u i x t l h ,  municipio de Coatepee). En el Archivo Pdunici-1 de Z- 

dlaolinco no h&g datos precisos sobre lo producci6n de esta ha- 

oienda, pero podemos decir  que s e  dedieabr a la explotaci6n de - 
y deo gasado, y .que era 8610 uua de las tanta8 irwersiones - 

que B. Donde t e d s ;  tnL ves  no de 3.a~ mds importantes. Dondb v& 

d a  em Ir eiudrrd dd Mbxicro, 811 la cual U e g d  a tener 'hacia. 1924, 

maeve ta8tm y terrenos. Para ese mismo d o  tuvo u Xalapa doa - 
oasaa, um terreno y ua hotel, en Coatepe aiete ea808 y cinco - 
huertas, o d d s  do tres haciendas en esta eo10 del Estado de Ve- 

J 



%r U93 lu hacienda de farampat, propiedail de la f d l i a  E- 
sobar,  t& ULI(I extensidst de aproxiasdrrrerte e s ~ e r i a s  - 
( 1 626 km) & l o s  te~.r+mos de 8118 cinco resrchoe anexoat ~aguna 

Homh (44 ha) , Arroyo Seco (17 ha) Zscorldn (13 ha) Trapiche - 
(10-50-00 ha), y Ca f i i za l .  (U-50-00 ha). 1719 hect&res.s en total, 

que sirvieron de base pora la forpprci6n de la nSociedad C i v i l  - 
' Universal de Gnnnncias Pablo Escobar 8 Hijosa, que tenia como ob .I 

j e to  el cultivo de l a  e&, l a  elabomci6n de a d c a r t  piloncillo 
J aguardieste y e l  arreodamiento de tierras para 8embradura.s y - 
prclt08 . 

eo. 





de Naolinco 402,500 kg de adcar y 46,300 ~g de pilancil lo  (no -' t 
1 hrj  r e g i s t r o  de la  cantidad de aguardiente producida). Para - 

1930 l a r 0  hgcinardns de Abuolopgg y Tenamp aportaban WEI,¿500 sg - 
de adear y 96,605 litros de aguardiente, 

El dear, e l  aguardiente y el cafe obtenidos en Naolinco - 
irra vendidos d y en JaLapa y  bu^ zonas a l e d a 5 a .  

40 las haciRadna que EO eran propiahas para el cultivo de la ea- 

tie o e1 os&. Le caatidatl do tierrst e n  roriabLo (de acuerdo a 





-dos l o s  comentarios anteriores, que s e  refiecar a 3a e s "  

tnwtura. de La teaencib. de Ir tierrs y a la orgzlnieecih de la - 
produccidn agropecuaria en Naoliaco, pueden aer entendidos raeaor 
ai los situamos en el .contexto de . .  ~cl. vida econdmicrglobal d .  d e l  LU 

' g u t  e l  com8rcio fue,  y es hasta la fecha, uaa activibd product 

fiva detennfnante psra el+ desarrollo d4 la poblaci6n-molfnque- 
ir; a principios de s i g l o  habia en Naoiinco grande@ casas comer- 

d a e s  que adquidan sus aeroaaac~sce en M k c o ,  Puebla o Vena-- 

.-.. 

e 
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m eatas actividades' productivas, j-to con lrrs activido 
das agropecuerias, daban fornra R h vida ecoQIdmica y s o c i d  MO- 

UmqueRe de gripcipios de s i g l o .  Las actividadea PO agrfcolas 0 
ab6orbian mucha mano de obra que nada ten ia  que ver coa el cul t& 

vo de la tiexva; e m  fuerta de trabajo proletrcriarrds que no ple 
t u d a  ama lucho por obtener p.rcelcs. Tiempo at& habist . aido 

separada de La t ier ra  y se babia visto o b l i m r  a vender su tra- 
baja; era merma de trabajo que no hacia presi6rr sobre Ir tie"- 
m, pues 812s reivindicaciones ibolat en el sentido de obtener me- 
joras s s h r i a l e s ,  mejores sieropse negociada s t i tulo perso&, 

&a modalidad de trabajo arralariado que 88 implant6 ea Waolinco, 

. .  

7 que no ha s ido  modificada sustancialmente hasta le, fecha, es - 
16 ]industria domiciliaria. Debemos tener o h m  que lo agropecua 
ria era muy importante en Naoliaco, pero tambid- que PO era lo 

- 
brico. 

" 
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Es c i e r t o  que desde sus origenes el movimiento agmwista de 
$6 1)u8 hus2las en La regiba, pero tmmbih lo 88 que ¡a destac- 

, eidn de los  latifundios fue OZL proceso pcuurrtbo., Le hacienda - 
&e Paso del Toro fue de las prifmras afectadas en el ICstado; la 
acmgragkcibn de Chiltoyac fue dotada'provisiolralmente en 1916 - 
con 1,350 ha (5645 ha de Paso del Toro, 664 de la Hacienda de Lix- 

OM Martin g L38 de la de Paso de San JW, .  &taus dos tiltisas Lo .I) 

eelitadas en los  m c i p i o s  vecinos de. Ja3,apa y Jiiotepsc),  la - 
zerolucibn presidencial definitiva fue otorgsda en A920 (L5). 
-te U priaerrz gubernatura de Adalberto Tededa, fue expropia 
Bo 01 41,s (1,500 U) del territorio de,Prrso del Toro, que ei- 
gui6 diafnrtando d e l u s o  de 2,092 h a e  
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iaUUBtfiIB&iSaz? 8u ipgenio, lo %Levaron a la quiebra. La - 
produceida disminuy6  drdsticamente y algiuae frtmiLias tuvieron - 
que emigrrr busoando mejores atternatiwas Uborales. Con la - 
venta de la haciemda, no 88 mejoraron las condioionea de traba- 

sot so lcliemprs se pagaba en efectivo, sino con aguardiente, y - 1 

' producrcidn de aguardiente (813 1934 se produdan 3,000 litros - 
diarios, que se vendien a 55 centavos oada uno). La iatensif i -  

oaci6s de la produccidn no signific6 beneficios para l o s  traba- 

jedores. cuando PO habia eafra el total de trabajadores entre 4 

fdbrica y campo no llegaba a 30; ea h c a  de tafror ae concent- 
b u  d s  de 200 trabajadoreu (de poblados veainos: Las V i g a s ,  AA 
t o  Ti0 Diego, 9?epetates...) que recibian pago en efecti 
vo y que v i d a n  en l a s  peores cormdicioass. La poblaci6n habia 
Bisrainuido a menos de 300 habitantes por el deterioro de las - 
oondioionea de trabajo y Ata violeracia ejercida contra 108 anti- 

e 

- 
.... 

guos Sinaictalistas (la ntayorsa de los hombres en edad de traba- 

4-1 . 
A peaar de todo & t o ,  las iuohas -ire se continuaron, 

5 abri l  de 1928 la oongregacibn de A l t o  Luaero, del municipio 
de Aetopta, s o l i c i t 6  tierras que le fueron dotodru provisional- 

reate ea 1929. En 1934 8e di6 Le reeoLuai6n presideacial y hss 
tr 1939 la poeeei6n definitiva. Para esta dotrciba, de 2438 he, 

I 

- 
toraaron U60 ha de ALaol~nga,  que en el leomnto de la solicri - 
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(+) Bn eats l i s t a  no aparecen todas las afectaciones que sufrie 
ros las haciendas de Almolonga y -80 del 9?oro, pues fueron 
aolici.tudes hechas por poblados de municipios oolindante~~ 

#UENrPS: Archivo de la Secretaria de la ReCorma Agraria, .Jalapa 
Ver. 

lo fue sino hasta los pjlos 30's que las haciendas dejaron. 
de f'uncionar como tales,  en parte porque fueron expropiadas, y 

en parte  porque fueron fraccionadas. BL efecto  de las expropia - 
oiones de la hacienda de Tenampa fue ;La paralizacibn de la  pra- 
ducrei6n de caÍb  y de les labores del ingenio, lo que rfectd a 







0 6 0 6 1 1  3 1* 

doar propb.sitO8, el oonaumo familiar y la aJ.inc!ntaci& animal. 

ct;ratudo s e  produce pama e l  consumo fanúlior, generrlPaente se cu l  

*$,va con mano de obra, recursos y medios de tre-bajo propios; - 
cuando va 8 ser destinado a l a  alimentacibn animal, usualmente 
QLI cosechado por fuerca de trabado asalariada o por arrendaaa- 
r í os  que ofrecen su trabajo a cambio de un pedaeo de t i e r r a  que 

cultivar. La producci6n de maic es importante no por su valor 
coaereiuA (pues a pesar de que 88 ha estnbkecido u11 precio ofi- 

c i d ,  6ste no permite la recuperacibn ael capital JI el trabajo- 
invertidos), s i n o  por su velor de uso, como elemento b b i c o  pa 

re l a  reproduccidrr de la fuerza de trabajo, tanto  a g r i c o h  como 

* - 

- 

industriaL y como insumo de la produccf6n lechera. 

B& cafe g la o a ~ ,  a diferencia del maiz, se gwoducen ex- 

o&usimmente para la comercidazacidn. Yon productos, que por, 
su valor de 08mbi0, están insertos en un mercado nacional e in- 
fenucioaal  de mucha importancia. A d t d S ,  BOP cultAv08 que PO 

requieren de grandes extensiones para ser reatables; de-hecno - 
mu rentabilidad no proviese de la produocidn ogricole, s i n o  de 

8U industriaLlizaoibn y comercializaoibn, intimameste relaciona- 
Bas coa agroindustria8 3 peraestatales (INMECAFE, XZIIA,FIOC&it). 

1 
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m t e  uapftulo tiene.  como objetivo mstra.r c63to 80 ha ido - 
480an+olv i~dO la ganadeda en Haoiinco.  Iniciareauu l a  expoei * 

o%& haofendo una peque- referemcia a la sltuae16a de la gasa- 

deria st fines del a i g l o  pasado y principios de l  pesente,  para- 
posteriormente ir seifafnndo io8 canbios y las tendercias que la 
- d e d a  ha observado a l o  largo de este siglo. 

rl, 

Ea importaate hacer una aciarauibr en este monmnto. La e 
ra4eria de cria (lechera) y la ganadeda de engordo \productora 

de carne),  requieren distintas condiciones eco16giaae para su - 
desarrollot  por l o  geaercil la primera no tiene  impediaentos se- 
r i o s  para BU desarrollo en eonas alters y de clima f r i o ;  1st se- 
gunda en cambio, necesita de %OMS d a  bajas, de tierra calien- 
t a  y de mayores extensiones. Bm e l  territorio de4 municipio de 

Nrolinco se dan estas doe sar iee  de cordiaiones. La sona donde 
muta ubicada lo cabecera mumicipal (el pueblo de Naolinco) e8 - 

, aLta y frfa, y ea ella 88 desarrolla normaUente la ganadería - 
lechera. Bn contraste, la sora en que se ubicaban lna haciea- 
da8 e8 de tierra  caliente y mucho d a  basa, por l o  que ahi se - 
podia dar una expiotacibr  de ganado t m t o  de came oomo de le- 
ohe. 2or supuesto  que las  diferencias en ouarrto condiciones pa 
ra los dos tipos de ganadeda no s o 1  e610 eool6gicst.8; la  crfa - 
requiere d s  mauo,de obra e inversidn que la engorda, y dsta 
cesifa d s  extensida de terrenos que la c d a .  Nosotros ros OOP 
6ertraremos en el estudio de la ganoderia lechera, que 88 la  - 
que m h  importuncia ha tenido en Naolinoo a lo largo del  tiespo. 

