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1 
l N T R o D u e e l o N 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGl\CION 

Durante los últimos 15 años, ha cobrado gran impar -

tancia entre cada vez mayor número de productores de la Regi6n 

Lagunera, la práctica y explotación de la gan~dería caprina. -

En este layso, los hatos existentes se han vuelto m5s numero -

sos y la densidad de poblaci6n en ganado caprino, ha crecido. 

Este crecimiento ha sido propiciado en buena medida, por el es 

tablecímiento y consoU,daci6n de una /\GROINDUS'rRIA con capital 

nacional privado; capaz de absorber la oferta de productos pri 

marias, leche en particular, generados por la actividad. 

Durante este proceso, crecimiento de la ganadería ca 

prina y consolidaci6n de la agroindustria privada, surgen una 

serie de fenómenos que a continuaci6n describiremos y que es -

preciso analizar con el instrumental te6rico-metodol6gico que 

proporciona la Economía Polí.tica: 

Si bien ha crecido, la g3nadería caprina conserva 

los rasgos tradicionales que caracterizan su atraso 

respecto de otras ramas: Hatos conformado's con ani

males criollos de baja calidad genética y bajo po -

tericial productivo, prácticas rudimentarias de mane 

jo, explotaci6n en pastoreo, etc. 

- Con la consolídaci6n de la AGROINDUSTRIA PRIVADA, -

cobra forma un mercado. regional de productos prima

rios, principalm~nte le.che de cabra, que paseé a -

primera vísta una estructura oligop6lica. 

- El sistema de acopio establecido por la AG~OINDUS -

~'RIA PRIVADA hace funcional la operación de ésta, 

en detrimento de los pequeños ganaderos quienes en 
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Busc~rr.amos nie.d:lZ\nte el presen.te t):'."abujo, encontrar 

Las causas estructur~lcs de estas s~tuac~ones que se describen 

a efecto de proponer los correctivos que pcrmit~n el dcsarro -

1.lo y crecimiento de la ganadería caprina de la Región Lagune

ra. Como señalamos anteriormente, mediante el instrumental de 

la ECOMOMIA POLI'J:ICA obtendr:tamos la radiografía de su "patolo 

g:(a", buscando !.legar a las alternativa.s que alteren 6 t.rans -

formen el estado de cosas concreto. 

rn:PO'rESIS 

El modelo de crecimiento observado 2or la ganadería 

caprina. de la Regi6n Lagunera, responde a un est:í.rnulo "desde 
fuera". Se da como resultado de la expansión de. la l\GROINDUS -

'r!tt/\. PRIVJ\Dl\. En e.l proceso no se modifican sus patrones de ex . 

plotaci6n tradicionales, por lo que puede inferirse que existe 

crecimiento sin desarrollo. 

ESTRUCTURA DEL GUION 

En el primer cap1tulo se buscaría ubicar la importan 

cia de la producci6n derivada de la ganadería caprina en la Re 

gi6n Lagunera, en contraste con el resto del territorio nacio

nal. Se analizaría el comportamiento de la producci6n de pro -

duetos primarios, su valor en el mercado, su crecimiento 6 dis 

minuci6n y el aprovechamiento de ~stos. En este marco, tendrí

amos una visi6n de .la importancia de la actividad, en té:rminos 

meFamente econ6micos. 

En el segundo capítulo, iniciaríamos el análisis de 

los ra~gos que caracterizan 1a producción primaria en la gana

dería caprina regional. En t<1nto que la leche de cabra es fun-



d°'n1QntqlmGnte un yp,1,or de cambio, c.q 9r,cciso .i,nd~g4,r l.a )~e. -

trib4cj,6n que. pox- l.a llJis.:nA rcc,ibc el p:r:;-oduct,or, en re.la,ci,6n 

a las inversiones que éste realiza. B~scart~mos cqracterizar 

el tipo de productor, las cond¡ciones bajo las cuales realiza 

ln, producción y la. forma en que evolucionan éstas. De esta rna 

nerq, tipi,fic;aríamos la forma baja la cual se organiza la pro 

ducci6n de productos primarios. 

En el tercer capitulo, buscaríamos caracterizar la 

estructura del mercado regional de productos primarios. Ello 

es importante en virtud de que en tanto que la leche de cabra 

se produce para la venta fundamentalmente, el productor debe -

acudir al mercado y enfrentar a éste .. Es imprescindible esta -

blecer, mediante qué mecanismo se forman los precios del pro -

dueto en el mercado y detallar, describiendo las característi

cas del sistema de acopio, la forma en que el productor accede. 

a éste. En esta secuencia, es necesario analizar la estructura 

del mercado, 6 más bien, si ~sta responde a los requerimientos 

del productor 6 de la AGROINDUSTRIA. Desentraaando esto, pode

mos puntuu.lizar la funci6n que ambos cumplen dentro del. merca

do. 

Una vez que se ha ·analizado en el capítulo I, c6mo -

se da el crecimiento¡ en el capítulo II las características de 

la producción primaria y en el capítulo III la estructura del 

mercado enfrentado por los productores; en el capítulo IV se -

analizarán las implicaciones generales de la inserci6n de los 

productores de leche de cabra en un mercado que ?Ose~ una es -

ti;:uctura precleterminada por la acción de la AGROINDUS'fRIA PRI

VADA. Buscamos en este cap~tulo demostrar, c6mo aunque existe 

una articulación que llamaríamos 11 econ6mica 11
, se presenta una 

DISFUNCIO~ALIDAD SOCIAL. Lo que impulsa una transferencia de -

excedentes de la producci6n primaria a la de TRANSFORMACIO'l -

AGROl:~DUSTRIAL, y estimula el proceso de concentraci6n y cen -



ti;al;i,z4ción de. cupit21l en la }\C.l\OJNDfJf;T!Uí\ PRL'(,'.!Jl\, De aqul'. 

c¡u<;< "'"ª poi¡.i,bJ,e <\firmar que la e:¡t:rw;tur<1 oligop6lic<I del -

mercado de px;-oducto~ prí,m~i:-Los( es unq resu.1,tantc de.l p.roce 

so de 'l'=\lffiUlación de c4p.i,taJ, pór 1a í\G!\Or:musTRIA PRIVADA y 

que en esta medida., el modelo de crccüniento basado en la .... 

proliferación de hatos-incremento en 21 nG11)ero de cu.bezas de 

ganada, .L·espon<la a esos requerimientos. Busc.nmos fundamentar 

que a.unql.\e. e.xiste crecimiento, como consecuencia de la neccsi. 

dac.l de la empresa., no existe d1~surxollo. Este último responde 

rj, en adelante, tínicamente a las intereses del 9roductor. 

I:~n el capitulo V se describen las cxpcr iencias que -

se han desarrollado en torno a la promoci6n para lu organiza

ción grerni'11 de los productores. Se dcj an para el VI cap.ítulo 

las conclusiones relativas 4 lus tareas que deberá cumplir ln 

organiz~ci6n de los productores par~ trascender ln situación 

qctual, en t~rntinos de impulsar un crecimiento can desarrollo 

para la ganqdcría caprina regional; buscar nuevas alternativas 

tecnológicas y asumir la doble funci6n pol~tico-ecan6mica, co

mo condici6n para su arraigo entre los prodttctores .. 



1.- LA GANADER!A CAPRINA EN LA REG!ON LAGUNERA; DATOS GENERA 

LES SOBRE SU COMPORTAMIENTO 

l..1 Las principales zonas de explotaci.6n de ganado capri 

no en el País 

La caprinocultura en M€xico, es una actividad cuyos 

orígenes, a diferencia de otros rubros d~ la Ganadería, son re 

motos .. Esto constituye u.na herencia de lu. Colonia. Los primeros 

caprinos son introducidos por los Conquistadores Españoles y 

pronto el hato se extiende a través del territorio del país, -

conforme se exploran y anexan nuevos terrenos a la Colonia. 

La cr!a y explotación del ganado caprino ha debido adap 

tarse a través del tiempo, a las modalidades y circunstancias -

por las que ha transitado el desarrolla económico del país. 

Aunque la caprinocultura actual se ha incorporado a la 

economía de mercado prevaleciente, guarda aún los rasgos de una 

actividad que conjuga caracteres de arcaísmo y modernidad; 6 lo 

que es lo mismo, refleja la coexistencia de la pobreza de algu

nos de los actores sociales participantes; las qu~ producen; y 

la riqueza de otros: las que acumulan. 

En efecto, presenta como actividad econ6mica, una pecu 

líaridad; Se identifica, en sus etapas primarias, como un traba 

jo inherente a los estratos marginales de la población _rural. -

Marginación que se inicia con la pobreza del entorno ecológico 

que habita -fa pa&Eac..lón JLu1t.af.- y se extiende hasta la austeri

dad de sus medios de vida. hÚn en las zonas de mayor dinamismo, 

como la Región Lagunera, se caracteriza corno un trabajo de los 

desheredados, a saber: Campesino~ sin tierra, jornaleros agríco 

las 6 bien Ejidatarios pobres~ Ss por ello que en diversas cstu 



Ui.os ~e h~ oncontr;;:i.do un u.t=a::>o .:i.ncestra.J. en las cxplotqc.i.ones 

Cil.pr;i.n~s: 1'fH LJ:t ma.y,1'L-ltt de. C.\'~ CCWQ~ 110 ~Xl<$.te. 111t-j<.1't,tm(~11t1,.1 9cm!:(_,(co; 

fu ll.O.Z(1. c.1v:..t:r..da t'~ c/1.lof.ea. ( •• ,. J e.x.<:,~te may altq .ú1c.-ldc,;iclt.~ de, en6c./u11l!.d1~ 

du; du.ta.cifndo~c. -Cati neumon.Ui~ ~r .ta .Utc.lde.ttc..ia. de_ (\Óc.tto . .)" l /. Además 

'' ••• • .eo4 1tc.úaiI04 c.6.t~H a.,tqmlz.a.do:i en -1u .te.m!nci.a. (, •.. J L'.'t gc.ue.:r.a.C. e.J baja 

la apf.leae .. i.ón de. tec.110C.0!]1.ai .e.a HnWc...ión de. .<:o:i 1c.brvto.!J .<ic. bMa en c.( pa~ 

.to1r.ea JUVnoneo, .6-ú!.ndo muy bajo el pa1tce1ttaje de. c11Jado 1t.Cj qu.c .jwn[n.Utlut -

.jupe.emeiit(J~. En úw épocM de. mct.!.{OJt pemVLla, jC, dá. tUWtJLojo de mal.z, IJ en 

e.l cett.i.tt.o dtl pa,8, maguey p.lca.do'' 2 /, La. pobrezd característica U.e 

la actividqd en sus ct..:i,pas de producción primaria, ha hecho -

afirmar a un estudioso del tema, retomando un dicho que es co

rnt1n entre los expertos en a.suntos ganaderos: "l.a cah~Jt c..6 f.a 1!11ca 

del pob:ic." 3 /. Esto constituye en absoluto una verdad. Las zo -

nas principales de explotación del ganado caprino en el pa!s, 

se localizan ahí, en donde la pobreza del recurso natural lle

ga a sus extr~mos y, por supuesto, se concatena a la pobreza 

de sus pobladores. Sn donde existe ésta, se aglomera el ganado 

capri.no. Por cierto, partiendo de esta consideración, se han -

delimitado TRES GRANDES REGTO.'IES CAPRTNAS 4 / en el pa!s; mismas que 

se describen en el Cuadro No.l en la siguiente hoja: 

y 2.- J\rbiza, s.r.. "E5ta,do a.ctual de los Ca,prinos en !-léxico" Ir neunión 
Nacional sobre Caprj,nocultura . .Memorias. EQición Universidad 11.utó 
noma Agraria J\nton.i.o Narro. Buenavista,, Sa.l.til,lo, Co.J.h. 1986 

J.- Agraz, G.A., "CrS:a y E;>;;pl,otaci.ón de la. Cabra Lechera on México" -
Edi·:::i.one.s Agrícolas Truccq Mihcico J957. 

4.- González, C.1\,. "El Gru\a,do Caprino en México¡ Dist:tibución, Utili
zación. e Importancia. Económic<J," Editorial IMER .. "l'l\R, A.C. M.Sxico, -
O.P., 1977. 



PRINCIPALES REGIONES CAPRINAS DEL PAIS 

(e UADRO No' 1) 

ZONA NOR'l'E 

Coahuila 

Nuevo Le6n 

San Luis Potos:í. 

Zacatecas 

ZONA CENTRO 

Guunajuato 

Jalisco 

ZONA SUR 

Puebla 

Onxaca 

Guerrero 

NCunero de Cabezas * 
918,324 

571,337 

937,472 

806,849 

3'263,982 

346,336 

431,313 

777,649 

646,827 

878,533 

556,416 

2'081,776 

La Zona Norte, comprende los biornas ~ridos de los Es 

tados de Coahuila, Nuevo Le6n, San Luis Potos:í. y Zacatecas. 

La Zona Centro comprende la Región del Bajío, princi 

palmente el Estado de Guanajuato y parte de Jalisco; con menor 

importancia Michoac~n, Hidalgo, Queretaro y Estado de México. 

Como se ve, la Zona Sur incluye los Estados de Oaxa 

ca, Puebla y Guerrero. 

* El inventarlo de ganado <::orresponde a Estu.d:í.stica.s oficialcfl elaboradas 
por la Seci:etaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos {SAPJJ) 1980 
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El total de cabezas existentes en el país en 1980, 

ascendi6 a 9 1 638,000; de acuerdo al inventario del hu.to capri 

no elaborado por las dependencias oficiales, mismo que se de

talla en la página siguiente en el Cuadro nO.mero 2. 

Por lo expuesto en el cuaclro No.1 anterior, las enti 

dades federativas comprendidas en la Zona Norte, concentran -

3'263,982 animales, que significa el 34% del total. En las Zo 

nas Centro y Sur, se concentran 2'859,425 animales; que reprc 

sentan.el 29%. Las tres Zonas en conjunto cuentan, pues, con 

las dos terceras partes del total nacional. 



ÜISTRIBUCION DEL GANADO CAPRINO EN MEX!CO (1330) 

1.-
2.-
3.-
4 .-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12 .-
13.-
14.-
15.-
1.6.-
17 .-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-
31. -

(CUADRO No.2) 

TOTAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Detalle por ~stado 

Coahuila 
San Luis Potosí 
Oaxaca 
Zacatcc<Js 
Puebla 
Tamaulipas 
Nuevo Le6n 
Guerrero 
Jalisco 
Chihuahua 
Vcracruz 
Durango 
Michoac1in 
Hidalgo 
Guanajuato 
Estado de México 
Baja California Sur 
Queretaro 
Sonora 
Sin aloa 
Baja California Norte 
Aguas calientes 
Chiapas 
More los 
Colima 
Nayarit 
Distrito Federal 
Tabasco 
Yucat1in 
Quintana Roo 
Campeche 

9'658,QOO 

948,324 
937,472 
878,533 
806,849 
646,827 
575,861 
571, 337 
556,416 
431,313 
415,206 
369,289 
367,645 
356,693 
347,616 
346,336 
205,769 
194,505 
155, 121 

89,243 
82,273 
71,998 
54,605 
44,756 
42,258 
39 'o 72 
32,713 
13,137 
13,040 
5,492 
1, 279 
1,153 

Fuente de Datos: Secretaría de Agricultura y Re=sos 
Hidráulicos 
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La caprinocultura se ha arraigado e:i zonns que pre

sentan condiciones eco16gicas austeras; ello gracius a lus ca 

racter!sticas propias del caprino, que le permiten sobrevivj.r 

en las condiciones rn§s adversas, ayudando o sobrevivir a quie 

nes explotan la actividad .. Diversos estudios confirr.ian e~;ta re 

laci6n: "E . .s .lJtd(tdn.hCe. que ta ,'ti1.tac.<.ó1t ex-l..óte.nte.. ent:u:'. 51anado -

ca.p1t.<.1w y ve.getac..i611 X<! . .-'1.6 6,.(la c.6 bati-tcut.te t> 5 t.1ec.lui. .•. rr 5/. 
"Ge.og1t.trn..r:.camc.nte. la...'i -'l.r.g.lone¿ abwuia.n.te..~ e.a 9a.;w.do c¡~ 1.i:t(;:o ¿.e_ 

ub.lc.a.11 e11 ce. Notr...te d\i_C.. ACt-ipf'..cuto 1
1.fr.x-C:c.a.no IJ -~e ~ompctten d~. vn~ 

taa pfanic{r6 ~~idaó ~1r fo~ E~~ado~ de Coaliu.lla, Nu¿~•c Le6tt, -

Satt ltt.l.ó Pa.tc~-C, Zac.a.te.c.a6, IJ1ur.n11go U Cft.é.11c((t/1n<l. Ot·w~ ,'i 1rl'a6 -

~em~de6é~.t~ca~ ubicadaa en Tamaul~pa~, Gue~~e~o, Gnxaca y P11e
bta., '1.c.9L~L'ta1t .tamúi...~H c.on(_~entJta.c . .í.011e_.~ capt;.(na~ de. elr.tf11 im -

poJt.ta.nc..la" 6/, Otro autor coincide con la observación al seña

lar que, '' ... ~i11 dctda, et d~ldo eh la zo11a md~ (mp0Jtta.11te pa~a 

la. ca.bh.a., ua. que paac.é (el 1í.rido) el 64% de la.ó m.dma-s; ac.gtt.l

da poh. la. zona. templa.da. c.enth.a.l c.an e.eh.ca del 25%. Laa 4h.eaa -
tllop.lc.a..tc.h, .ta.u.to .&e.e.a~ c.01110 húmeda..li, ca.'te.c.en de. .lmpl'.'t.ta.nc.[a. -

e1t la a.c.ttta.l.ldad, .lgttal que la.l> monta.iioacta" 7/, 

La austeridad de los recursos naturales, ahí en donde 

se desarrolla la actividad y la carencia de quienes la practi -

can, han propiciado su estancamiento .. "La pob.tac,i6u c.a.p-'Llna e11 

Méx.i.c.o no ha .te.n.f.do un .lnc.hemen.to de. c.oná.ldeJt.ac...i.6u, como et 1110.h 

t4ado po~ ¿o~ ganado~ vacuno, pohcino y lab aveb domlbtlcab .. . '' 

'd/. Tan es al::iÍ que: " .•• e..C. c..'l.rpc..i.m.lc.n.to de die.ha lt1t.e.n&.lda.d no -

ha.. -0 u61L.ldo va"-.{:ac..l6n •to.ta.ble. .... " 9/, Detalles al respecto, pue

den apreciarse en el Cuadro No.3, en la hoja siguiente: 

5 .. - González, C.A., "El Ganado Caprino en México; Distribución, Utilización 
e Importancia Económica". Editorial IMEP.NAR, AC. México, D.F., 1977~ 

6.- Ibid 

7.- Arbiza, S.I. Op. Cit. 

By 9.- Ibid. 
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POBLAC!ON DEL GANAIXl CAPRINO POR ENTIDAD, CONFORME A LOS CENSOS DE 

J99J, J.9óQ, 1970 Y 1980 GRAN TOTAL 

(CUADRO No ,3) 

Entidades Federativas 1950 * 1960** 1970**** 1980**** 

1.- Aguascalientes 16'136 29,725 54' 6 05 
2.- Baja· California Nor 5,605 13,707 7.1,998 
3.- Baja California sur 56,603 94,758 11.1,409 194,505 
4.- Campeche 1,381 989 1,482 1,153 
5.- Coahuila 1'316,857 1'494,184 1'180,608 948,424 
6.- Colima 9,600 8,167 39,072 
7.- Chiapas 24,432 38,512 44,756 
8.- Chihuahua 372,476 463'197 436,628 415' 206 
9.- Distrito Federal 12,362 8,093 13,137 

10.- Durango 294,118 522,300 321,311 367,645 
11.- Guanajuato 715,295 563,095 509,226 346,336 
12.- Guerrero 269,473 307,227 403,790 556,416 
13.- Hidalgo 304,095 278,669 395,551 347,617 
14.- Jalisco 284,884 220,324 202,173 431,313 
15.- Estado de México 180,840 144,968 169,184 205,769 
16.- Michoacán 285,840 197,761 279,230 356,693 
17.- Morelos 26,649 24,762 42,258 
18.- Nayarit 16' 787 28,876 32,713 
19.- Nuevo Le6n 1'108,261 1'481,081 971,076 571,337 
20.- Oaxaca 530,709 530,704 828,237 878,533 
21.- Puebla 631,735 487,246 644,170 646,827 
22.- Que re taro 143,9a5 156,039 121,280 155,121 
23.- Quintana Roo 659 414 491 1,271 
24.- San Luis Potosí 711-,580 934,178 1'108,638 937,472 
25.- Sinaloa 69,448 58,730 ll9,781 82,273 
26.- Sonora 44,292 70,136 89,342 
27.- Tabasco 1,576 1,21-7 4,623 13,040 
28.- Tamaulipas 361,954 518,649 522,296 575,861 
29.- Veracruz 165,328 143,929 177,071 369,289 
30.- Yucatán 10' 543 5,025 5,244 5,492 
31.- Zacatecas 490,678 866,965 595,452 806,849 
32."- Tlaxcala 38,217 

GRAN TOTAL: s • 52·1, 854 9'731,880 9'390,313 9638,000 

* Fuente de Datos: Secretaría de Economía 

** Fuente de Datos: Secretaría de Industria y Comercio 
**** Fuente de Datos: Secretaría de Agricultura y RE!cursos llidráuli=s 
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Mientras tanto, en otros espacios, sobre todo en -

las ciudades, ha crecido en las etapas de acopio y transLor 

maci6n, una casta de comerciantes, intermediarios y hombres 

de empresa cuyo dinamismo satisface los requerimientos de un 

mercado orientado principalmente a satisfacer lus necesidades 

de consumo de las clases urbanas. Con su 6et1..tldu de empresa, -

han extraído riqueza del trabajo campesino, haciendo ót.ott.ece..'l 

para la ~iudad numerosas fuentes de trabajo. Una vez m5s, se 

dan las condiciones que propician la transferencia de riqueza 

generada en el campo, hacia la ciudad; en lo que parece un pro 

ceso interminable, que es condición de existencia de nuestra -

economía. 