- 

.li 

Ahora b i e n ,  por lo menos desde 01 porfiriato, la gelaaderia 

1 

1 

I 



3 3. 

&a gasadeda tendfa a expandirse. Para la primera d6cada- 

&el sigLo habir ya usa peque50 grupo de ganadevos, que no exce- 

asa de d i e s  personsis,  que contaban coo suficiente tierra y capi .I 

tul pera dedictarse e esta explotacibn. Pero el tamaí!b de BUS - 
hatos era d a  pequeño que el de Its hacieadaa; no exeedia a 100 

veirate aniraalss por explotaciba, save algunas excepciones como 
e l  ca80 üe Tiburcio Mesa. 

Lo produeeiba pecuaria se cramcterirraba principalmeate por 
' BU intima relaci6n con el latifundiarno, con Za necesidad de cam 

pita1 ia%ois l ,  y colt la poca utilisaeiba de mamo de obra. La - 
erpLotaci6n ganadera era una empresa que se adecuaba perfects- 
s e a t e  a ltr estructura hacendaria, acaparadora de tiema, capi- 

ads de terreao, que eld. alguna medida estaban improduativas. 
mano de obra no represesataba problema, porque al estar la mayor 

parte de la tierra conc&trada ea pocaa a a p o ~ ,  habia suficiente 

o f e r t a  de fuerwa de trabajo, y &Sta forsaba parrts de la8 hacien 
I ,  

da0 

I 





* turli&rd y a cualquier hora. Se les pagobs memaaolaeute un sa- 
1-0 ea efeotivo y se l e s  daba tierras (UM cuarrtille de sew- 

bradura de xdt) para que cuLtivarem su propio gramo. Cabe se- 

firrlrr que en las haciendas y ea los ranchos no habfa movilidad - 
de maao de obra, es decir, que tanto agricultores como vaqueros 

trabajabu toda su vida para e l  mismo paIda, si bien, a l  par- 

Qer, mo estaban juridicmerate atados a 61. No podemos precisar 

s i  e1 patdra reteda a los trabajadores reeurraemxtIo a~ e d e u e -  

-migato,  pero si  podemos decir que la posiULidad de temer tie-- 
fra que cultivar, de la que previamente habha sido despojados, 

era un mecanismo e f i ca s  para atar a los  trabajadores (los que - 
por eso aimple hecho estabas 833 mejores condiciones que muohos II 

trabajadores  l ibres  totalrente desposeidos) 

La fuerrw de trabajo de l o s  vaqueros de laa haeieadas PO 

era algo de 8u pertenencia, sino que era propiedad da1 pktrbn. 

BI trabajador no era dueflo?:. de 8U8 medios de produeoibp. 81 e r a  

parte de htos, por t a t o ,  PO s e  daba. esa aeeparacibr entre mer. 

sa de trabajo y medios de producoi6r que Be da eo el oopitalis- 
mo. Lo8 trabajadores g o  tedam l ibertad peil'a veader bu fuer.sa 

de traba$o, 6sto es ,  -a ofreoerla como ~ercax~cia. Podenos - 
pensar que e l  pago que recibiomr estos  txmbajadores  (dinero e a  

efectipo y tierras do mass para autocroasunro), no corresposdia CL 

una relacih S r i a l  capitalicta (rrl pago del valor  de la mer- 

c a d a  f'uerea de trabajo), 

Oomo ya eefia1amos en e l  oapitulo  aaterior,  ~rr ~evoluci6n - 
fue Waolinco u108 6potr de inestabil idud poJdtior y social,  

pero los  d o e  posteriores (La d6oada de los 20'8) fueron toba-- 

vza d a  agitados. S1 abigeato (robo de gamado) -8 emtolaces - 
ana prdctiaa COA o inuontrolable. La  sogwtdad qurr o f r e d a  - 

c 

! 
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cu~rrdo r3e efectud el reparto a m o  y ee frcrccaoa6 La - 
propiedad, la ganadeda empecd a tomar las carscrteristicars 

que an oisrta medida ooQde3PpQ haeta la f e o h .  A pesar de que - 
retualmente hay ganado en algunos e$idopr de Naolinco, el desa- 

r r o l l o  ganaidero en esta eosa ha estado ea m~~llos  de productores 
privad-e. La propiedad ejidal del lugar se dedica a kr explota 
oidn e g d o o l a ,  principalmente /le cafla y cafe, y de mah ptara au - 
toconsumo. La expropiaci6n y el.fraccioamni~to de la8 hacien- 
da8 naolinqueÍía8 fueron procesos que no incidieron  directamente 

1st explotaci6n pecuaria, pues la ganadeda ocupaba un segun- 

do plano al interior ae Ir produccidn hacendarir (excepto en - 
loti &tinroe d o s  de la Haoíesda de A U O L O ~ ~ ~ ,  en que ~e di6 u11 

fuerte i r n w s o  a IS m a e r i r  de engorda, e inciuso se  introdu- 

do gasado eebd f ino,  que era llevado a ¡S costa para mu venta). 

! 
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&a ganadeda fue ContFnuada por rrutcheroe aca~odados y familia- 
* 
f e a  de loa haccwdadoa. 

los arailsales. NO habia orgrmieaci¿n  entre los productores, ni 
manera de eoaereiaJ.iear el produoto. 

f 

De una vaca "bumuP 6e sacaban tras o cuatro Lftras ciia-- 

, riots. S ~ L O  se hada una ordeña al air, pues e l  memado que he+ 
bia que satisfacer  era mereaente l o c a  Qrro Be tedamr vgaa de 02 
hunicacibn que hiaierami factible la comerc&a~izscibn del produc 
t o ) ;  a h  ea &pocas de agua US vacas se soitabaa at -tar libre 

meate sin Ord0fibr88leS,  porque de otra  forma se creaba un exoe- 

danfe de leche que no 8 8  C O I I S ~ ~ .  A s í ,  era frecuante e l  des- 

perdicio de leche, lo que zao quiere decir que toda lo poblacida 

neolinqueiia tuviera aeceao a su conawna. B v ~ c e s ,  COP e l  sobran 

t e ,  se  hacia queso para 61 ob>ns\lppo familiar. 

- 
-... 

- 

Ya pcul entonces ;Le maao de obra empleoda en la ganadeda  - 
o era familfaz, o era contrafaba. S f  era contratada dependfa - 
bd6iCamente de su sabwio, pues ya no usufruodnmbo tierras pa= 



i 
a3, cultivo naicero. 3ra u00 mercaarda iibre para ser vendida y 

contratada, y separada de los medios de proauccibn. Las pocas - 
trnidsdes gaaaderrrs en que predomimba este tipo ue fuerza de - 
t raba jo  p0afa.n considerasse yo. como capitalistas, porque adeds . 

del ugo de la mara0 de obra  aaalariada, la producci6n tenia como 
f l i p  e l  mercado capitaLista, y porque con inversiones de  capitcl 

sa de trabajo y,. 3.r. lo t u t o , :  rro se l u .  eo&Ucioaes para 

el fUpcion8mient.o de relaciones capitalistas de produocibn. S i n  

embargo terpbih se procuraba el incremento en la productividad - 
(aunque a un r i tmo  menor por La. fnlta de capital) y parte de la 

leche era vendida. A veces se combinabs. el uso de la mano de - 
.obra propio y la asarlariada, la veata y el autoconsumo, la com- 

pra de izmumos y la produccidn de e U o s ,  ete. Eetas  transforma 

dienes en la produccidn ganadera deben  ubiceree en relacibn SLL 

d e s a r r o ~ ~ o  del mercado en la regiba. 

U atraso en que se encontraba la ganaderia lechera naolin - 
que- aparentemente t e d a  como explicacidn la falta de vias de 
comunizaci6n. Ea 10s hecho8 ese atraso obedecia al poco desa- 

rrollo del  mercado, por lo que la produccidn ganadera s d l o  sa-- 
tisfacfa e l  consumo local .  Xmp4sar tknicamente la .  g=ae.deria - 
8- un ainsentiao en tanto so hubiera mercado en donde aCOmOdOtT 

81 producto, Loa cambios empeearon a sucederse uno a uno a par - 
tir de la a6cadst de l o s  cuarentas, En 1947 se iaicid la cons- 
truccidn de La carretera con el actual t r a g o ,  que  comanicaria - 
rapidsunmate a Waolinco con Jalapa (Naolinco contaba  con carrete - 
ra desde 3,939, .perro e r a  unr;r ruta distinta de la actual; el tra- 

I 



recto Q Jalapa duraba entonces  entre  cuatro y cinco horas, mien 

tres que actualmente no s e  hace en & de 45 minutos). Como La 
fiebre aftosa se difundid por todo el pads en el mismo ario, se 

e8tablecieron  contactos con veter iaer ios ,  se ordenaron ciertaer - 
disposiciones como cercar potreros para que í o s  animales no an- 
duvieran vagando y no s e  propagara 2.a f iebre,  ass oomo construir 

bebederos para que no s e  mezclara e l  agua que llegaba OL la po- 

blaci6n con el   desperdic io  de agua d e l  ganado. Y a  entonces l o s  
g a d e r o s  h a b h n  decidido or@mieihsse conetitureado la Asocia- 

ci6n Ganadera Local (1947) # para que e U a  fuera la, representan- 

t e  da sus intereses .  Ea t a m b i b  por ese tiempo que Miguel Ale- 

I 

I 

m61 imioia su campda de %tecuperaci6n Econdmica", y da facili- 

dades pama incrementar l a  praducci6n  agropecuaria. 

&a ganadeda lechera tambidn se vi¿ impulsada por e l  con- 

tac to  de los @maderos aaoliqueliios con ganaderos de municipios 

aledrfloat Las V i g a s ,  La Joya, etc. Se nejorb l a  %-asa de l o s  .) 

&males; e8 decir., s e  compraron sememta.les, 8 8  inica6 e l  c u d 2  

do y el mejoramiento  de  potreros, se sembraron past i sa les ,  Be - 
diflunaib La costumbre de dar aompLemento alimenticio (el saLva- 

d i l l o ) , . y  se dejd  de hacer tub6~ ordefia diaria, para hacer aos. 

B1 meroado fue creaiendo. -Primero Coacoatzintlr y J i lo t e -  

peu, despu6s Jalapa y por &.timo la Nestle  de Coatepec (que fue 
irrstalada em 1955), soluciosaron e l  probLemu de la venta ae la  
Leehe. Loa ganaderos de Esaolinco vieron en l a  idestl6 de aquel - 
tiempo su "aalvacidnl@, pues no volvieron a tener problemas de - 
sobreproducci6n, a i  bien l o s  precios de data siempre fueron in- 
feriore8 a los que podfan obtener en Jalapa o en Noolinco. Des 

de ese entonces l a  Nestle  enviaba  f~eteroa ca recoger leche,  aun 
que Atem up reducid$simo ndmero de   l i t ro s ,  de Los distiators - 

b 



pro&mtoros. B)O imp0rt;rba el adurero de litros que -da in~vi -  

ano aseegara,  no se e8tabLechn cuotas f i jas para a- entrega. 

t o  -80 que 8e les peds era calidad;  la Nest16 compraba si La 

lwhs 8umpAf.a 801 los  requLeitos dnLrnos de control de calidad. 