En efecto, si la cría y explotaci6n del ganado capri 

no ha permitido a los pobres y marginados del país subsistir -

en un ambiente natural hostil, tarnbi~n ha propiciado para bene 

plácito del Capital, la incorporaci6n de su trabajo desarrolla 

do en lugares rec6nditos, a los esquemas de la economía mercan 

til. Este proceso se presenta bajo una diversidad de circuns -

tancias en las diversas zonas caprinas del país. Desde su inser 

ci6n en el funbito de mercados orientados a la satisfacción de -

necesidades locales y/o regionales: La cría de ganado para su 

venta a introductores que lo abastecen; hasta la participaci6n 

en procesos agroindustr~ales bajo control de capitales priva -

dos. 

De manera desigual, en las diversas regiones caprinas 

de~ pa!s, han florecidos actividades complementarias a la cría 

y expl0taci6n del ganado caprino, cuyo caracter responde ;J.l com 

port~iento econ6mico general· observado en la regi6n de que se 

trate y por consiguiente, a las características de la actividad 

empresarial. Así, mientras que en el Sur son tradicionales las 

actividades de acopio, engorda y sacrificio masivo del ganado, 

por introductores que abastecen los mercados locales, en los -

cuales el 11 Clú;to" es un alirrento de gran demanda; en el Centro y Nor-
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te del país, se ha desarrolludo la, agroindust.ria proccsaUor.:i 

de leche de. cabra para la fabricación, de dulces y cajct.us -

en el Centro del país, y de quesos en el Norto dol país 10/, 

Conforme los requerimientos de expansión del Capi

tal lo exigen, ln caprinocultura., actividad y medio de vida 

indispensable de enormes masas de la poblaci6n rural, se incor 

para a su 6rbita, cumpliendo funciones distintas por zona. 

No es 6sta una rclaci6n idílica; tanto el introduc

tor del Sur como el Industrial del Norte, aunque en escala dis 

tinta, persiguen propósitos similares: extracci6n creciente -

de Plusvalor, generado por el trabajo campesino. 

El dominio que ejerce el Capital sobre el Trabajo se 

manifiesta de manera más· abierta, ahí en dor1de se desarrollan 

los procesos agroindustriales. Es este el caso de la Regi6n La 

gunera, cuyas modalidades pretendemos analizar en el presente 

trabajo. 

1.2 Descripción del Marco Geográfico de la. 

REGION LAGUNERA 

Ubicada en 1.a confluencia de los Estados de Durango 

y. Coahuila, en la desembocadura de los Ríos Nazas, que nace en 

Durango y tiene una longitud de 220 kms., y Aguanaval, que na

ce en Zacatecas con una longitud de 305 kms.; la Región Lagune 

ra 11 
••• c.omp1t.e.11.de u11a. e.x.te.tt.6a. 61t.a.cc..l6n . .t.e.1t1Li:t.01r...laR.. de. la. Ctte.nc.a. 

de..t May1tá11" 11/, constituyendo una extensión montañosa y una -

superficie plana en donde se localizan las áreas agr1colas irri 

gadas y las zonas urbanas. Su extensión comprende una supcrfi -

10. - González, C.A. Op.Cit., y 11.- Pucciarcll.i, A. "Bl Sentido de la Hi~ 
toria Regional" Ensayos sobre Cuestiones il.grari.1.s. Ed.UllAM.Terranova Méxi
co, D.F., 1985 



cie de 47,887 kms .. 2. distribuida entre 10 municipios de Duran 

go y 5 de Coahuila, con 249,666 Uas. susceptibles de irrigar 

y sólo 160,000 de sembrar, debido a la escasez de agua. Habi

tan aqui, hasta 1980, 1'098,696 personas; distribuidas entre 

el área urbana, que cor.i.prende las Ciudacle:.; de TORREON, COAII., 

y GOMEZ PALACIO y CD.LERDO, pertenecientes al Zstado de Duran 

go. , y el área rural de 15 municipios. 

Con un clima tipo árido, caliente y desértico, que 

presenta temperaturas que oscilan entre los 3G;6ºC. en verano 

y 5.7°C. en invierno; una precipitaci6n media anual de 240 mm. 

en el transcurso de los 6ltimos 20 años y una vegetación en -

donde predominan los matorrales xer6filos, pastizales y bes -

que espinoso, con especies de agave y yuca, en esta porci6n -

de terreno ha florecido una economía regional rica y din~ica,. 

sustentada en el trabajo de sus pobladores y en la explotación 

intensa de los recursos naturales que pose~. 

En su momento, La Laguna ha sido escenario de trans

formaciones pol!ticas y sociales extraordinariamente avanzadas; 

son ejemplo de ello " ... ta co11ó.t.l.tuc.l611 de ta 9"-ª" agJL.lr.ut.tun.a. 

ca.p.l.tat.ló.ta., ta.ó 60"-mM de pene..t1Lac.l6>t de.e Ca.p.l.tat c"tn.a.1tje1Lo !f 

ta. a.JL.t-lcu.tac.L6tt de. .ta. pn.oducc.L6n 1Le.g.lo11at a. ta V.lv.ló.l611 111.te.n.-

11a.c.lo1iat de.t Tn.abajo du'1.a.11te et pe.1t.lodo Po1L6l.t.ló.ta.; .ta.h 601Lma<1 

de 01Lga11-lzac.l611 ó.l11d.lca.t y po.C..l.t.lca que .imputó a11 ta6 út.te.nóa<I 

.f.uclLao de. obJte.toó y campeóúto.6 en ta década de. to& .t'1.e.ln.ta.&; ta 

a.C..la.ttza de cta&u, que apoy6 ta '1.ad.lcat '1.e6on.ma ag1La.1L.la !J et pito 

ye.e.to agh.alL.lh.ta., 11ac.lo11a.t e. .lmpe.tt.latl.!..ta. det P1te.&.lde11te. Ci!:n.de. -

na.<1; ta. on.gan.lzac.l6n democJL<l:.t.lca. de .to.6 e.j.ldo<1 cotec.tlvo<I !J .e.a. 

a.pe.1t.tu1La de. una >weva v.la. de 'deóan.tr.ot.C.o cap.l.ta.t.i.ó.ta e.11 et oec -

.ton. ptt.lvado; e.e deóattttotto po.!..te.JL.lon. de ta a.91LlcuU:u1La. ca.mpeh.l-

11a. a.t.ta.men.te .tecn.l6.lcada y ta co>t&t.lt<tc.l6n de u11 ettollme. com'pte
j o gana.de.Jto a91Lo.l11dub.t.'liat coittltotado polL ta gJulJt bun.gue.ó.út 1teg.ú>nai." 12/, 

12.- Pucciare.lli,A. "El sentido de la Historia Regionalº Ensayos sobre Cues
tiones Agrari.<:1s. EditcJrial UNAM-Terrunova. México, D.F., 1985 



La historia moderna de la rcryi6n se inicia propia 

mente, a mediados del Siglo XIX. En el año de 1030 se intro -

duce el cultivo del algo<l6n con fines comerciales. su explota 

ci6n se realiza por las grandes haciendas capitalistas en te

rrenos otorgados en concesión por el Gobierno Federal a las -

compañías deslindadoras. Su producci6n se orienta a la satis

facci6n de las necesidades de la fibra, en el mercado america 

no y nac~onal. Con la direcci6n del gran Capital La Laguna se 

convierte, cien años despu6s en la región comercial rn~s im-

portante de México. Sin embargo, la acumulación de contradic

ciones generadas en la existencia de relaciones de proaucci6n 

plenamente capitalistas, concluye en una crisis de tipo social 

que en su saluci6n propicia la transforrnilci6n de la estructura 

social. 

En efecto, las huelgas desatadas por los peones agr! 

colas en 1935, escandalizaron a los grandes propietarias y pre 

ocup6 seriamente al Gobierno Federal. Al año siguiente, aprove 

chando el conflicto, el General Cárdenas profundiza la políti

ca que viene desarrollando en el pa!s y ".~.en ttn piaza de 45 

dí.cu,, exp1top.i.6 a Loé 91ta11de-1> liac.e11dado-1> y d.i.,d1t.i.buy6 la totaf..i. 

dad de f.a t.i.e1t1ta. E11t1tegó en u-1>u61tuc.to 146,000 l/a-1> • .i.1t1t.i.9ableé, 

a 35,000 campe-1>L110-1> y 5,300 lla6., a 300 colo1106. Et. Jt.~6.to de la 

.tLeJt.Jta e.o n po6.i.b.lf..i.da.de6 de Jt.Lego, 6 7, O O O lla.6. , quedó en pito p.i.e 

dad de f.06 a11t.i.9uo-1> lia.c.enda.do6, pe1to 6ue1ton 6-Htee.i.01ta.da.6 e.11 Pe

queña.6 P1top.ledadc6, eon una cr.teM.l6n máx.lma de 150 Ha6., cada 

mia. 11 13/, Los grandes capitales en retirada, permiten el acceso 

a .la tierra a la burguesía urbana regional, (comerciantes), al 

adquirir la tierra en el mercado. A partir de este momento, ad

quieren un rol pratag6nico esencial en el desarrollo agricola 

posterior, NUEVOS ACTORES: El Ejidatario y el Pequeño Propieta

rio se constituyen en sujetos que imprimen una nueva din~mica -

social ·a la -regi6n. 

13.- Pucciarelli,l\."El Sentido de la Historia Regional" Ensayos 
sobre Cuestiones l\grü.rias. Editorial TJNAM-Terranova México, D.F., 1985. 



Posterior al reparto de tierras, en 1938, se inic~a 

por parte del. Estado, la construcci6n de cnorme:s obras de .infra 

estructura hiclrti.ulic.:i en donde r,;obresalc la Prcs.:i de almacena 

miento LAZARO CARVENAS cuya terminación concluye en 1946. Se vuel 

ca una enorme masa de recursos fin.:incieros hacia lo~ ejidos co

lectivos y se multiplica la per.foraci6n de pozos tle riego en las 

propiedades privadas. 

El periodo 1945-55, representa un períoclo de auge, el 

último, del mercado algodonero mundial, propiciado por la conclu 

si6n de la Segunda Guerra Mundial. Se crean condiciones que por 

rniten consolidar los sujetos sociales, Ejidatario y Pequeño Pro 

pietario, ligados con estrategias diferentes a la producción de 

algod6n. Sin embargo, la entrada en el mercado de las fibras sin 

t!\ticas, termina con el BOOl.I ALGOVOIJERO y propicia la brusca caída 

de los precios relativos en 1956. Ante esta situación, aparece 

la extrema debilidad de las economías campesinas. Aunada a las 

pol1ticas oficiales promovidas en los regíraenes posteriores al 

Cardenista, que buscan terminar con el ejido colectivo, accn -

tuando el minifundio, la crisis acentüa problemas como: el aban 

dono de parcelas, el rentismo de .lo.6 deJLec.lt0.6 dd agua, la desocupa 

ci6n masiva entre la población rural, la emigraci6n hacia los -

Estado Unidos, etc.14/. Por su parte, la agricultura privada -

abandona la producci6n de algodón y se orienta hacia el cultivo 

de forrajes y la ganadería. 

El período 1964-1975 marca el proceso de expansión ga 

nadera promovido por los capitales privados y la consolidaci6n 

dé un complejo agroindustrial, bajo su control (de. fo~ eap.l-Wel> -

p!Llvo.do6), =n el apoyo del Estado •. Mientras tanto el Ejido sostiene 

la siembra de algod6n con agua de gravedad, apoyado en las inno 

vaciones tecnol6gicas propuestas por los organismos de investiga 

ci6n del Estado; que buscan disminuir los costos y hacer renta -

14. - Pucciél.rel.1.i, lh "El Sentido de la Historia Regional" Ensayos sobre -
Cuestiones Agrarins. Editorial lJNAM-'l'crranova. México, D.F., 1985. 



ble el cultivo, al minifundio. En 1964 aparece una rudimentaria 

Planta de Procesa.miento de Leche y ya antes se ha creado un -

Banco de Inseminaci6n Artificial, que foment~ el cruce y la -

reproducción de los planteles existentcs .. 15/, La enorme mas¿1 

de excedentes acumulados por la agricultura privada se vuelen 

súb~tamente a la creaci6n de nuevos ranchos ganaderos. 

A lo largo del proceso descrito, sobresalen actitudes 

reiterativas de los agentes en ~1 participantes: Mientras EL -

CAPITAL .se desplaza a un ritmo vertiginoso, abandonando aquéllos 

sectores que resultan incosteables para la generación de ganan 

cia y copando otros propicios para la acumulaci6n, LA ECONOM1A -

CAMPESINA se hace cargo de lo::> procesos productivos que ya no -

son redituables para aquél, muchas veces ai:in en contra de su -

voluntad. "Y lo hac.e polt. .lmpa~,lc..l6n del E&ta.do, qu.e ac..tú.a. como 

vbic.ulo en.tJt.e la.6 neeea.ldade.6 6 oe.la..ee6 de aba.6.tee.lm.lett.to !f f.a., 

l.lm.l.ta.c..loneb pJr.op.la" del de6a1tJt.ollo eap.ltal.i.6 ta depe11d.le11.te, -

6uje.to pcJr.mane.11.teme.11.te a eJt..i.6.ló 1J Jt.eaju6.te6 pJt.ovoc.ado6 ( •.•. ) 

po!t. lah 6lltc.tttac-ione..b v.t:oten.ta...6 de..t me.Jtcado .üite.Jtn.ac..i.otta.l de -

ma:te.~.la6 pit.lma6" 16/, 

"E4 po4.éble M .t<tbteec.Jt. .tJt.e6 c..tapaó de aJr..U.eu.lac..l6n-

6 U.boJt.d.lnae.l611 en.tJt.e Cap.l.tal 1J T1tabajo, pJt.eaen:teó en dib:t.lnto• 

momen.toa: En la pJt..lmeJt.a e.tapa, man.t111.lendo la pJt.oducc.l6n de al 

god611, el TJt.abajo campe6.lno au.ba.ld.la con au pobJt.eza la .lndu6 -

:t.JU.a. del. algod6n; e.n ..e.a. lie.gu.nda e.tapa., .úic..o/q..70-'ta.}tdc C.!d't . .(vob -

60Jt.1tajc.Jt.06 dc.n:tJt.o de hu. pa.tJr.611, et Ej.ldo a:tenaa la c.Jt..ló.la al.l

mu:tcv1..la de la. gana.deJt..la .ili.tc.na.lva.; en .e.a .te.Jt.c.c.Jt.a e.tapa, a!{uda 

a .lmped.lJt. el úteJr.emen.to del p.~ec..lo de la te.e.he., cubJt..lendo el -

m'1Jr.ge11 de de1na1tda. ú1aa.tü 6echit del c.omptejo agJt.o.ittdu.6tlr..lal p.~.l 

vado" 17 /, 

15 y 16 .. - Pucciarel1i, 1\. "El Sentido de: la Historia Regional" Ensayos sob1:c 
Cuestionc5 l\grarins. Cdit.orial UNA!1-Terranova. México, D.F., 19B5. 

17 .- Ibid. 



El empobrecimiento del sector ej id<l.1 y la inj.nte -

rrumpid~ expansión econ6mica de las explotaciones privadas, 

cada vez más capitalizadas, modernas y poderosas, caracteri

zan el momento actual de la región. Así, mientras que las -

economías campesinas se rctr.:ien en búsqueUa Ue espacios para 

su sobrevivencia, los c.:tpitalcs se dcsplüznn en búsgucda <le 

espacios para su reproducción. 

A pesar de todo la economía campesina se resiste a 

desaparecer. Dependiente de la siembre del algodón, el traba 

jo campesino desarrollu bajo su iniciativa, economías sustenta 

das en el tr3bQjo familiar. Bajo formas nrc~icas, la cría de -

cabras, cerdo y aves, proporciona los alimentos necesarios que 

requiere la dieta campesina. En lu actualidad, aunque las esta 

d!sticas no las registran, su importancia social es creciente. 

Dichas economías responden al prop6sito estricto Je integrar -

la canasta b5sica para la familia campesina. Sus métodos carac 

terizados por la rusticidad, contrastan con las explotaciones 

capitalistas realizadas bajo condiciones moUernas y orientad~s 

hacia otros prop6.sitos. Aunque se encuentran perfectamente de

limitados los marcos de operación de unos y otros, espacios -

del Capital-espacios del Trabajo campesino, en ocasiones llegan 

a convertirse en uno solo, fundiéndose como parte de un mismo 

proceso. Tal es el caso de la caprinocultura regional en su mo

mento actunl. A<Ju:Í, el atraso de la producci6n r>rimaria realiza 

da por el campesino, se combina con la rnodernida<l del Capital, 

en una relación 11 Su..l gé"ne.Jt.i,~ 11 , dando paso a la aparici6n de un pro

ceso productivo que ha cobrado importancia econ6mica creciente 

~n el ámbito regional en los últimos años y cuyas característi 

cas nos proponemos analizar en el presente trabajo_ 



19 

1.3 La Producción de Productos Primarios en 

la Región 

De manera general, es posible establecer tres momen 

tos distintos en la evoluci6n de la caprinocultura regional: 

Antes de iniciarse el cultivo del ~lgod6n, a mediados del Si

glo XIX cuando 11 
•• , ta e..c.onom.(a a.g1t.a1t..l.a de. la. Jtegi61t .be. hallaba. 

dominada po!t. enoftmeh tati&rrndinb pnecaµi~all6ta~, dedicado& a 

La ga.tta.de.4.la me.non. y a u1t p1t.eca.1u:o a.brt~te..c.l.m.le.nto a..C . .lme.n.ta.Jtio 

de lo~ ene.La.ve& m.lne.Jtob ltblc.a.doh en 4Jteab c.l.~cu1tdat1teb 11 18/, 

La caprinocultura sirve de sustento a quienes la ex 

plo~an; se puede considerar como parte de una economía destina 

da al sustento de la familia campesina dependiente del peón -

agrícola. Los conocimientos de este trabajo se empiezan a trans 

mitir en el núcleo familiar de Padres a Hijos. Ellos, los hijos, 

proscguir~n por tradici6n la cria de caprinos, pues éstos for -

man parte de una economía de truspatio. 

Con el reparto masivo de tierras y el impul~o dado al 

Ejido en 1936, los nuevos ejidatarios, abandonan otras activi -

dades para dedicarse de lleno a la agricultura. La creación de 

las nuevas comunidades dan pié a la formaci6n de un incipiente 

mercado en el universo rural. Es aqui en donde la cr~a y explo 

taci6n del ganado caprino se convierte en un autGntico oficio, 

desarrollado por aquellos quienes no han.recibido tierras en do 

taci6n. Surge, pues, una aut~ntica especialización de la activi 

dad e~ quienes la practican. 

Hasta la década de los 50as., la caprinoculLura local 

1B.- Pucciarclli, A. ''EL Se11tido de la Historia Regional'' Ensa 
yos sobre Cuestiones Agrarias. Editorial UHnM-Tcrranova. 
México, !).F., 19BS. 
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conserva su caracter de oficio que responde a los requerimicn 

tos de un incipiente mercado rural surgido con la profusi6n -

de los ejidos. La producci6n de leche se destina básicamente 

a la elaboración de quesos por los propios ganaderos que des

arrollan la actividad; siendo distribuidos para su consumo en 

loS mercados rurales. Adem~s, los animales machos son capados 

para su engorUa y posterior venta en los mercados urbanos. A 

este respecto, son numerosos los testimonios de viejos ganade 

ros que así lo certifican. 