U prureeer la Aeorriacidn Canrrdera Local 88 constituyd pa-- 
facil i tar ciertos tr$iPit88 b u r o C ~ ~ i c o s ~  La accida e s t a t a  @ 

puaPrtemBnte so ho. tenido mucha iacridenoia en lst gartsderia, pe- 

r o  simaparo lo ha dedo un apoyo real.  A n ive l  nacioPaf la ganade 

?fa he estado m y  ligada al Estado y ha sido apoyaua y protegi- 

da por h t e .  Legslsente es& permitida. la posesidn de 500 cabe- 

's- de ganado, l o  que s i m f i c a  que se da autorizacidn para 18- 
eonoantracibn de grandee ertenrrioaee, de terreno, ya que e l  indi 

eo &e agostadem 88 determina de acuerdo a las condiciones loaa 

les.  Por ejemplo, en Soaora, el indice de agostadem es mayor- 

. 1~ Is 20 ha por cabeza, por tanto, un ganadero sin eatar fuera- 

de &a Leg puede poeeer alrededor de 10 O00 ha. En 81 caso de Ve 

F B Q ~ I  J Naolfpco, la capacidad de agostadem es muaho mayor, - 
la re~aci6n entre cabezas y hect6reas es J/l.>. Adeds,  amaue 

' s o  es el oaso de NaoLiaco, aauchos ganaderas fueron beneficiados 

eon certificados de inafectabilidad, reduooibn de impuestos, -0 

cte. En Naolinco se da una estrecha re~aci6r entre los ganade- 

ros  y el poder local, 

- 

- 

-.) 

O o e  88 indio6 m& arriba, desde In decada de 208 40's s e ,  . 

fueron dando pasos para ir tsenifioaado la ganadeda, Eh la de- 

olada de los 50's @e fue todada & all6. Lo8 deeaendientes de 

los hacendsdos y de lae famil ias acomodadas de prhaipios de si 

810 eoastruyeron sigo8 y establos, instalaron agua es algunos - 
potreros, gereralizaron el u80 de alimentos balanceados (flarga- 

- 1' 
c 
f 



treciara. &a ganadaria; a l  tener  aanera de oornercialiear la 12 
ehe, S e  eonvirtib ea U D L ~  alternatiira de inverei6a   capi ta l iefa  - 
viable. Los eoetoe de srantenimielato eran relativamente bag08 y- 

8u rsntabilidad alta; 6sto & q u e r e  decir que los IIsuevos' gasa- 

bwo8 organisaraa grandes elcplotsciones; sblo l o s  que de a n t e e  

m0 8 0 1 t t ~ b t ~ a  con tierra y oapi ta l  suf ioiente   intensi f icaron su - 

Usbkoa destaear a g u r 0 8  hechos de esta exposicibn. La - 
descripcibla del  desarrollo de l a  ganaddaaaolinqueiia, nos - - 
muestra una s e r i e  de elemeat08 en l o s  que podemos observar los- 

recanienos con l o s  que el capita l  8 8  impuso era laolinoo, vincu- 

1e;ndose aai a la produocibn  a&peauarirr LOS &S ea que la - 
gaMderia naoUnque& erapieca a concebirse como inversibrr - 
redituable y p a u c t i v a  (de 1940 611 adelante),  coinciden con - 
los &S do crecimiento y desarrollo de los centros urbano8 d s  

impartantee de la regid= y del & S o  LOS cumbios en las inci-  



Coatepea, trajo csonaigo cambios en la producoidn pecuaria. 

A p a r r  de que la producci6n agricola (no as% h pecuaria) 

Ue Tanarpa, Almolonga Paso del l o r o  era destinada al comercio, 
ao podemos afirmar que las relaciones de produccidn iaperantes- 

8s ellaa fueran oapit&Liatas. Era  sf uua pro&uooidn mercantil,- 

ooaafoidn del eapitalisno, pero la h e r =  de trabajo - era li- 
bre, por lo que no poda haber explotaoidn de una fuerza de tra 
bajo vuelta aercahda, por exiecibn de plusvalor. 

' l o a  teabajac&ores fueran libres, y esta  aomrdicibn solo f u e  r e d i  

dsd ouaado por el r e m o  agrario fueron destruidas las hacien- 
- 

d M  BO- wlidades ~produotivagl. A partir de entonces, en algwas 
unidadea los trabajadores eneargad08 de las actividades pecua- 

risa fueron contratados por w..salario, que aerviria para la sa 
tisfaccidn total de sua secosidades; la producoidn de autoconsu 

m0 Fue destruida o en e l  mejor de los eaaos desplazada. 
- 

Ita8 relaciones mercantiles cobraron vida y sentido en la - 
produocidn pecuaria. El dinero 8 8  voivtid iadispensable tanto pa 

ra la producaiba, oomo para la coneecusidn de artfculos de coa- 

SUW). La produccidn de leahe 88 con.8frtib em produccidn merean  

til. Sia embargo, la mayorfa de las unidades productivas seguia 

funoionando con base en el trabajo familiar, estando ya articu- ' 

labas a un mercado capitalista. 

- 

" 



l&r d n t 8 8 i 8 ,  la producci6n ganadera naolinqueib hrr llegado 
a mer una produceibn vinculada al mercado capitalista, pero se- 

& bajo  diferentes'modalidades: ea algunas unidades ganaderas - 
el proeeplo de trabajo y el uso de la fuerza de'trabajo hen co- 

brado formas estrictamente capitalistas; en o t r a s ,  la mayoria,- 
so ha habido tranaformaoiones prOfumPdtk8, y a pesar de su parti- 
o-ipacibn en el mercado oapitalieter =o funcionan bajo relaciones 

* 

oapLtalista8 do producoidn; el capLtalismo las sigue reprodu - 
a l a d o  como relaciones NO eapitalistas, porque asf le sirven a- 
8U reproduccidn global.  



. .  
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A pe8.s de que e l  t i p o  de e;pntrherfo que se da a~ l a  regidn 

requ iere  de bastante espacio pars su desQfJPOUo, ya hemos se-- 

tos siguielatea datos tomadorJ de 223 s o l i c i t u d e s  de ingreso 

a la Aaociaoi6n Ganadera Local presentada8 de 1 9 7 1  a 1979, no - 
b e e n  ads que refrendar el o a d c t e r   m i n i f u n d i a t s  de la expiota- 

ei6n pecuaria en Nrrolinco. Sobretodo s i  s e  considera que esta- 

moa habL,ando do produccidr ganadera y no &cola. 
b 
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124 de 1 a 10 he 
36 de 11. a 2 0  
17 de 21 u 30 
6 de 31 a 40 
7 de 41 a 50 

13 da 30 ha ea adelante 

PU'Bw2Bfl Archivo ,de la Aaociacidn Ganadera 
LocaJ.. 

Cuando los potreros  tienen  extensidn que lo permite se 
encrumtrara d i v i d i a o s  pors poder real izar  motaoidn atre e l los ;  

=o est& sembrados de pstieales en su totalidad: UM parte de 

e ~ o s ,  que oada ves d 8  se reduce 8~ LO minim0 inüiepeasable, se 
siembra de mdz, otra ya t iene pasto (los pastos ilrducidos d s  
COIIIUPOS aon pangoh, merxerbn, w e g  o e s t r e l l a  de &.rica), g 

otra es de eabsrna natural p de Psonte. ba: mayor parte del ' ~irriz 
que se cultiva en .tierrare de ganaderos se destina a la slimenta 

ei6n de los animales y aJ. autoconsumo; 8610 cuando hay peligro 
&e perder e l  &rano se vende. La paulatina introduccidn de pas- 

t i t a l e s  ha ido  desplas-do. t i e r r a s  anteriormente dedicadas exa 

clusivamente a la  producci6n de d e .  

- 

- 

Tu. n b e r o  de cabe- de -do ' e n  cada expLotacibn f l u c t h  

entre d i e s  y t r e i n t a ,  aunque en eLgunas unidades productoras - 
encontraaoa menos de diez o d 8  de cincuenta anilnares. 

Para mantener una alta productividad la alimentacidn del - 
ganado PO puede limitasse al paatoreo; debs eomplenentame con 
product4xm balanceados, y cuando el lo  ea posible, con mais enai- 

lodo Y de a d a a r ,  ya sea cultivada-aapecialmente para 



. 

Ir Wustr ia de crlirPentoa bafanceadoe en hdkico est& -te= 
e a  por 77 exnpreeaa, algunas trassnaciormles, como Anderson - 
Clayton y Purim, que comttroLap el 6Qrb &el sercado nseional ( l o  
que les permite rnanipulau. i s  oferta y loa precio8 de sus produo 
tos). klbamex, empresa paraestatal, proporciona el k@ de la - 
oferta t o t a l ,  y no repre8eata  comgeteacia real par su b a j a  

ealidrrd, aunque sus precios 861~19 inferiores a los de los produc - 
teres privados (21). I 

produccidn no sea autooonsuniidrr, son elementos de vkacu~acibn - 
entre La producca6a pecuaria y el sercado capitalista, por LO - 
que & t e  pasa a ser corndici6n de la produccidn pecuaria. 

LOB PZimentos belaaceado8 suben constan.te y excesivamente 

de precio, y no siempre los hay. La eacaoes, e l  acaparamiento 
J .  la sapeculacidn con e l los ,  son hechos que han estado presen- 

te8 en Waolinco los &;ltimos d o s .  El precio de l o s  bul tos  de 

los al imentos  balanceados para bovinos ha aumentado en m&s d e l  

4679 de I960 a la fecha. 



Cabe-a 815 pmduccibn Bultos diar ios  Bultos aemazaaAes 

7 

28 
6 
'I 
21 

3 
3 Y2 
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t i )  Obtiene alrededor &e 20 litros por ~ 8 . ~ 8  tll die, en 6pca 
de aeqda. El dowe del resto de l o s  aasos aqd menciona 
dos 0 

&a8 i a e t a h ~ i o n e s  con que cueata cada predio son h..s minr- 

pra8 aecesarimt abrevadero, galera (comedero), y en al-gunos ca - 
80s silo, tanque de me;larta. y/o estercoLero. nYo hay ordeiiaaoras 

mec8nieas n i  establos propiamente dichos; dstas inatale,ciones - 
requeedan una fuerce Uversi6n de capital, que ~ 6 1 0  seria jus - 
.tifieable ea una explotacidn de mayor escala,  es decir ,  en ,u n # &  

explotacibo n$mr intensiva, PO de mayor t-0. E l  costo de u08 
ordeilaaora variaba, hasta antes de la  devaluaci6n,  entre 30 y 

,323 mil pesos. (22) 

&os baiios garrapaticidas en el municipio no llegan a diez, 
y no todos f'uncionan, o l o  hacen deficientemente, ya que su mam - 
tenimiento requiere un a l t o  oosto.  Además, si  no se t iene cui- 

dado, los animalea pueden golpeurse, y s i  est& preñados, per- 

der su d a .  La práctica m& difunaida entre l o s  pequedos pro- 

lductorea para prevenir o combatir la garrapata ea e l  baiio con - 
trapo, o en e l  mejor de l o s  caso8,'el b d o  con bombas; se  trata 



d t O d 0 8  menos eficientes que el b a o  por inmersidn, pero que no 
rsquieren un desembolso de capital y se a d e c h  a las condicio- 

# 

ne8 generales de l a  producrcibn. 