La historia moderna de la caprinocultura se inicia 

en la segunda mitad de los 60as., y su impulso definitivo est~ 

dado por dos hechos sobresalientes relacionados con la dinámi

ca que presenta la econom1a regional en su conjunto. Como seña 

lamos en el apartado anterior, ésta d~cada marca la consolida

cicSn de una tendencia que propaga la n ganaderizaci6n 11 de las - · 

actividades agrícolas; elle como alternativa a la crisis de -

precios que enfrenta el algod6n. A. efecto de aligerar lu.s ten

siones, el Estado promueve la decisi6n, impulsada por los capi 

tales privados, iníciando programas de fomento a la ganadería. 

La caprinocultura se vé también favorecida con estas políticas 

y es alcanzada por la inercia de los programas institucionales. 

En efecto, a trav~s del Banco Agropecuario del Nor -

te, S.A., en 1963 se crea el Centro de Cría Caprino en Tlahua

lilo, Dgo., cuya funci6n principal ser~ la de abastecer el Ha

to local con sementales de razas europeas, buenas productoras 

de leche corno la Alpina Francesa, Saanen, Toggenburg y nubio. 

Paralelamente se crea la primera f~brica ejidal pro

cesadora y elaboradora de cajetas y dulces con leche de cabra, 

promovida oficialmente. Pronto en otros municipios de la regi6n 

apare·c~n pequeñas plantas procesadoras c;ie leche de cabra, pro

pied,ad de particulares, para la fabricaci6n de quesos .. Estos -

nuevos 11 empresarias 11 nativos, encuentran pronto aquí, en la --
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agroindustria que procesa la materia pri:na, unu nuev¿i fuente 

de est!rntilo para su enriquecimiento. Mediante vertiginosos -

procesos de acumulaci6n y teniendo a la vista el caso de las 

Pasteurizadoras de leche de vaca que están en pleno crecimien 

to, termina por consolidarse una agroindustria !?rivada, que -

crea, al mismo tiempo, un amplio mercado regional para el con 

súmo de leche de cabra. Una actividad tradicionulment~ ligada 

al sustento de la familia campesina, entra de pronto en la 6r 

bita de la economía mercantil, gracias a la ap;1rici6n de los 

capitales ligaUos a la inUustria. 

Ambos hechos dan paso al acceso de la caprinocultura 

hacia su historia moderna y son decisivos en su connotación -

actual, cuya importancia se refleja claramente en las cifras -

siguientes: 

lA REGION LAGUIJERA,*comprendida dentro de la Zona Norte 

caprina, pose/; en la ACTUA.LIDAD -año de 1983- un hato caprino 

total de:. 519,443 cabezas, de las cuales 199,525 se encuentran 

en producción. Este total representa, respecto del año de 1980 

el 56% de cabezas existentes en el Estado de Coahuila y el 144'& 

respecto de Durango en el mismo año. Ese mismo total constitu

ye el 5.5% del total nacional; tal estadística, ubica a la - -

REGION LAGUNERA en el 9o. lugar nacional por encima de 24 enti 

dades. Ver el Cuadro No.4 en la siguiente hoja. 

* Para efectos de1 presente análisis, se considera a la REGION I.AGUNERA 
independientemente de su división político-geográfica, que incluye a 
DOS Entidudcs Federativas distintan -Coahuil.:i y Durungo- como una En
tidad particular. De ahí la comparación que de sus nstatlísticas se -
realiza respecto de Conhuila, Ourn,ngo y otras m5.s. 



l.JBICACION DE LA REGION LAGUNEM EN LA DISTRIBUCIO;i DE GANAOO 

CAPRINO POR ENTIDAD FEDERAf!VA, EN ORDEN DE W.PORTANCIA Y 

DE ACUERDO AL Nll'1ERO DE CABEZAS QUE 

POSEAN 

(CUADRO No. 4) 

Entidad Federativa Nümero de cabezas 

l.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
1.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
l.4 .-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29. -
30.-
31.-
32.-

Coahuila 
San Luis Potosí 
Oaxaca 
Zacatecas 
Puebla 
Tamaulipas 
Nuevo León 
Guerrero 
REGION LAGUNERA 
Jalisco 
Chihuahua 
Veracruz 
Durango 
Michoacán 
Hidalgo 
Guanajuato 
México 
Baja California 
Queretaro 
Sonora 
Sinaloa 
Baja California 
Aguascalientes 
Chiapas 
More los 
Colima 
Nayarit 
Distrito Federal 
Tabasco 
Yucatán 
Quintana Roo 
Campeche. 

sur 

Norte 

948,324 
937,472 
878,533 
806,849 
646,827 
575,861 
571,337 
556' 416 
519,443 
431,313 
415,206 
369,289 
367,645 
356,693 
347,617 
346,336 
205,769 
194,505 
155,121 

89,342 
82,273 
71,998 
54,605 
44,756 
42,258 
39,072 
32,713 
13,137 
13. 040 
5,492 
1,279 
1,153 

Fuente de Datos: Secretar~u de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. 



s~gún se muestra en el sigui.ent~ cuadro nCunero 5, 

para el mismo año de 1980 LA LAGUNA ocupó el primer lugar -

nacional en el volumen de leche producida; ascendiendo éste 

a 28'784,000 litros anuales, cantidad que supera el volumen 

del mayor productor estatal: San Luis Potosí. En el momento 

actual, y sin poseer cifras actualizatlasr su volumen se ubi 

ca aproximadamente en 23 1 573,000. Por lo que de sostenerse 

el volu.'llen de San Luis Potosí y Coahuila, (27,945 y 27,365 a 

1980) LA LAGUNA pasarl'.a a ocupar el tercer lugar nacional: 

PRODUCC ION DE LECHE DE GANADO CAPR rno AL Afb 1980 * 

Entidad Federativa 

Aguascalientes 
Baja california Norte 
Baja california sur 
canped1e 
COahuila 
Cblima 
Oriapas 
Orihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
GtErrero 
Hidalg::¡ 
J<llisco 
Estam de Mfuci.co 
Mi.choacful 
ttlrelos 
Nayarit 
NIEVO Le6n 
Oru<aca 
·Puebla 
Queretaro 

·Quintana lbo 
San Luis Potos:L 
Sina:loa 
sanara 
Tabasco. 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Vera= 
Yucatlin 
Za ca tecas 
REGION LAGUNERA 

*miles de litros.- Fuente de Datos: SAPJ-I 

Producci6n 

1'591 
2'161 
5'202 

32 
27'365 
1'193 
1'249 

12'414 
411" 

10'646 
10'385 
15' 578 
10' 359 
13'232 
6'263 

10' 361 
1'154 

806 
16'483 
23'676 
19'240 

4'772 
49 

27'945 
2'390 
2'668 

378 
17' 161 
1'115 

10'654 
150 

23 1 357 

2 8' 784 
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.Es importante observar en el Cuadro No.6 siguiente, que en un 

período de .17 años, la TASA MEDIA DE cro::CIMIENTO del número -

de CABRAS EN ORDEílA es negativo, pues se establece en -0.132%; 

en t~rminos absolutos ese comportamiento es evidente y enseña 

una disminuci6n del hato. Mientras tanto, la tasa de crecimien 

to del Volur11com ?roducido, experimenta un incremento de . 0003%. 

Se refleja as! un incremento en la productividad del ganado le 

chero. 

Los altibajos en el número absoluto de CABRAS EN OR

DEflA y en el Volumen Producido de Leche, indican la limitaci6n 

que significa la escasez del recurso f6rrajero, que obliga cons 

tantemente a los ganaderos a deshacerse de los animales, ven -

diéndolos para el sacrificio. 

La producci6n récord de leche de cabra en la Regi6n -

Lagunera, ·se p~esenta en el año de 1985 con un ntímero menor de 

Cl\BRAS EN ORDEflA al que se explota· en el año de 1979, que fue

el Segundo año de mayor producci6n en el lapso 1.971-1988 ver 

estos detalles en el cuadro No.6 que se presenta enseguida. Los 

resultados de los programas promovidos por el Estado y la amplia 

ci6n del mercado con la operaci6n de la agroindustria son evi -

dentes. 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1988 
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VOLUM:ON Y VALOR DE 1-,A PRODUCC!ON DE LECHE DE CABRA EN LA 

RE GION LA GJNERA ( 1971 - 1933 ) 
------~~~~~-~~-~--

CUADRO NUM,6 
---~------

Población CDPr"-5 VOlur:en de Valor de la 
total en Producción P.M.J;\. Prodoccifu 

(cabezas) Oraeñ..\ (miles de litros) (miles) 

360,000 270,000 24 '637 .5 1.20 29,565 
370,000 280,000 25'550 1.30 33,150 
3·10,000 280,000 25'550 1.80 45,990 
365,000 275,000 25 '093 2.20 55,206 
375,000 275,000 25'093 2.30 57, 716 
375,000 275,000 25'093 3.50 87,288. 
475,000 275,000 25'093 4.00 100,410 
475,000 275,000 25'093 4. 72 118,444 
530,000 275,000 29'099 S.65 164, 325 
532,515 255,000 28'784 6.50 189,106 
513,876 240 ,000 27'779 8.29 230,299 
363,372 lGD,065 18'873 12.30 232,249 
385,081 163,447 18'079 20.08 363,130 
556,341 271,516 29'046 40;70 1'182,364 
512,272 259 ,676 29' 176 61.00 1'786,607 
514,380 207 ,403 26'291 122.00 3' 229 ,936 
497 ,622 199 ,408 25'553 211.00 5' 417,913 

519,443 199 ,525 25' 573 * 

tm:: t:m::: tm:: 

1972 1972 1972 

1988 1938 1988 

= 0.132% = -0.132% = 0.0003% 

1\breviatura.s: tmc: TasL\ Media de crecimie:nto . P.M. R. Precio Medio Rural 

* M.onto estima.do 

Fuente de.. Datos: secretaria de Tv3r icultura y Re.curJos Hi•,1ráuticos 
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Por lo que se ref i,erc a la EJl:oducc i6n de carnr1 pa

ra el afio de 1980; l~s l,2~8 toneladas producidas (ver el -

cua.dro No. 7 PRODUCCION DE CARNE EN CANAL DE GANADO C!,PRINO -

EN 1980, que se presenta en la siguiente hoja) permitieron a 

LA REGION LJ\GUNERA ubicarse en el décimo lugar nu.cional, en 

donde los Esta.dos de Puebla, Oaxaca, san I.uis Potosí, Zacate 

cas, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, :vtichoacéln e Hidalgo, le -

preceden en ese 6rden. Para 1987, aumenta su volumen a 1,993 

toneladas producidas. Cabe observar, que el h.::ito de lc:i. REGION 

LAGUNERA se ha transformado a partir de la d&cada de los 60tis. 

pues su orientación primordial es hacia la producción de le

che, por lo que la producci6n de carne se constituye por los 

animales de desecha y el cabrito. Eventualmente y en funci6n 

de las épocas de sequía que se presentan, se sacrifica ganado 

lechero para el consumo de carne. 