Se emplea muy poor mano de obra; en la mayoria de l o s  ca- 

156a 88 hacm uso d e l  trabado propio o familiar; sd lo  cuando ea - 
reeeaario (para l a  8iearbra y cosecha de mast o forraje, princi- 

palmente) 88 contrata a trabajadores eventuales. Sobre el u80 

de la -o de obra ahondaremos d s  adelante. .. 
Veamos algunos datos que nos constatan l o  dicho hasta - 

rqd, y a08 muestran, en resumen, las condiciones en que se dar 

Ir gmmderia en Naolinco. gstos datos fueron obtenidos de cua- 

renta encuestas rea.U.ta&s por la Secreearia  de la Heforma ~ 5 8  - 
.ria en noviembre de 1900, 

CUAXMO 5. BXTEMION DEDICADA AL CULTiVO DE W Z  Y FOB;&BJE 

- 5 -  26 predio8 - 3 ha 11 predios 

+ 10 ha 1 predio + 10 ha 1 predio 
. "MAIZI 6 a 1 0 h a  7 predios POiiaaJE 6 a 10 ha 1 predio 

\ 

i 

CUADltO 6. I!AW@O DX Ix)S HA'rOS 

umidades productivas dm. cabeeas 
13 hasta 10 
22 . de U. a 30 
. 5  ris de 30 

CUADRO 7 0  INSTALACIONES EN u)S RANCHOS 



prlera, abrevadero y si.10.,............~., 1 

galera, bodega y ~ilo......................l 
e l e r a ,  bodega, s i l o  y abrevadero.....,... 1 

galera ,  abrevadero y tanq,ue de melbtea. .... 2 

El rendimiento de cada animal varia por una serie de deter  - 
-tea; e l  clima, l a  alimentacidn, la 6pooa en que 8e haya t e  
sido fa cria, ;La .:aa¡idad y la  salud del  mimal, la productivi- 
dad del terreno, eta. Le. produccibn de leche es abunciante de - 
suni0 8 ooviembre, l o s  meses en que e l  clima es tenp;Lado y las * 

vacas no queman c a o r h s  en exceso, los p a s t i z a h s  est& en - 
buen estado y hay suf ic iente  agua. De diciembre a mayo h pro- 

-ducci6n puede bajar; s i  el ganadero t iene recursos, 1a pmduc- 

cibn s e  mantiene entre 15 y 20 L i t r o s  diarios; si no LOS t iene,  
decae a 10 L i t r o s  aproximadamente, porque l a s  heladas aceban - 
uon los pastos y l o s  animales reqaeren  m&yor cantidad de aii- 

mentors . 
Despu6e de cada parto la8 vaca8 mantienen tata alta produc- 

cidn auraate cinco meses; despuds de este  tiempo se  lea vuelve 

gt iaselainar y hisminuye su produccibn de leche, aunque s e  les - 
sigue ordefísmdo dos meses ds. Posseriomente las vacas ti- 

que estar  dos meses "secas", a f i n  de aue se preparan para e l  - 
'nuevo parto;'a l o s  nueve meses vuelven a criar. Los becerros - 
r e c i h  nacidos son vendidos a& rastro. A las becerritas s e  pro - 
cura conservarla8 para reemp3.aeo de alguma vaca vicija que s e  - 
venda para saor i f io io  o mer8 por enfermedad, aunque ésto no - 
c~ieo~pre es posible, por razones que se explicada B$s adelante. 
En la ganadeda lechera no se  acostumbra la. compra-venta cons- 

tante de animalee, excepto en l o s  c8.sos que se acaban de mencio 

nar. Ba cambio en la de engorda frecuentemente se real iaan - 
transacciones . 

t 

I 



La distribucidn de la leche es otro g ~ u r  problema para loa 
gaaaderos. Como Be ha mencionado anteriormente, nieatras no se 

t w o  un c e  de comsrcia~ieaci6n  efectivo no tenia sentido in- 
erementar la produccibn. La produccidn de leche se COnCebi8 co 

PLO una produccibn de autoconsumo, con la que s e   s a t i s f a d a n  lagl 

geceeidades l o c a ~ e e .  ES en e l  momento de la apertura d e l  merca 

* 

- 
- 

$a infensi f icacibn de los procesos de trabado (y el io  sin que - 
interviniersr  directamente Aa misma Nestld). 

Bl c d d i t o   i n s t i t u c i o n a l  (estatsl o privado). es poco u t i l i  

sada. -8 productores  prefieren tratar con usureros 8 endeudar 

se con el baslco. Hay res i s tenc ia  a entablar relsreibn con & t e ,  

p e s  8 8  teme perder lo que BB t i ene ,  adem&e de que de trata de 

ev i tar  bp la medida  de lo posible el exceso de papeleo bw0c.d-  ’ 

t i c o ,  cuaado loa pequefios ganaderos  nectesitap dinero para a l e  

M emergencia, venden alguno de sus animales ( s e  calcula que e l  
pPeCi0 de un& vaca prodUCtora en Naolinco, era antes de la d e v a  

luaci6n, de aproximadamente $ 25,000.00);- por o t r a  W t e ,  es  m ,  

co que estos pequeas gamderos  necesiten dinero ad%cioaal p~ra 
meJorar su exp~otacibn,  

* - 
- 

-.. 

- 

US traasaccionea crediticias que realitan l o s  ganaderos - 
&e dan d 8  bielo cm la banca privada. El seguro ganadero casi 

radie  lo usa y e8  practicamente  desconocido. 
- 



La- Asociaoibn Ganadera tooa l  es otro punto de contacto en- 
tre ¡OS ganaderos y el Estado. Esta Asoobrrci6n debe a p , A i r .  - 
por ley COA lae siguientes  f'unciones en.t;re otrast  i m g t i t s a r  los  
dtodos tecaolbgicos nub avaaeados y rentables para Irr produc- 

cridn pecu8ria; mejorar la distribucidlrr de los productos de la - 
ganadeda eliminando a los intermediarios; gestionar . l a  conce- 

aidn de creditos para LOS ganaaeros; promover la instcrlacidn de 

plantae empcadoms,  pasteurizadoras,  refrigerado-, etc.  811, -.. 

los lugares m&s apropiados; i m p u l s a r  l a  orgauizaci6n de socie" 
1 

daaes cooperativas entre l o s  ganalderos; levantar &a estadietica ~ 

pecuaria  de l a  localidad, y representar lo8  izatereses de, sus - 
agremiados aste toda clase de chutoridadee. 

. I  

Ep l o s  hechoa l a  Aaociaci6n tiene como fuacidn casi exclu- 

sivo la ae facil i tar la documentacidn para transporte, venta o 
sacr i f i c io  de (UIIJLmales, osf como proporcionar el serv ic io  de - 
bhcula. . &a A s o c i a c i h  OarPadera de !Yaolinco ha. ido creciendo - 
en cuanto a. .nbero de socios  se r e f i e r e s  de It) i a i c i a l ea ,  l lega 
a tener hace unos aiio8 d s  de 400. Actualmente hay en e l l a  cer  - 
ca de 200 miembrps, y h t o  s e  debe a que recientemente o t r a  =u- 

Habur da la Asocicroibn Ganadera ea irtereeante, porque pa - 



vidualmente. La Asociacidn s e  encuentra dividida; hay varios - 
g r u p a  de poder que impiden BU Zuncionamiento f0rma.L. Ha habi- 

do intentos de comprar a l  meyoreo alirneato, alambre, gmpas,  - 
quido garrapaticida,  medicinas,  etc.;  pero estos  insumos s e  sur 

ten u138 ves, y no se renueven nunca la s  remesa8. La generali- 

dad de l o s  ganaderos no piensa que cueata con una organieacibn - 
propia que Le sirva como axma de  presi6n para mantener su explo -... 

tacidn y sus ganancias. 'Resulta paradbjico que ouando l o a  g@na - 
deroe iatentan subir e l  p r w i o  de l a  leche,  sobre todo en ipo- 
oá8 de esoace8, 10 88 preocupan por e l  control del  precio de - 
los alimentos  balanceados, que es l o  que d s  encarece su produe 

mi&; 'tampoco presionan por 'aumentors de  precios a traves de La 
Aaooiacibn; sin eabargo, ellos son conscientes de que. ya no o b  

tienen las ganancias que pudieron  obtener en tiempos pasadoe, y 
eon autol*ismci6n o sia e l l a  suberr el precio de la leche. Ads- 

mds, loa iatermediarioa, pa= asegurarse l o a  entregoa, ofrecen- 
precios  superiores a l  oSiciCiL y a los de la Nestl6. 

l i ~ s  probleaaae a l o s  que s e  enfrenta l a  gansdsrfa en iqaolin 

eo tiemen que v e r  con l a  fa l ta  de  prevencibn de enfermedades, - 
eon l a  cares t ia  y escacez de los alimentos balanceados, con ;La - 
falta de asesoda tdcnica real y aoza la ausencia de una or&- 

tacidn que represente l o a  intereses  de todos l o s  ganaderos y no 
8610 10s del grupo 811 el poder. 
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Deep268 de estas anotaciones podernos entrar de lleno a la . .  - 
,t tipificacidn' de las  uniddes  de producci6a en Naolinco, Las va - 
riables que se han.tratado de identificar en cada uno de Los d& 

feren%e8 tipos de unidades son: extensidn de la propiedad, uti-  

liaa.ci6n de la mis-, utilieacibn de la mano de obra, activida- 

des complementarias, uso de instalaciones y tecnologh,  c a t i -  

dad de ganado, formas de financiamiento, rendimientos y produc- 

t i v i d d .  

fro8 ganaderos que nosotros  caracteriearerpoe COOLO pequeflos 

y medianos produotores -son los d s  representativos de la. zonar 4 
LL 729, &e. los miembros de h Asociaci6n Ganadera L O C ~  se inclu - 
ye en este NbrO. 61 2&i% restante corresponde 

naderos 

a los grandes 

La PEQrrsrjA E;3;yIx)TACIOIJ corresponde aproxiaradamente, a lo 
que en t6rdnos t6cnioos s e  I L ~  ordeiia estacional;  en este  t& 

PO d e q ~ l o t a c i b n  los gamderos no tienen d s  de 10 hectáreas, 

misaras que no son utilizadas en su total idad como Wtreros.  UM 
parte s e  dedica a la  sieepbrsa de maic para al consumo familiar y 

del ganado; o t r a  es dedicada a potrero (geae-mente pastieales 

cultivadoa), y a veces hay terreno s i n  desmontar o coa pastos - 
naturales,  debido a l  a l t o  costo,  sobre todo  de mano de obra, - 
que el desmonte y e l  cultivo significan,  NormaZnaente los t e r r e  - 
aos de este tipo de unidades est& tot-edte O C U p s d O 8  y es i m -  

posible u118 rotacidn de l o s  misnos, por lo que se requiere 'para 

e l  mantenimiento de su fertil.idad.ei uso de abonos g fertilizan - 
te0 qdmicos (hecho por e l  cual crecen l o s  costos de produccibn) 

'Panto la siembra de ma<%, como la  de l o s  pastisales se da 

de diferente m e r a  en cada t i p o  de explotacidn, Ea el caso de 



&m! PSqUOfbS produotorare, ante la falta de.recursos,  principal- 

reste  de mano de ob= o de capital para 'pagar-, la t i e r r a  se 

da en arrendamiento a jornaleros desposefdos, que ponen mano de 

obra y semilla duraate dos &os, t ieaen 18 obligaci6n de dar a. 
8u arrendador e l  rastrojo del  rads y al eegundo aiio entregarle- 

e1  terreno   l i s to  como pastieal. A vece8 se intenta  la siembra 

de magas con fuerea de t raba jo  familiar (y cuando bata es insufi .I) 

c iente ,  con fuerza de trabajo asalariada), sin-sembrar pasto en 

.* 

el terreno 

El rsmpastamiento es una aotividad muy costosa, no por el - 
eliapsshniento mismo, sino porque desmontar, deeepedrar y arreo- 

glar e l  terreno son acrtividades que requieren mucha inversi8n - 
Be maza0 de obra. Por l a  misma r a d n  es  d i f i c i l  que la t i e r r a  . -. 

que 88 haya empastado se desempaste para cultivar d maiz; 88 

puede sembrar maie doade haya pasto, pero el costo de ello es 

altgsimo y se conaidera como usa desinversibh. 