Paralelamente a la producción de leche y carne, se 

inicia la producci6n de vísceras, piel y esquilmos cuyo volu 

men asciende en 1986, a 1,472 toneludas,19/. 

19. - SARH-PIFSVCL, 11Estadísticas de l.:i Prod11cci,ón Agropecuaria y su Va-
lor" Editorial SARH 1986.- Región Lagunera. · 



PRODUCCION DE CARNE EN CANAL DE GANADO CAPRINO EN 1930 

ENTIDAD FEDERATIVA 

Agua:¡;calientes 
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Estado de M~xico 
Michoacán 
More los 
Nayarit 
!luevo Le6n 
Oaxaca 
Puebla 
Que re taro 
Quintana Roo 
San Luis Potas! 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipai:: 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zaoatecas 

REGION Lll.GUNERl\ 

(CUADRO No.7l 

PRODUCCION(TONS,) 

252.9 
322.l 
500.S 

2.6 
1,210.4 

133.5 
211.5 

2,338.3 
92.9 

811. 3 
1,115.l 
1,821.0 
1,464.4 
1,833.l 

580.6 
1,725.3 

147.2 
91.0 

1,167.5 
2,684.8 
2,868.4 

535. 6 
4.4 

2,549.9 
446.4 
225.5 
55.1 

1,135.0 
209.2 

1,289.B 
28.0 

2,391.3 

1,298.0 

FUENTE DE DATOS: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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1.4 Valor de la Producción; Comportamiento 

El proceso de ganaderizaci6n de lu.s .:ictividades eco 

n6micas regionales, propiciado por el desplaznrnicnto de los -

capitales acumulados en la agricultur.:i, y alc-:!nt.aclo a. través -

de programas de fomento del Estudo a lu ganuder!.:i, h.:i brindu

do ya sus primeros frutan: en los últimos 25 años el Sector -

Pecuario ha llegado a generar el 451. del vnlor agropecuar.io -

local. 

Con su incorporací6n a. los esquemns de la economía 

mercantil, inducida a ello por los capitales privados CJUe esta 

blecen la ag:::-oindustria que procesa la leche, tendencia conso

lidada por las políticas oficiales, la caprinocultura deja de 

cumpiir la función de proveedora de alimentos de la dicta bási 

ca campesi.na y pasa a generar valores~ Irrumpe en los conteos 

y estadísticas que la registran como una actividad m~s del Sub

sector pecuario; comportamiento que analizamos a continuación: 

Si observarnos la estadística que Be muestra en el -

Cuadro No.a siguiente, llamado VALOR o::: LA ?RODlJCCION POR R!\MA 

DEL SUBSECTOR PECUARIO DE LA REGION LAGUNERA, del total generado 

por el Sector Pecuario, considerados los valores de la produc 

ci6n primaria, los BOVINOS apor~an el 53.82%: las AVES el 34.62% 

los PORCINOS el 6.ln: los CAPR1Nc,'S el 3.45~; y los EQUINOS -

el 1.94%. 

Comparativamente, el valor generado por los CAPRINOS 

respecto de otras ramas, resulta poco significativo. 



AÑO 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 
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VALOR DE LA PRODUCCION POR Rfll"A DEL SUBSECTOR PECJAR!O DE LA 

REGION LAGUNERA 

(CUADRO No. 8) 

BOVINOS CAPRINOS PORCINOS EQU!l~OS AVES 

32' 850,000 20'450,300 132'240,000 

280' 177 ,500 46' 492, 798 16'178,200 217' 175,000 

329'017,000 31' 600 ,000 9' 490,000 47'168,400 167'152,000 

399' 779 '562 29' 450,000 9'490,000 46' 684,200 298' 300,000 

544'815,000 54'990,000 12'410,000 42' 412,000 417'177,000 

588' 559,000 64'206,250 45'000,000 40' 249' 100 582'890,000 

994' 395,050 67' 715,625 54' 000,000 40'518,200 646 '200, 000 

l,368'982,500 107' 828, 125 67'500,000 45'844,350 778'656,000 

2,041 '991,000 120. 409' 500 135 '000' 000 60'401,000 973'200,000 

2,411' 341,280 143. 810' 875 182. 983, 400 62' 103, 300 1,080'252,358 

2, 754' 405 ,188 279'214,332 35'045,380 222' 653, 270 1,617'656, 717 

3,816'874,024 332. 483, 706 373 '685, 323 225'516,067 1, 889' 311, 368 

4,488'456,400 411' 490, 164 483'679,162 355 '989' 127 2, 351' 888, 810 

6,574'494,359 428' 455,934 488'068,118 262' 334,025 3, 862'660,297 

10,714'173,823 566. 479, 800 1, 221' 909 '788 392'381,629 8,528'188,357 

25,954'189,865 1, 671' 087' 328 3, 299' 257' 860 658'908,333 14,867'051,006 

43,921'790,126 2,907'403,045 6,177'055,608 1,07a'219,642 24,406'597,576 

84,129'400,000 4,940'988,000 8,237'429,000 3,113'055,000 39,270'482,000 

168,218'068,000 10, 520' 276,000 14, 891' 271,000 5,054' 149 ,000135, 799'721,000 

197 ,930'670,000 J.3,021'280,000 27,480'000,000 8,430' 300 ,000127' 724' 200,000 

% Valor: 53.82 % 3.45 % 6.13 % 1.94 % 34.62 % 

FUente de Datos: Secretaría de Agricultura y PecUrsos Hidi::iulioos. 
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Por otra parte, los Valores generados por la Gana 

der!a Capr~na, considerados a precios corrientes, presentan 

un crecimiento constante a partir de 1970. A continuación -

se presenta el Cuadro No.9 que trata tle la .... 

TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR TOTAL (1) GEi~ERADO POR U\S IW'AS 

DEL SECTOR PECUARIO EN U\ REGIO.'l U\GUNERA; PElllODO 

l'.:!70-1960 

CAPRrNCS 

1970 280'177 ,500 46'492, 798 16'178,200 

* 1988 197,930'670,000 13,021'280,000 27,480'000,000 

2.41% 3.25% 

CLA,VES: tmc : Tasa media de crecimiento 

* Datos estimados 

3.40% 

AVES 

217' 175,000 

127' 724 •200,000 

~.32% 

1/ Fuente de Datos: Secretaría de Agricultura y Recursos Hldr5ulicos 

Como puede observarse, su tasa de crecimiento _compren 

dida en un período de 18 años, se ubica en 3.25%: cifra por enci 

ma de la tasa de crecimiento ·del valor en bovinos que es de - -

2.41%;- similar a la de los porcinos que es de 3.40% y por encima 

de•la de las aves, que llega a 2.32% 

En la siguiente hoja, se presenta el Cuadro No.10, ti 

tulado .PRODUCCION Y VALOR DE LECHE EN LA REGION LAGUNERA (ANUAL) 

de cuyos datos se pueden establecer Wla serie de conclusiones -

al ser analizados: 
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PRODUCC!ON Y VALOR DE LECHE EN LA REGION LAGUNERA 

(ANUAL) 

(CUADRO jfo .10) 

B O V N O S C A P R 

Al'«J 
VOUJ<\EN PRUDUCID'.l VALOR ¡VOLUMEN PRODUCIDO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 

70 164'250,000 241•44·1,soo 

71 182'500,000 286'525,000 

72 219'315,000 35•1'709,562 

73 229'950,000 505'890,000 

74 240 1 900,000 564 1 408,000 

75 295 1 665,000 870'507 ,oso 
76 362 1 500,000 1,139'332,500 

77 397 1 100,000 1,640'296,000 

78 398 1 328,750 l,885'518,670 

79 386'557,463 1,918'064,811 

80 419'617,014 2,902'421,353 

81 388'930,503 3,254 1 812,292 

82 385'821,913 4,801'985,536 

BJ JGB'GGS,B07 7,Ga4 1 as4,1so 
84 415 1 034,05~ 18,468 1 635,888 

85 427'388,922 28,820 1 389,757 

aG 471'G7?,oao· · 64,629'859,ooo 

87 519 1 517 ,óoo 123, 235' 860 ,000 

as 446~ 173,ooo 129,390• 110,ooo 

tmc % 4.óB %. 

24' 63 7, 500 

2$. 550 ,ooo 

25 1 550,000 

25'093,000 

25 1 093,000 

25' 093, ººº 
25 '093,000 

25'093,000 

29'099,000 

28'784,000 

27 1 779,000 

18' 87.1,000 

18'079,000 

29'046,000 

29 1 176,000 

26 1 291,000 

25 1 558,000 

25'573,000 * 

N O S 

VALOR 

29'565,000 

33' 150,000 

45' 990,000 

55 1 206,000 

57'716,000 

a1 1 2aa,ooo 
100 1 410,000 

118 1 444,000 

16'1' 325,000 

189' 106,000 

230'299,000 

232 t 249, 000 

363' 130,000 

1, 182' 364,000 

1, 7íJG' G07, 000 

3,229 1 986,000 

5, 417' 9] 3, 000 

- o -

6.24 % 

CLAVES: * volumen estimado.- ABREVIATURAS: tmc: •rasa media de crecimiento 
FUENTE DE DATOS: secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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Al rcu,lizar una comparaci6n entre los v.:i.lores del 

cuadro anterior, generados en la producci6n de leche, poUe 

mos observar que los Bovinos aportan el 95.li y los Capri

nos el restante 4.9%. Sin embargo, la P1·opensi6n a crecer es 

mayor en los Caprinos, siendo su tasa de 6.24% en contraste 

con el 4.68% de los Bovinos. 

Respecto de las cifras mostradas en el cuadro No.10 

se hacen las siguientes reflexiones: 

En primer lugar, la importancia que en el marco na

cional alcanza la caprinocultura regional, se ve disminuida -

respecto a las ramas locales del Sector: como Bovinos, nves y 

Puercos. sn realidad éstas constituyen en el momento actual, 

el campo de operaci6n de los capitales locales mSs importantes; 

hacia esas ramas han llegado provenientes de la. agricultura, -

como en el caso de los Bovinos4 Es por ello que las ramas han 

alcanzado un alto grado de integración vert·ical. Su potencial 

se refleja en los altos volG.rnenes producidos, los enormes vale 

res generados y los incrementos constantes en la productivi -

dad. Mientras que la ganadería caprina, conserva alin los r.:is

gos de una actividad tradicional identificada can las economí 

as de reproducci6n campesina; aunque económicamente integrada 

como actividad primaria a los procesos agroindustriules, vía -

expansi6n del mercado de los productos que genera. Baste citar 

que mientras los volúmenes de Lácteo producido por el Bovino -

crecen a un rltmo del 5.09%, el del Caprino s6lo alcanza el -

.0003%. 