O t r a 8  veces no se da l a  t i e r r a  en  arrendELIPieato, pues ya - 
dijimos que &tía es un factor muy escaso. Bduy al contrario, en 
ocasione8 los pequeflos gaaaderoa pagan por que se deje pastar Q 

sus aaimales en terreno ajeno; entonces se l e s  oobra alrededor 

de S 3OO.OO mensuales por cabesa, s i  los terreaos arrendados es ..I) 

t&n lejos del  pueblo o PO t ieaen agua accesible  (que son los t e  

rreios que  pueden arrendar), Las personas que arriendan potre- 
ros buenos y cerc811oe al paeblo cobras hasta 600 6 700 pesos - 
por oabesa al. mes. Se renta la t i e r r a  sd lo  psra animales que 
esten en produccidn. &as t ierras arrendadas son de poca extear- 
s i6n ,  y no s e  rentan todo el a o ;  8610 en 6poca de seqda .  . 

La borma en que los pequefíos productores se han hecho de - 
". . 
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le t i e r ra  e8 generaJ.mente por  herencia (propiedades. que ante- 

riomeate tenian una exteneibn regular, se han fragmentado), y 

m u y  ocasionalmente por compra. Como la tierra es escasa9 no - 
bymucho movimiesto de compra-venta de le misma; y el movinien- 

t o  que be registra es edlo de  pequeasimas extensionea (una hec .II 

t&ea o menos, muchw veces) ,  

.* 

El sdmero promedio de a n i ~ ~ a l e e  que l o s  pequeEios produc%o- 
re8 posee es de 10 o menos, pero PO todos est& en producci6n 

al mismo tiempo; tres o Cuatro est& en  pedodo de descanso - 
.(son vacas Hsecas@@). IC1 tamailo de l o s  hatos PO crece con el - 
tiempo por la falta de tierra; como se ha anotado anterioraente, 

la gtznadersa se ha distinguido por su car&cter extensivo, y - 
uquf no estamos hablando de La necesidad de grandes extensiones 
de terreno (-pues el indice de  agostadero es .bastarrte reducido),. 
s i n o  4s que el minifundio no'pernite un desarrollo sostenido de 
la gaaadsrfa (23). Los pequeflos ganaderos se ven precisauos a 

vemder casi recidn nacidos a sus becerros porque8 

1. su alímentacidn 8 bas8 de Leche es  cara y repercute.di- 
rectamente en una disminucidn del ingreso: la ieche es 
el producto que se comercializa; .y aon la vats, aunque 
6ea de un animal pequefío se obtiene un ingreso '@auicio- 
rial" al de La produccidn diaria. Aproximademate m i l .  - 
pesos por becerro, 

2. 120 hay potreros a donde l l evar los  a pastar, y 
3. aunque requieren uaa atencidn minima, significan traba- 

jo para 81 productor, que sdlo  cuenta con marro de obra 
faniliar. 

Zambi6n freda el crecimiento d e l  tam8iro de loe b t o s  el al - 
t o  costa de los iasumos para e l  man-kenimiento de  l o s  animales, 

que no son recuperados en los primeroe dos aiios de v ida  de l o s  

mismos; se trata  de doe '@os en que el animal requiere da inver - 
e,... 



Ba este tipo de explotaci6n fa actividad productiva está - 
respaldada por la fuerza de trabajo familiar, a veoes la de horn 

bres y mjeres, ya que btas participas en L8 ordefb y en la - 
di~tribucibn de la leche en el poblado. Son l o s  pequefíos pro- 
ductores l o s  que generalmente reparten la leche  de casa en casa, 

pues asi obtienen un aincrementot@ en sus ingresos. SU produc- 
oi6n es tan peque-, entre 30 y 50 litros diarios, que venden - 
poqdsima leche, 10, 13 d 20 litros a los recogedores que vie-- 
n.8p de Jalapa. 

1 

Bstos productores tienen  que  complementar sus ingresos con 
otras actividades, que tampoco por 8% mismas., dada su pequeb - 
magnitud, permitidan el sostenimiento de una familia. Los ps- 

queilos productores frecuentemente tienen gallinas ponedoras, y 

ee dedican a la venta  de ellas y de blanauilLos; tienen cerdos - 
que engordan para vender cuanuo quieren  comprar algo o hacer - 
u t l ~ ~  fiesta; venden duces, refrescos, etc. (sin ser comercian- 

tes), y eventualmente VEZPELY SU FUEktZA DE T ~ B A J O ,  era e l  pueblo, 
.y todo &to sin olvidar que ellos mismos produoen el maiz y el 
fri ;Sol  (intercalado entre el maíz) que  van a consumir durante - 
el aillo, lo uue  significa u11 buen a*ahorro" y la seguridad de te- 
ner alimento. 

Estos ganaderos no tienen posibilidad de reiversibn, ni de 

acumu3.aci6n de capital; tienden a la proletarieacibn, pues sola 
mente satisfacen has neoesidades de su vida cotidiana combinan- 

do diversas  actividades 'con su produccidn ganadera. Con un e jem 

- 

- 



plo concreto quedad más claro en qu6 sentido e8 que Los peque- 
*fSos produczores se est& proletarizmdo: P es un pequefio produc 

t o r  que posee cinco animales, teniendo en oraeña permanente a - 
dos de eUoC.. Su producci6n diaria es de 23 litros de leche, - . 

miamos que vende a un fletero de Jalapa a 12 pesos el litro. X 

alimanta su hato  con mais, pasto &ircuyo y dos bultos de flagasa 

a la semana. La mano de obra que emplea es familiar y las ins- 

talaciones con  que  cuenta son un comedero, un silo y un abreva- 
dero. Gntre  otras actividades que s e  ve forzado a realizar (se 
cundariamente a la actividad ganadera), est& la de tenaero, qve 

reallea eventualmente, y la de pe6n agr5cW.a: 

- 
.- 

. .  

Y 

El sesor  X se  dedicd a la ganaderia desde que era un n s o ;  
su faraiL&a tenia una pequsfla propiedad (25 ha), que et dividi6 

entre l o a  3 descendientes a la muerte de¡ jefe de familia. B1 i 

padre de X s e  dedicaba exclusivanente a la ganaderfa y a la crl j 

agricultura; 81 personalmente, junto con sus hijos, atendia. el \ 
ganado, y de vez en cuando contrataba a up pe6n para que Les - & 
ayudara en las labores  agdcolas. 

t 

Las 25 ha eran  suficientes para el mantenimiento de 20-25 4 - 
animales (que era  el promedio de -cabezas que tedan permanente- 
mente) y para el cultivo del m i z  (5 ha) y de zacate negro y ce 

bada que servian de alimento para U s  vacas. E1 padre de X em- 

pez6 a modernizas su explotacidn entre 1950 y 19608 ademiis del 
cultivo de forrajes, compr6 un semental en &a doga e inicib la 

compra  de salvadillo (primer alimento balanceado que se compra- 

- 

ba por la r e a d n )  con lo que l o g d  obtener 10 litros dizrios - 
por vaca. Estaa inversiones ¡as realizd con cap.ital  propio acu 
mulado de la misma producci6n lechera. La venta de leche, aho- 

- 
ra m88 abundante por el Sncremen%? en  la productividad, le per- 
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siones que se 4+en ammJ.mente. 
3. La mano de obra -8s pro#a. 
4. La "ganancia" es de Y 1,040.00, cantidad me- 

nor a l  sbllario d n i m o  de un pe6n agricols de I 

%a zona. 

A pesar de lo deficitaria que es su actividad, X no se plan 

tea  dejarla; ' s e  da cuenta que "no l e  d e j a  aada" , pero la mante_n 

d d  hasta donde le sea posible. 

Aunque l a  ganadeda es BU mayor fuente de ingresos, X s e  - 
ve obligado a vertder su fuerea  de trabajas tiende a la proleta- 
rizacibn. 

A l o s  cultivadores de 1118141, y en especial a estos pequeños 
cultivadores, no les conviene  vender  este  producto, ya que. BU 

c o s t o  real. de producci6n es m&s a l t o  que el precio oficial ,  ade 
a b  de que e8 tota lmente   ut i l izable  para consumo humano o ani- 

' m a l .  = maga se  puede dar a i o s  a n i L e s  como pastura fresca, 
como e n s i l a j e ,  y t o d a d a  puede mol6rseles La mazorca con todo y 

olote, $¿lo se j u s t i f i c a   r e a l i z a  una venta de mais en NaoIAa - 
00 cum30 hay peligro  de que bate se  pique, 

&as ins ta lac iones  con que cuentan  babitualnrente estos pro- 

ductores son galera ,  o comedero y bebedero. 

Cuaado l o s  ganaderos a l o s  que no8 estamos  refiriendo  pece - 
eitan  f inanciamiento,  lo obtienen de ngmigosn o "compadres" - 
(que generalmente son oomerciantes  del  lugar). Ello  si su Pece 
sidad no es muy grande, porque OUEUU~O e8 &te el caso venden up 
animal. Nunca entran en tratos coa la baca,  n i  pdblica ni pri 

vada. 
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Loa MEDIANOS PiU)DUC'TORBS que vaso8 a camcterizar a conti- 
l noscidn, SOP e l  t i p o  de ganaderos predominante en Naolinco - 

(aproximadwmente el 633), y en otros  contextos podrian ser  con- 
sidersdos cono  pequeiios productores. 

* 

EstOB ganaderos tienen  propiedades que flucttf;buz antre  las 

11 y las 25 hectáreas, pero PO se limitan a la posesibn de un 
dl0 terreno. Normalmente tienen por lo menos dos (que a su - 
vez est& divididos  internamente), lo que l e s  permite practicar 

la rotaci6n de potreros. 

BX u s o  que se da a la propiedad en este t i p o  de explota- 

oi6n es el siguiente:  se cul t ivan  entre  dos y cinco  heottheas - 
(&S o menos e l  ZOf6 de la  propiedad) COP a d z ;  se siembran en- 
tre una y tres h e c t k e a s  de forraje  como avena o c a b  de adcar 

de baja calidad; 88 t ienen praderas. inducidaa de pangola, kixu-, 

r o  y merkerbn, principalmente, y fambih s e  posean terrenos  con 

pcrstos a t u r d e s  (o sabana). 

Hay dos tipos de medimos  productores, unos que se dedican 

pereonalmente al cuidado y a la produccidn d e l  ganado, y otros  

que t ienen otras actividades (zapeter ia ,  panadería, sastreda, 

ctomercio, estudios  profesionales,   etc.) .  Estos Ciitimos t ienen 
a BU s e r v i c i o  a dos o t r e s  empleados permanentee, que son los - 
que se encargan de la produccidn de leche. Para l o s   t r a b a j o s  - 
agdcolas que se  requieren en estas expiotaciones ganaderas, se 

Contrat& m8130 de obra asalariada, pues la fuer- de trabajo fa- 

miliar es   insuf ic iente  p a ~ a  hacerlos, aún cuando data  sea la en 
cargada de la pmducoibn ganadera. Los trabajadores & 3 & C O h 8  

solo eventuales, son jornaleros  de las poblaciones aledafías a - 
- 

Nsolinco, que algunas veces t ienen tierras, pero  con su produc- 



cidn no obtienen lo suficiente -a 3u man.r;tencidn, 
.* 

L8 siembra tanto de maic como de forrqjes y pastos, es a 

vece8 financiada y supervisada por ;tos productores, pero ellos. -. 
00 iptervienea directamente  en ella. Otras veces, las menos., - 
&an su t i e m  en arrendamiento; cuando ellos pueden  emprender - 
los c-tivoa no arriendan, pues su tierra es ae por si inSufi-- 

eiente para el desarrollo de su -explotaci6n. 

A pesar de que  estos  productores  mantiesen el c u l t i v o  de 

d s ,  oada vee, dedican  mayor  terreno a los pastieales, porque 
8+ requiere una cantidad mcho menor de mano de obra e insuos 
para 8u mantenimiento  que para el cultivo del d s .  La siembra 
&e pastieales es una inversibn, que recae directamente en la -- 
produccidn pecuaria. El cultivo del  mafz tiende a disminuir - 

' tgarbih por la creciente escasez de 1118110 de obra. 

E1 ingreso. que obtienen  estos grma.deroa por la venta  de BU 

leche,  complementado COP la producci6n de d e ,  les permite sa- 

tisfacer sus necesidades de reproducci6n, pero no les permite 
La reiaversidn de capitaL en ¡a ganaderia o ,en o t r a s  activiua- 

des productivas; en estas explotaciones es imposible la repro- 
ducci6n  ampliada de l  capital. 

tss instalaciones con que cuentan b t o s  productores son - 
laa' xnfnimas indispensablest abrevadero, galbra y a veces silo, 
El ndmero de vacas  que los medianos  productores tieners en pro- 
piedad a8 mayor de 10 y menor  de 30, por supuesto que no todas - 
est& en pmduoci6n al mismo tiempo. Estos ganaderos normaimen - 
te peden mantener un buen ritmo en BU producci611, es decir, - 
a h  en l o s  peores m e e s  para la producci6n  obtienen  entre 10 y 
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. '  15 litros d i a r i o s  por Vaca. Permanentemente da& a su -do - 
slimento balanceado (entre 00s y cuatro bultos diar ios ) ,  que - 
pueden comprar en e l  e s m o  Naolikrco o en Jalapa. 

S610 euando & t o s  productores tienen otras actividades pro - 
ductivas que los relacionen con l a  baaoa, entran en tratos 0011 

, e l la .  Si  no es el caso, e l  financicBmiento aeceaario lo obtie- 
nen de otras  fuentes,   inclusive vendiendo un animal. 

Veamoe la situaci6n de un productor  medimot"flsa un media 

no productor que posee 15 vacas, 7 de las cuales  siempre est& 

en ordeiia.  Su  produccidn diaria es de 100 l i t ros  de leche, mis - 
nos que vende ta un fletsro de Jalapa a dooe pesos el l i t r o .  "Yn 
alimenta  sus  animales con mde,  t l a e o l ,  pastura y 9 buitos de - 
flaga8a.a la  emana. Cuelata con up8 galera, un silo y un abre- 
vadero, y u t i l i z a  mano de obra familiar (excepto paxa las labo- 
res agdcolas, eo las que u t i l i e a  asalariados).  

En las primeras ddcadas d e l  siglo e l  padre de "Y" l legd . a 

lQaolinco con un poco de dinero y compr6 t i e r r a s  y ganado (ya an 

teriormente en su lugar de origen s e  dedicaba a le ganadeda) ; 
adeds se y s o  a l  servic io  de un terrateniente  naolinqueño que 

tambih 88 dedicaba a la o r i a  de ganado. lile& a tener 70 vacm 
y a obtener 70 litros de ellas.  Este hombre atendia personal- 
mente sus actividades  agropecuarias pero necesitaba de o t r o s  - 
trabajadores para llevarlas adeiantet tenfa dos trabajadores - 
permanentes y u11 aifio que recogib desde que t e d a  cinco afios. 



La actividad ganadera permitfa que la fanrilia viviera perfecta- 

,'mente, obteniendo  incluso  excedentes. De las Utimacs cosas que 
h i e o  el padre de nYn fue const ru i r  u12 mesh.  El padre  de - 
muri6 tempranamente ( e n   l o s  años ~O'S), y dej6 a siete hijos - . 

pequebs . Su esposa 8 8  enoargd  de que la cria de ganado y e l  - 
e u l t i v o  del maie (10 ha, que en ese  entonces  era un buen nego- 
cio)  eiguiersn  funcionando; el lpesdn tmbih  fue  administrado - 
por la viuda y l o s  hijos. Cunda 6stos   crec ieron se repart ie-  

ron la t ierra  (las 112 h e c t h e a s  que su padre habia comprado). 
Los s i e t e  hermanos, t r e s  de ellos  mujeres,  retornaron inicialmen 
t e  el negocio de su padre;.  actualmente unos han muerto y sus hi o 

jos vendieron el; ganado y arriendsul- l a  t i e r r a ,   o t r o s  han vendi- 
do t i e r r a  y ganado, y 8610 t r e s  coaservan la explotacidn  ( los-  
.:hijos de "Y" ya no continuadn l a  explotacibn, p e s  son profe- 
eionistas que ya 30 viven ea Naolinco). 

Por la 6poca en que murid e l  padre de '*Yn, dste no partici  o 

p6 de la modernieacibn de su explotacibn. en cambio üesde - 
1940 empezd a usar sementales  de La Joya; en 1950 inic id  1a - 
construccih de un comedero y de un tanque de melarts y en 1960 

conatruyd un S i l o ,  empezando a in teresarse  por la iaseminacidn 
artificial.  EL mayor n h e r o  de vaoas que "Yw tuvo &e 2 6 ,  pero- 

ha ido vendiendo animales y t i e r r a s  en la actualidad conserva - 
20 ha que dedioa para potrero de 15 animales, 7 en produoci6n - 
permanente, de l o s  que ordefia un promedio de 100 l i t r o s  dia"-- 

r i o s .  

Hasta hace cinco a308 *YH cultivaba aproximadamente 10 hec o 

t k e a s  de mede, hoy 8610 cultiva una porque PO es  costeable pro 

d u c i r l o  para venderlo y porque no hay s u f i c i e n t e  mano de o b r a  - 
pars hacerlo. 
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T. vende su leche a ua f l e t e r o  de Jalapa. Husta hace 6 a- 

fbs vendia, a veces en las tardes y en 6poca de aguas, e l  so - 
brants de 8u leche en la Nestle, &vWe de36 de  vender por e l  ba - 
$0 precio que Bsta ofrece y porque la  as i s tenc ia   t6cn ica  prome- 

t ida 1u) es  efectiva.  

.* 

El an&.isis de los gaetos y los ingresos que obtiene ''Yr - 
POS muestra 1- escasas o nulas postbilidrrdes que tiene de acu- 
m u l a r  o re invert ir .  

.Alimeatacri6nt  coacentrados S 2,800.00 
d t  420 o 00 
t l a e o l  4900 00 

Xnsenrinacibn y articulas 
veterinarios 6.0 0 O0 

Eepeuracidn  de cercas y BUUI 

tenimiento de potrerGs . 60-00 
meno de obra ' Lp4OO.00 

T O T A L  51,227 o 0 0  3; 8p4OOoOO 

Como ae i n f i e r e ,  "Yr obtiene $3,173 a la se~nana. No est& - 
obligado a vender su Puerea de Trabajo para subs is t i r ,  pero tam - 

. pocro t i m e  posibilidad de ampliar las dirne~siones de su negocio. 
Puede vivir de la actividad ganadera, s i  bien e l l a  PO l e  requie 
r e  de UM permanente exp~otaci6n de i?uerza de Trabajo. Los ad- 

qui8idores de su producto m le exigen mayor produccidn, ni ame 

natan con desaparecerlo  del mercado por favorecer a otros  gana- 

deros d s  productivos. 

- 

&os G W D E S  GANADEBOS NA0LINQUh;NOS no poseen grandes pro- 

piedades, los 'terrenos  dedicados a l a  ganaderia (incluyendo h e  
tierras dedicadas a l  cultivo de d e ,  caÍía y/o forraje), rara - 
vez exceden las 50 hsctdreas. Son las personas que cultivan la- 
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mayor clerntidad de d e  (muchas veces &S de 10 ha), tambidn son 
productora8 de cada y sus praderas inducidas van en aumento. - 
Geaeralmente, es tos  gartadems poseen diversas propiedades en o- 

tros maunicipios del Estedo, que a veces dedican a la ganacieria- 
7 a veces a 18 agricultura. 

&st fuerza de t raba jo  arnpleerda para la  produccidn agrfcola-  
ea en todos los ~6~80s  asaiarisda y eventual, pero no todas las- 

grandes unidades ganaderas funcionaa  de la misma m81c1era. Cuando 

el propie tar io   t i ene  otras  actividades y no atiende  diariamente 
a su ganado, trabajan  pennanenteaente para-61 up aaministrador- 
y cuatro o cinco  tr~&bajadorse d s  Tambi6n hay casos en que peg 
sonal  o familiarmente se atieade a la unidad productora, por lo 
que so lo  se  contrata  a ux1 vaquero y a UIU) o dos ordeñadores, 

Salvo excepciones,  estos  ganaderos (en su mayoria descen- 
dientes de l o s  hacendados o de las familias adineradas d e .  prin- 
e i p i o s  de siglo), no oircunscriben su inversidn a la produccidn 

pecuaria, la cual en si misma l e s  reporta un a i t o  nivel a e  ga- 
nancias. Un gran ganadero que traba$e coz tres peones y produrt- 

ca diariamente 450 litros de leche obtendr6, vendiendo a 12 pe- 
sos el litro, una ganslacia de $21,400.00, como ae infiere d e l  - 
s iguiente  balance: 

nu%%& 
t l a z o l  

Inaeminacidn y articulas 

Beparacibn de cercas  y man 

mano de obra 

veter inar ios  

tenimiento de p o € r e r %  

Z O T E A L  

1; 200. O0 
1,500000 

300. o0 

200 . O0 
4,200 O O0 

16,400.00 37,600 

,. c 



A pesar de que son prOdUCtOre8 cuyas  unidades  productivrs- 

tienden cada vez d s  a la tecni f icacidn y a la renovacidn  cons- 

tan te  de capital, a610 invierten ungequerla parte de lo que ob- 

t i e n e n  de l a  gaaaderia en e l l a  misma. A l  parecer gran parte de 

lo obtenido en la explotaci6n  pecuaria  es encauzado a las o t r a s  

actividades  productivas, -mismas que reportan a los  ganaderos l a  

mayor parte de sus ganancias. A l  no r e i n v e r t i r  en l a  ganaderfa 

lo que se obtiene de. e l la ,  no s e  da pie a la reproduccibn am 0- 

pliada de capital, que constante y permanentemente iria i m p u l -  

sando e l  desarrol lo  de las fuerzas  productivas  pecuarias, Bata- 

puede ser una explicacidn de l  aptrente atraso en que s e  da la - 
ganaderia  naolinqueiia. 