En segundo lugar, el. crecimiento m:is acelerado en los 

valores del Caprino respecto del Bovino, G.24% contra 4.63%, -

en el período de los últimos 20 años, según las cifras del cua 

dro No.10, refleja la circunstancia tle que el precio de la le

che de vaca para el conswno humano, se encuentra sujeto a con-



trol oficial, en tanto que la leche de cabra, <Iunque en la -

fijación de su precio se utiliza como referencia el primero, 

se establece relativamente en funci6n del juego de la oferta y 

la demanda que impera en el mercado; y en general en los .requc 

rimientos del producto por la agroindustria que la procesa. Se 

adivina aquí, la funci6n estratégica que cu:-nplc para la agroin 

dustria, la producci6n de leche de cabr~. 

La estacionalidad de la producci6n, los largos perí

odos de sequía que reduce los volúmenes producidos y la rustici 

dad de las explotaciones, presionan al alza el precio del pro

ducto. Estas circunstancias ~ctúan a favor del productor, y aun 

que, corno analizaremos en un capítulo posterior, es la empresa 

quien paseé el control del mercado, la escasez la obliga u cui 

dar vía precio, el suminist~o a su planta industrial 

Por último, podemos concluir, que las diferencias de 

que hablamos, volúmenes y valores, reflejan aspectos de carac

ter cualitativo. Relacionadas con la forma en que se integran 

los complejos agroindustriales, que aglutinan bovinos y capri

nos; éllas, las cifr.:is, mostrarían las diferencias alcanzadas 

en los niveles tecnológicos en la producci6n primaria y conse

cuentemente su diferente inte~raci6n como procesos producti- -

vos.· 

Al devenir de su historia, la caprinocultura regional 

se incorpora a la· órbita de la econoraía ele mercado bajo el im

pu.lso dado por la aparición de la ugroindustria privada y las 

políticas del Estado, que promueven su modernizaci6n por la -

vía del mejoramiento genético. y los incrementos en su producti. 

vidad. Su importancia es poco significativa respecto de otras -

ramas, al comparar los valores generados. No obstante, crece al 

analLzar el modelo bajo el cual se articulu a la economía de -

mercado, singular ¡:ar las alteraciones ele tip:> social qt.B, cono wrerros, -

apa.reo=n en las diversas etapas del proceso. 
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1.5 Tendencia en la Producci6n de Productos 

Primarios 

La ganaderizaci6n de la agricultura regional, tenden 

cia apoyada y promovida por el Estado, cuya iniciativa está en 

manos del Capital, ha propiciado que en particular las ra~as -

ga:r+aderas de Bovin.os y Aves, posean, corno sistemas, estructuras 

modernas de explotaci6n de tipo vertical, vc~rdaderos compl,?jos 

agroíndustriales con amplia penetración de sus productos en el 

mercado nacional. Obviamente el surgimiento de éstos se ubica -

en el marco de la tendencia general de la economía del país, -

orientada a la modernización productiva. La pequeña Planta Pas

teurizadora, cuyos socios son los ganaderos comarcanos, que se 

crea. en 1964, pronto se convierte en el emporio industrial - -

LALA, que abastece en la actualidad a las ciudades más impor -

tantes del país, de leche pasteurizada de vaca y otros produc

tos derivados. El complejo elabora y distribuye alimentos ba -

lanceados para los animales, proporciona servicios da asisten

cia técnica, distribuye regionalmente los medicamentos veteri

narios, fabrica los envases de sus productos, los distribuye -

mediante.su propia empresa de transporte y Gltimarnente consti

tuyó una Unión de Crédito. 

En la Región r,agunera se ha establecido, inicialmente 

constituído con inversi6n extranjera vendida posteriormente a -

cápitales nacionales, en la rama avícola, el Complejo TRASGO; 

dedicado a la producci6n <le ~arne de pollo, con una es~ructura 

similar a la de la empresa anterior, que le ha permitido tener 

uria amplia penetración en el mercado regional y clel Norte del -

país. 

Bajo el dinamismo impuesto por el Complejo de lácteos 



la Regi6n La.guner.:i pronto se constituye en una de la.s r,>rinci

pales cuencas lecheras del país y rebasa en w1 lapso relativa 

mente corto, el Millón de litros producidos ?or día.. 

Los apoyos del Zstado al proceso de ganu.derización 

se extienden a todas las ramas de la actividad pecuaria, entre 

ellas la ganadería Caprina. Pronto, los pequcRos ca~italcs sur 

gidos del proceso agroindustrial que utilíza .lu. leche de cabra 

empiezan a crecer y, al .influjo de los capitales 11 punta" inver 

tidos en la ganadería bovina lechera, una vc:t consolidados los 

procesos de concentraci6n propios de la competencia cu.pital.is 

ta, proceden a establecer Complejos Agroindustrialcs similares 

que culminan con la integraci6n de la empresa C~IILCHO'fl\ ALIMEN 

TOS, S.A. 

Al estilo de sus similares en la rama del bovino le 

chero, esta empresa regional constitu.!da con capital local sur 

gido al calor de la ganaderizacíón, ha terminado por diversifi 

car sus actividades, desarrollando distintas etapas del proce

so; el producto que elabora -que&a.&- tiene una amplia penetra- -

ci6n en los principales mercados del Pais. su consolidaci6n, -

ha traído como resultado la expansi6n del mercado de la leche 

de cabra, producida en la regi6n y otros lugares aledaños como 

el norte de Coahuila. Esto explica el enorme volumen producido 

localmente que permite, para 1930, ocupar el primer lugar na

cional, como se expuso en el Apartado 1.3 anterior. 

SObi.ta, inadvertidamente, la Ganadería Caprina: acti 

vi(lad com.?lcmentaria del campesino; se ve envuelta en la diná

mica de un crecimiento auspiciado por la aparición, consolida

ción y lento crecimiento de la AGROI!'/DUSTRIA privada. Se ha -

constituido un nuevo complejo que alienta la multiplicaci6n de 

la producción como necesidad estratégica para la reproducci6n 

del Capital. Aparece la historia <le la Ganu.derí.J. Caprina. La -
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explotaci6n <le los reba,ños, anta:-io ori.ent~dos iu.i,cin. J..a pro

ducc;i.ón, <le ali.m~ntos cie la dieta familiélr, elemento constitu 

tivo de la,s econ.om;f.a.s campesinas, pasa. a con$titu!rsl? en un 

elemento indispensable para la reproducción ue los Capitales 

surgidos y acumulados en élla. El trabajo campesino, merced 

a las transformaciones o~eradas se inserta en la economía de 

mercado, en cuyo marco se torna "producti.vo". 

Con el advenimiento de la historia de la CAPRI~O 

CULTURA, con la aparición de la AGROI~DUSTRIA, viene también 

una relación 11 suigéneris" : La interrelación del '11rabajo Cam

pesino y el Capital, en un mismo proceso. 

La Ganaderizaci6n de la economía regional; las po

líticas de apoyo y promoción oficial al proceso¡ la apari- -

ci6n de la agroindustria privada y el crecimiento del mercado 

de productos primarios, explican la especialización producti 

va de la Ganaderia Caprina Regional, orientada hacia la pro

ducción Je leche. 

1.6 Aprovechamiento de la Producci6n ?rimaria 

La ganaderizaci6n de la agricultura y el contínuo 

desplazamiento de los capitales privados generados en ésta -

hacia la agroindustria, han cristalizado en la integraci6n -

de "Cade1Ut6 agJtoa.e.úne.tLtaJt..la.6 11 20 /, en el marco de un sistema ali

rnehtario nacional articulado a uno de caracter internacional. 

Pudiera ubicarse la apnri=i6n de 6llas en el proceso ob~crvado 

en Am~rica Latina y M~xico, caracterizado por ••..... 

20.- l\.rroyo, G., Rama, R., Rello, P., 111\gricultura y Alimentos en 7\..tnéri 
ca L"1.tina, el poder de las 'I'ransnaciona,les 11 Ed. UNJ\M-ICI México, -
D,F. l985 
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" .•.. Wut óUC!/t.te expa1U>.i.6n del cap-i.t.a.t .. dmo t?.H ta P.1cduc.c.ú'.í11, Comvi.c..útti..:rn.

c..t6n, T1trui~60Junctc..l611, O.l!I Wbac.i.Qn tj Co11 . .6wno de ci.C..úneu-to.6" 21'. 

La modcrnizaci6n de la agricultura regional, mani

fiesta en la radical modificación del patr6n de cultivos 

que prevalece hasta mediados de los 50ns., tc:-idcncia cuya ini 

ciativa es impuesta por capitales privados, que privilegia la 

siembra de forrajes en sustituci6n del algodón, " .. . ha. a,lW.nado 

et c.ronúw pMa. fo .úu:e9Jtaci61t AGRTCULTUR,\-1/JOUSTRIA a_('. .fote-uoJt de .f.o~ ó.U 

.tema& a.l.,.üne.n.tcvU.o.6 nac.lona..C~" 22/ 1 El crecimiento de los :mercados 

urbanos abría ésta posibilidad. 11 Lct uJtbanL::ac . .tón, .tc.Jtc..{:a..Jr~izac,.l6n e 

-i11du6.tJLiltUzacl611 ele. i'.<v.. úttúnM dfoa_dcw, e.on óuó wii;i91<.Ú'Jtteó e6ec.to~ de. 

.t:Juuw 60/f.Jnaclón de. la .;ocie.dad. i\wie.dM a ta.; p!uÍC..Ü.citó de. c.-~e.ac-i6n de. de. -

manda. de lali emp'1.UM y e.e. e.6e.cto de.n10h.t/1.fü• .. l6n, Uuuitoc.iVLon CM pauta~ de. 

con.&umo e.n .e.a. ma.yotr.Á.a. de 1mu.0to& piliiu" '231, 

El concepto de CADEHA AGROALIMENTl•RU\ es una noci6n 

que establece " .. . qu.c. .f.o. ag.uc.u.e.tU/la no M mitó que. ww de. i'.ol> cuatM 

u.tabonu que. .i11-tegJtaJ1 e.e plLocMo l>ocú<.i'. de p1toduc.ci61t en c..C. úi..te.'1.-ioJt de. -

.ea c.adena. ag.~o-indiu.búa.t, a ¿abe.Jt: 

1. - PMdu.c.cl6n de. -i~wno~ lj e.qu-ipo& agJtoú1diu..tll.i.ai'.u (máqu-inM 

l>e.J11.l.Ci'.al>, abOnLM, Úl4e.c..ü.cld<v.., fte.Jtb.icld<v.., ]JJtoduc..tol> nM 
mac.l!u.Uc.ol> lJ o:t:Jw~ 1 

2. - PJtoducc..ión ag!Úcola y 60'1.M.taí. y e¡¡ inc.110'1. gJtado pe.l>qu<!Aa. 