Las ins ta lac iones  con que cuentan .estos ganaderos son las- 

d a  adecuadas para ;La explotaci6n garzadera, aunque todavia son- 
las caractexdst icas  de uaa expkotacibn  extensiva y M intensivas 

galera, comedero, abrevaaero, silo, tanque de melaza;  cortaaora 

de csjafla, estercolero  y a Veces bafíos garrapaticidas, En estas u 

nidedes  se  t ienen  entre 50 y 100 cabezas  de ganado de reg is t ro -  

(no todas en explotacidn  sitrmltanea). Las vacas en produccidn - 
son supervisadas  uiariamente por un veter inar io .  

- 

E1 deatino de l a  produccidn es igual al de los otros  tipos - 
de explotacidn: Jalapa. SOLO que como e s t a s  unidades  grandes - 
entregan una cantidad mucho mayor de leche  (de 490 l i t r o s  en a- 

delante) ,  pueden negooiar un mejor precio. El fíinanciarniento de 
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catas explotaciones no sienpre p r o v ~ e n e  de las ina t i tuc iónes  - 
“orediticias,  y cuando a d  sucede, se trata de la banca privada. 

3 ,  COUEZLCIALIZACIOP( DE LA .l&CHr;. J” 

~omerciaLizaci6n de la leche  es  particuhumente impor- 

t a n t e  porque es e l  prooeso a traves d e l  cual 18 pro&wcidn pe- 

c e &  (realieada, bajo formes c a p i t a l i s t a s  o no capita . l i s tss  de 

produccidn) s e   i n s e r t a  a3 mercado capitalista. Hay unidades ga- 

naderas vinouladas al capital s d ~ o  en la c i rcu lac idn ;   o t ras  t q  
b i h  eat& reiacionadas con 61 en la produccidn misma. La pro- 
duccidn de leche en Naolinco es,  en has unidadee que hemos ca-- 

racter izado como pequeñas y medianas, una produccidn mercantil- 

(no capitalista), aue e l  capitalimo, lejos de destru i r ,  repro- 

duce.. El capital ismo  pede darse da zanera cualitativamente di 

f e r e n t e ;  muchas veces no aeces2ta desintegrar l a s  form~ts no ca- 

pitalistas de  produccibn, que son tomadas tal cual est&, y son 
puestas a su s e r v i c i o ,  Esto es lo que sucede en Isl produccidn y 

venta de la leche, 

En 108 kilos 50% la implantacibn de la Nest16 en Coatepec- 

s i r v i d  como una v6lvula de escape que permitid e l   d e s a r r o l l o  de 

‘la produccibn  lechera; la mayorfa’de l o s  productores ha .entrega - 
do alguna vez su l eche  a la Uestle, pero sólo  lo hace en  &poca- 

de abundancia. Los gankderos  procuran no entregar su leche a es - 
f a  agroindustria porque generalmente el precio que l e s  o f r e c e  - 
es inferior a l  o f i c i a l ,  

&as venta jas  que la Nest16 ofrece8  asistencia.   tdcnica g vz 

terinaria, venta de insumos, e t c , ,  no son suficientes para que- 

20s pX’OduCtores naOlinqUdo8 l e  entreguen permanentemente toda- 
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su produccibn. Por otra pests, esta.  compañ€a ftxnciona perfecta 

mente sin esa leche, pues obtiene e l  producto de otras  p a t e s  - 
'de l a  Bepb'bLica, 

- 
,* 

ta produccidn que PO absorbe la Nest3.6, es decir, l a  mayor 

oantfdrtd de la leche producida, es vendida a intermediarios que 

la recogen diariamente y la venden en Jalapa o en Coatepec, El 
preoio que se  paga a puerta de corra l ,  o sea el precio que pa- 

gan las camionetas que distribuyen la leche,  varia entre l o s  12 
y 3.08 13 pesos. La venta de l a  leche en Jalapa y Coafepec se ha 

ce  de dos maneras, o a travds  de  lecherfas, o a travbs de los - 
acantarerosm, que la reparten de casa en Gasa, 61 precio de ven- 

t a  a l  p b l i c o  es indistintamente I5 pesos por l i t r o .  Las leche- 
ria8 absorben en es ta  &poca de esca8es toda la leche de los pro 
ductores, desde l o s  aue l e s  entregan L1 o 10 Li t ros ,  hasta l o s  - 
que entregan 300, 400 o I&; compran la leche no sólo a las ga- 

naderos naolinqueiíos, y sus rutas van desde Jalapa hasta Niahua 
t lh.  Tienen t r e s  o cuatro camionetas  recogedoras por lo menos, 

Bin eÓ10 venden la leche como leche "broncatt, t a m b i h  b c e n  que- 

eo, crema y mantequilla. 

- 

- 

- 

Debemos anotaa. que en la 6poca de eequia, la produccibn de 

leohe en l a  &opa que rodea a Jalapa (Coatepec,  Xico, feocelo* - 
La Joya, Las Vigas, Jilotepeo,  Naolinco y iJliahuatl4.n) es insufi  

c iente  para s a t i s f a c e r  las necesidades locales; d s  de una le- 

cheria compra leche en Tlaxcala para eat i s facer  el consumo re-- 
gional. Tambien s e  aprovecha Is escasez para aumentar el precio 

de la leche, que ya no baja en dpocas de abundancia (25).  

..- 



requerimientos: uno, la higiene de ia leche eliminando a l o s  - 
.* mcmtaperos"; otro, la comsrcializacidn directa entre- producto- 

res y consumidores. F U ~  Bsta s i n  enrbargo una solucidn efimera,- 

pues la planta fue  administrada con ineficiencia  y corrupcibn,+ 
y desde noviembre de 1980 s e  encuentra paralizada. Incluso aue- 

I 

d6 adeudando e l   v a l o r  de los &.timos entregos que los ganaderos 

be Naolinco le hicieron. 

LGS personas que recogiw le leche para entregarla a La - 
pasteurizadora  ahora l a  entregan a repartidores  particulares,  - 
ya sea 8 lecherfas (que no tengan medios de transporte propios) 

o a cantareros. 

oonvenio de comercializaab¿a de leche, por medio del cual  com- 1 

praba a Banrural  la Pasteurizadore Xals.pa; e l  objetivo era rees I 
tmcturar, remodelar y ampliar las instalaciones con el finde - I 

procesar ads& de La leche broncs, lecbe rehidratada, evapora- 
da y corrderwada. A d e d s  se  pens¿ 811 i n s t a l a r  un centro de ace- 

-1 
.L 

pi0 de leche en l a  ciudad de Hsolincs, para as% eliminar a los- 

intermediarios.  Liconsa c o n s t m i r i a  el centro de recepcidn sin 
pedir n i n g b  aporte a lo6  ganaderos; solo les pedirfa l a  entre- 

.ga de la LbOhe, sin obligar a nadie 8 hacerlo. S i n  embargo, has 

t a  el momento no 86 ha hecho nada, y los ganaderos d e l  lugar no 
oreen que la pasteurizadora funcione ; e l l o s  solo le entregarian 

el U c t e o  s i  igualara o supemra el precio que  ofrecen l o s  b - 0  

tsrmediariors, hecho d i f í c i l  de suceder, pues l i consa  paga el. - 
precio o f i c i a l  que es inferior al que s e  paga en el mercado. La 

- 
- 

paraestatal  no ofrece ni asistencia.   t6cnica ni inswnos a buen - 
precio. . 
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Ls investigaci6n que hemos realizado, le joa de mostremos 
I) 

upa situaci6n definida, POS introduce a up8 problen$tica social 
suy complejar Hemos señalado que la produecibm ganadera no es 
usa, llag por ¡o menos tres formas distintas ae  re'UiEarLa; sies 
pre bajo e l  dominio del modo de produccih capitalista. S610 - 

, las unidades ganaderas que caracterizamos  como ngran&esv' fuscio 

nan bajo relaciones capitaListas de producci6n, pues a610 en - 
ellas e l  prooeso de trabajo se ha convertido en proceso de vaLo 

ritacidn: "Corno unidad del proceso l a b o r a i  y del piroceso de foz 
maci6n de valor,  el proceso de produccidn es proceso de produc- 

ci6n de mercancias, en cuanto unidad del proceso Saboral y del 

proceso de va~orizaci6n, es proceso de produccidn capitdists, 

forma capitalista de la  produccih de mercancíasn (26). 

.I 

El hecho de que s610 u228 pequena parte de la producci6n l .  
chera se  r e a l i c e  con relaciones de groduccibn capitalistas, l l ~  

significa que las otras unidades produotivas sean reminiscen- 

cias  del pasado o eLlementos constitutivos de otros modos de pro 

auccibn. Las pequeñas y medianas unidades garraderas son explo- 

tadas por el capita comercial, Buque no se haya realirtado una 
'subauncih formal y/o real del trabajo. Como dice Annasdo Bar- 

tra: ' 'Si el capitalismo  subordina a sus necesidades de acumula- 

ci6n a unidades de produccidn no capitalistas, no hay en rigor- 

eubsuncidn formal ni produccibn de plusvalía, sin eabargo el cg 

p i t a l ,  *le m a n c a  al productor  directo trabajo impago' n(27). 
La extracci6n de e s t e . t r a b a j o  no -gad0 no se realiza en la pro 
$uccibn, sino que s e  da S r  el dominio que el proceso de acumu- 
lacibn d e l  capital global imprine a las actividades agropecua- 

- 

.II 
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rim. Los ganaderos no capitalistas gart ic ipan del mercado ca- 

'pitalista; crabe recordar que a-ntes de q.ue hubiese mercado, la - 
produocibn de leche en  Waolinco era, como des tacanos ,   ins igni f i  

cante ,  o en o t r a s  palabras, de simple autoconswno. Los peque- 

Bos ganaderos al comprar y vender en e l  mercado no obtienen ga- 

nancias que permitan  acumulacidn,  pero se reproducen como j?ro-- 

auctores de mercanchs . 

-. 

Estos hechos nos conducen 8 la in terrogante   centra l  de la 

investigaci6n:  por qu6 e l  modo de produccibn capitalista repro- 

duce la produccidn leohera en l a  Z'omm en que s e  da en Naolinco. 

En primer t4rmino la reproduce, porque a s í  como ogera e5 - 
posible  obtener  mercancias,  sin importar. a t rads  de que groce- 

so de t r a b a j o   s e  hay= obtenido. Y porque Rsf; la produccibn - 
indus tr ia l  t i e n e  mercado para sus productos  (alimentos balancea 

dos, medicinas, alambre, f e r t i l i z a n t e s ,   e t c . ) .  Además l a  peque 

Sa produccibn  permite que e l  gran ganadero obtezga una superga- 

naacia (que no re invierte   tota lmente  ea l a  gmadsria), ya que - 
l o s  costos de 8u produccidn son i n f e r i o r e s  EL loa de l o s  peque- 

fios productores; los grandes ganaderos obtienen  ganancias  inac- 

c e s i b l e s  para l o s  pequeilos. Partieado d e l  r d l i s i s  de los cos- 

t o s  de cada t i p o  de explotacidn se puede determinar el cos to  - 
d e l  l i t r o  de leche en cada caso; a l o s  pequeEios productores el 

l i t r o   l e s   c u e s t a  3 6.05, a l o s  medianos S '1.22 y a l o s  granaes 

$ 5.20 a~roxi~nadamente. E1 precio de la leche se f i j a  de acuer 

do a 108 costos  de produccidn de las unidades menos productivas, 
lo que hace aumentar el nivel  de ganancia de las grandes, y por 

si fuera  poco, l o s  grandes ganaderos venden mbs leche que los - 
pequejiios, por lo que obtienen mayores ingresos. 

e 

- 

! 

- 
- 



toa pequeños productores tienaen hacia la pmletaril;acr&l 
.V 

ea tanto t ienen que combinar diversas actividades productivas 

vender BU fuerea de trabajo para poder subsistir. Hay quieaes 
piexman que la combinacidn ds la produccidn agropecuaria  con la 
venta de fuerza de trobajo, es un mecanismo para subsistir sin 

proletariaar al ganadero; sin embargo, los pequeÍios productores 
vivea simultaneaaente reproducidos oomo tales, e impelidos a - 
conotituirse en proletarios 

T 

La posibilidad de "capitakizaci6nB', es decir, la posibiii- 
dad de que to-s las unidades produotivas  funcionen bajo reLa- 

ciones capit~distas de producci6n, e61o serd faotibls cuan60 el 

mercado capitalista (en general) crezca y ass LO requiera para  

su f u n c L o W e n t o .  Si hasta el momento no se ha realizado este  
- 

proceso, es porque las condiciones vigentes son funcionales d. 
oapitalismo (2@). Por ejemplo, la Pasteurizadora Palapa ti.ene - 
hoy mug pocas posibilidades de funcionar eficientemente; apenas 

se empiezan a gestar  las condiciones para  su desenvolvimiento. 

i 



1) Plan rifurriciaal de Uesarrollo Urbano de iliaolinco, Ver. 

2 )  Mono-fia de Naolinco, Ver .  Fotocopia,  Haolinco, 19'/6. 

3) An&& Molina Enrique%. PIos_grandss woblemas nacionales .  
(lgOg), Era, edbcico, 19799 p. 16. 

4) Octavio Ochoa Contreras.  o°Cambios estructurales en la Etctivi 
dad del sector a g r i c o l a  d e l  &stado de Ver8cruzt8 en Duaiismo- rubn. 5, .Universidad veracruzana, Jaiapa, Mexico, 1374. 

2) Estructura de las exportaciones agropecuarias del  Bstado de 
Veracru~,, 16'/2-Y3: 

Producto Va lo r  ( S )  rpI del t o t a l  

cafe 
Vainilla 
Madera 
GANADO 
CUEdOS DE fiX3 
Purga de Jalapa 
Pp~hbaco en rama 
€ i U e  
F r i  j 01 negro 
l i l  
Miel de Abeja 
Otros 
T O T A L  2 9 206;,974 L00*00 

Oohoa Contreras . Loc. cit. p. 45. 

6) 1 ~ 7 3  se construyd e l  Perrocarrii aexicano (Veracruz-Cdrdlo 
ba-Orizaba-il6xico) y en M[> el ramal Jalapa-Veracruz, Hast; 
Itst;3 s e  construy6 otra linea f e r r o c a r r i l e r a  de importancia: 
el Perrocarril Interocehico, de Veracruz a id&xico, pasando-' 
por Jalapa. 

7 )  aB1 23 de febrero Be 1392 el virf8y Dn. Luis de Velazco h i z o  
merced a Juan de la  Pelia vecino de JaLapa de dos s i t i o s  de  - 
estancia para ganado menor, u118 en terminos del pueblo de - 
Naolinco t . . . ) ,  e l   o t r o  sitio estaba en t6rmino de Almolonga 

. y a media legua poco más o menos  de e s t e  pueblo; se ¡ lanaba 
Atlalapan, nombre que tenia tanbien  una lasguna de cafiavera- 
l e s  que estaba en dicho terreno y Lindaba con tierras aek - 
pueblo d8 San Antonio Tepetlán, lisrmaaas Cucttempan, a una l e  
gua dificu1t.osa de San Antonio; estabe-  cercado por e l  r i o  qÜe 

" 



ver de Bicho. pueb1.o a l  de Almolonga, y por o t r o  lado lindaba 

5 aLcalde mayor de Jalapa, iue a ver  este s i n o  e hizo las- 
diligencias@' en Uavid B s d r e z  iravoignet l t 9 m  Antonio Tepe-- 
t U n 1 1  en ~ e - 3 - t ~ .  de Investigasioaes Histbricas. universidad . 
Veracnrrtana, Jalapa, ~tiexico, p. I'L3. 

terreno de 226 ha- que en t1L8s Aldas", Naolinco,  correspondían 
a la Cofradia de San a t e o ;  las 43 hectkeas restantes fueron 
repartidas entre 21 j e f e s  de' famiiie, indigenas.  degls%ro tú 
blico de la kropiedad, Jalapa, Ver., 1U94, 

9)  Archivo Nunicipal de Naolinco, paquete 1906, 

.e con un cerro  grande llamado Chicometepec.  drancisco  de Ordu 

8) m l W ' ( 6  la Sra. Donla Josefa  Lbpez de Lendechy se a.djudic6 un 

- 

LO) "Desde f i n e s  del s i g l o  AY1 y principios d e l  siglo HII, cer- 
ca de 108 l i m i t e s  de l a  ciudad de Xalapa se ~ocalizsban las  
hacienda8 de llLucas itíartin", "El híoLino oe San ao~ue' '  o "Ye- 
dregueratl , I1Las Animas", I 1 E l  Castiliot8 o t) La Y&Lma'e , "San  
Cayetanot* o llpacno't , "La @rduiiail , * *E l  Lencerol' o tbBncero88 y 
poco más dis tante  s e  encontmban las haciendas de "La Gonce2 
ci6n; 88Paso d e l  !Coro1t, btPa80 de San t#+Pueamapanll, 
@IY erbabuenall , I1Quimipann , Zimpi  zahUa*@ , Y i a n  del &iot1 , *In¡- 

molongaIt, n9!enampatt y o t r a s ,  * en Lawens, 2 e r r y  BaLLardl. 
"La pobla cidn rural ae Jalapa hacia 1922" en IJuaLisrno 
11, UniveGsidad Veracruzma, Jalapa, Mhxico, pp. 111-112. 

1l)Hegisfro f i b i i c o  de la Propiedaü, Jaiapa, Ver., 1924; iveiba 
ugarte, Nono,-afía tiel Pobiaao de ;;xzhuixtlcln, Coatepec, -Ver, 
fotocopia,  UA+l ,  aéxico,  l 9 W .  Abel  Juarez diartfnez, ItLa 
produccibn  maicera en e l  Estado de Veracruz y las conditio- 
ne8 de vida carnpesina (.A320-30)11. ic'otocopia, Universidad Ve 
racmzana, dalapa, HAbxico, IWU, p. 12. 

12)Laa haciendas naolinqueiias han sido poco investigadas a exceg 
cidn  de la de Aiao.Longs., que est& siendo estuctiada por u. 
* O N 0  SaYltoyO, g a l  Cual debemos agradecer sus aportaciones 
y comentarios de gran u t i l i d a d  para esta  investigaci6n. 

I3)Archivo Nwlcipal de Naolinco, paquetes de 1C)OtJ y ly3O. 

1 4 ) a  Bernardo Sayago hereda a sua hermanos Elariana y Anto, 
nie S - la hacienda I e l i n o  de San Baque 3' cabal.ler€arj - la f a r i c a  de hilados situada en la hacienda - el rancho de. la La Laguna 1.5 caballerfas - l a  hacrenda de X a a t a t l h  25 caballerfas - seis terrenos en dctapan 8 c u a r t i l l a s  - 2/5 peptes del terreno de Begnoso 112 c u a r t i l l a s  - tarreme en el munic i p i e  de San .Sa l vador  2 almudes 



20) &el J u k e z ,   M a r t h e s ,  a. m. 
a) Belmar, B. e. al., Antecedentes h i s t b r i c a s ,  sihxacidn ' & t u a 3 -  

I 

,v mresecckdn de la bevinocultura esDecidLizada en la groduc-- 
c i h  de leche en iidxica. F a t o c a p i a ,  Universidad htdnoma bhtrs 
XitaaacXach"Milco, Eidxico, p. 77. 

22) m+ P o  790 
23) En condfc.icbnes idea les ,  sin l imitac i6n  de espacio y/o capital, 

c0n un hato i n i c i a l  de 10 tfacas, el ganado se   reproducir la  10 
veces en 15, &esy es decir, que habrfa 40 vacas productora8 
de leche, 10 de habrfan vendids al r a s t r o  coma deshecho (ape= 
t m d o  ingreses regularmente) y se. c o n s e r v a d e n  50 becerres: 
Patricia de Le.anardo. 'LB1 impacto del mercado en diferentes 
unidades de produccidn, Kunicipio de J a l e s t o t i t l & ,  J a l i s c o "  
en Economfa Y Saciedad en l a s  Altas de JaAisco. h e v a  Irntigen, 

24) Al inter ior  de este grups de ganaderos hay un subgnrpo qua pg 
drfa engendrar la p a s i b i l i d a d  de UA dessrralla capitalista en 
la ganaderla de Naelinco, y que conviene mencianar. Se trata 
de quien tiene una ganaderfa especializada y no persigue la 
praducci6n da leche,   sin^ que se dedica. a la produccidn de SS 
men y a la crla de sementaes y hembras uejoradas.  líos r e f e  
rimas a un ganadero cuyo ganado e s  de r e g i s t r o ,  raza suizo t& 
p@ americana y de importacibn, 

25) En las dltiaos meses de 1980 e l  precio de l a  leche vendida en 
Naolinco era de 7.50 l i t r o  a p u e r t a  de corral y 8 10.00 en 
las casas de Naolinca y de Jalapa. Esta  significa que en me- 
nos de 18 mese9, y sin considerax l o s  futuros e f e c t o s  de l a  

. davriiluacibn, e l  precia  de la leche se ha  increIr?entado en un 
655 a puerta de c o r r a l  y en un 503 en l a  venta  a l o s  pastic2 
lares. 
h una nota gublicada en e l  diario UNOUSUNO, del 18 de QCQ 
bre de 1981 leemcs que el "programa de Apoye a la ProducciQn 

M X i G O y  1978, PP. 97-98. 



hobera Nacional  -documenta que "recien%emente fue presentado 

tirmfao, e l  iacremeflts' al precio de la le.che p a s t e r i z a d a ,  y ,  
par enae, a sus derivados, en una forma que se denomind dinA 
mica, es decir, er, forma per idd ica  cada u;ho o dos meses, con 
el fin de evitar  rezagas en la re lac i6n  ceatos-utilida¿€.essm, . ' 

a al presidente JosB LGpez P o r t i l l +  . ) p r a p ~ n e ,  en brin-  

26) Bilasx, K a r l .  El C a n i t a l .  -Mt?xics, S i g l o  X%I ed.itores, 1978. 

27) Bartra Amando, La emlotacidn del trabaje cam~esino por el 

2 8 )  "%a subsuncibn del trabaje campesino al capita no parece 

%fi@ I, vola 1, p. 239. 

omitala p. 58. 

Ber una situaciin de t r m s i c i Q n ,  sine la especificidad que . .  

el desarro116 del capitrdlismo est6 adoptando en la  agricul  
ttX~?!a"' &ísa Part?. El Proletariado =ricola en K & ~ ~ c s ,  p. 37. 



Bart ra ,  
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