3.- PJtoc.c.Mmú~1tto agJto-indiu.búa.t de. ~;(;ol> p'1.0duc.tol> (agJto.ú1 -

du.6.t:Júa. iti'.ime.1i..tM-ia., aunque. .tamb-il!n .te.x.tU, beb-idM y c.ue. 
Mó) 

4. - V.U.t:Júbu.cl6n de. f.o• pMducto~ eiabOJtado& ltMta. el co11&wnl 

do1t 6úlat. (..6ellv.ic..io6 de alma.c..enamlert.to y .tltan.~po/t...te11, co
mVt.c..la.Uz.ac...i.6H a ~vi.mie..t. y en de.-ta.Ue, con.6umo oltgruUz.ado, 

e.te. 1 

21 ,22 y 23.- Arroyo, G., Ra.rna, R., Rello, F., "Agricultur<l y 1\limentos 
en Tunérica ¡,atina, el poder de las Transnacionales" Edito 
rial UNAM-IC!. México, D.F., 1985. 
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"A e..~.tv,~ c..ua,bw ~tabo1tc4 ~e agtc.e9a11 -!ieltv.i.c..(os e.amo C'Jt(.dl.to, 

M..W.tc;tc.,ia. .tl!"c.tU.c.a, .&e.r..v,Ü'ÁO·~ .tecnoi'.óg.ic.o.~ !f pubt.icldad. {:6-to.5 na c.011~t.i

.tuye11 w1 e& La.b6n p:wp.úune.11..tc. dic.fw, puM lle. :~ac.ue1t.tJut11 a,'t.ti.c.tll.adl -6 di1tec. 

.t:ame.1tte con .todo.J lo-O r_~ tabonc.6 a.1itc./1,la 't~ 1•1 24/, 

Dentro de lu Cadena se localiza un nGcleo ó ?olo de 

poder. 11 Según M.ta eonc.epc...l6n, dentJw de caili1 ca de.na. ex..{..~,te cu1a. e-tapa 

de.A de la c.aa..l c..i.eldo-6 agr .. n.tc..b ecan6mlc.o~, pueden ejvu: .. e.tt ~u domü1.lo .tiabne 

e.l /r.e..&.to de .iaA r~t.a.pM lJ to.~ age1itej que .toman pa/ií'e .. en e.L.fa. E.ó te c.ontJrot:. 

de Ca e.tapa e.Cave, c.0116-lvie a c..ie•ctM emplteó<W (O A AGENTES QUE PARTIC!PAN 

EN ELI..A * ) ta. c.aUrlad de Llde/1.e¿., cUil como La L.apac.úlad de ap:w p-UVL~ e del 

exc.ede.1ite gc.>tVtt.lda pu!I. ia .to.ta.Lidad de -ea c.ade.11a. f,!J,tc. 11úc..fc.c• aAwnc.. dlóMC..11 

.te.ti c.a.'l.acte.JL.U.t.lca.6 en -l11,!i CÜ.i\e.'l.ert-te.& c.,1de.11a-!i, en -tan.to su p(ldcu1. puede dc.

Jt..lvaJt en 6ae.toJte.6 tan va/r.útdo6 como: a} El domi1U.o ele nu.eva-!I .tec.1t0Cog.l'M, 

b) Ve.e m<!.ltcado !f el Ve. la,~ 6w?.nte6 ele 6ú1a11c..iam-Cwto" '25/, 

Hcrr.os visto en el apartado anterior, c6mo regionalmen 

te se conforman paulatinamente diversas cadenas agroalimenta

rias, que funden actividades agrícola-pecuario-industriales en 

un mismo proceso escalonado y en cuyo espacio aparecen impor

tantes empresas agroindustriales. 

La primera de ellas relacionada con la producción de 

-leche de vaca: aglutina capitales locales generados en la agri 

cultura. Estos se desplazan aquí ante la imposibilidad de ex

pansi6n debido a la notable presencia del Sector Ejidal en la 

agricultura; que impide la concentraci6n abierta de la tierra. 

Encontramos en esta cadena, una articulación homogénea en sus 

diversas etapas, en tanto que los productores de materias pri

mas, pose~n alternativamente el control de la etapa de procesa 

miento agroindustrial y la distribuci6n de productos termina -

dos en los grandes mercados urbanos. 

24 y 25.- Arroyo G., Ruma, R., P.cllo, F., "Agricultura y Ali:i:¡cntos en -
América Latina, el poder de las •rransnacion.:iles" Ed.itorial 
UNAM-ICI. México, D .P., 1985 

* concepto intercalado por el autor del prescrite trabujo. 
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La empresa que controla la rama avícola, integra, 

como parte de un mismo proceso, la producción intensiva de -

aves, el sacrificio, la alimentación, el envasado y distribu

ci6n en el mercaQo nacional de carne de pollo. El núcleo de po 

der, encuentra su origen en las fuentes de financiamiento. 

En los ültimos 25 años, ha terminado por conformarse 

una nueva Cadena Agroalimentaria, relacionada con l~ producción 

de alimentos cuya materia prima es la leche de cabra. su con -

formación se acelera con la operací6n y crecimiento de los capi 

tales que controlan la empresa agroalimentari¿¡ que procesa es

~e producto. La etapa de procesamiento agroindustrial viene a -

articularse con la producci6n primaria de materia prima, ya -

existente en la región. 

~ diferencia de las lineas de prouucci6n de leche de. 

vaca y carne de pollo, cuyos nGclcos de poder se encuentran en 

las fuentes de financiamiento, lo que propicia la existencia -

Qe niveles tecnol6gicos homogéneos en las diversas etapas, in

clusive en la producción primaria; la cadena constituida en -

torno al procesamiento de leche de cabra, se articula alrededor 

de la empresa que realiza la etapa de producción agroindustrial. 

Esta, l.a empresa, mediante diversos mecanismos asume 

el control del proceso en su conjunto. Mientras tanto, l~ pro

·aucción primaria es realizada por el productor campesino; sin -

embargo, gracias a la operaci6n de J.a empresa, se articula como 

p~rte de un proceso único. El núcleo de poder en la Cadena, se 

ubica en la etapa agroindustrial y deriva del control que la cm 

presa ejerce sobre el mercado. Es por ello que el aprovechamien 

to de la producción primaria se realiza totalmente por la empre 

sa, en tanto que es élla quien ha creado el mercado del produc

to. 

En su c'onformaci6n, la Cadena se sustenta en el poder 
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de la empresa que controla la eta.EJa de procesumiento agroin

dustrial. Sin embargo, requiere del equilibrio de DOS FUERZAS 

con intereses distintos: el Capital y el Trabajo, participan

tes en el mismo proceso. 

La funcionalidad econ6mica que la emrrcsa dá al pro 

ceso, se basa, sin embargo, en una disfuncionalidad social, -

que surge de la relación de los agentes participantes. A .Lo -

largo del presente trabajo, nos proponemos demostrar, las dis 

torsiones econ6míco-sociales que surgen de ella y las alterna 

tivas probables, en el marco de una situaci6n que exige cada 

vez más, la participaci6n de los creadores de la riqueza, en 

su posterior distribución. 

En lo sucesivo, iniciamos el análisis de la Cadena 

que surge en torno a la producci6n y procesamiento de produc

tos primarios originados en la Ganadería Caprinn. Empezamos -

el análisis de la etapa de producci6n primaria de productos, 

en el siguiente CAPITULO: 



2,- CARACTERISTJCAS DE LA ETAPA DE PRODUCC!ON PRIMARIA 

2 .1 Tipos de Explotn.ción de Ganado Caprino predomi.nan 
---------------·-------- ·-.. --
tes en la Región Lagunera 

Expusimos en el Capítulo .::interior, cómo, paulatinamen 

te, la ctiprinocultura de la Región Lagunera se ve envuelta en 

los procesos de rnodernizaci6n, cuyo patrón de crecimiento ini 

cialmcntc sur1Ji<lo en oli:as r.:imas, corno .:::,.-; el cu~~.,-:; .:1.cl bovino 

lechero, pronto se generaliza extendi&ndose hacia. la totali

dad del Sector Pecuario local, bajo el impulso y dinamismo de 

los capitales locales. 

La culminación de este proc'3so innovador, que envuel

ve a la caprinocultura regional, se manifiesta en la conforma 

ci6n de una Cadena Agroalirnentaria, bujo esquemas similares a 

los existentes en diversas ramas del Sector Pecuario local. No 

obstante, a diferencia de la forma que adopta en estas ramas, 

caracterizadas por el control que asume el capital, de las eta 

pas primarias de producción, en. aquélla -la. c.a.p1Llnoc.U..C.~cvm. -'te.g.i.o

na.e.- el proceso se efectúa bajo la coexistencia de agentes di

versos, capital y trabajo, quienes participan en distintas eta 

pas del mismo. surge una relaci6n "Su.igéneJU.6" al interior de -

la Cadena¡ y conforme avanza el proceso se hace necesaria para 

su reproducción. 

En el presente Capítulo, es nuestra intención analizar 

las características de la etapa de producci6n primaria en la -

caprinocultura regional, a fin de establecer los comportamien

tos generales de caractcr productivo, asumidos por el agente -

participante de la producción primaria. 
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En üiyersos trabajos de invcstigaci6n ~enerados -

localmente 26/, se analizan la? característ~cas de las explo 

t~ciones de G~naQo Capr~no, prcv~lec~entes en la Reryi6n La~u 
nera. 

A través de un "En6oquc. de S,W tenue~ de. PJwduc..c.ióa.11 27 / 
1

, 

metodolog1n que toma en consideraci6n los factores que en ma

yor 6 menor grado afectan la eficiencia en el uso de los re -

cursos dentro Qe la actividad, se concluye en la existencia de 

cuatro sistemas de producci6n, a saber: SZDZ:{T.\HIO, N'OMl~DA, -

PAS'I'OREO lJE ESQUILMOS y BS'l'AOULADO. º.Si COH-!.-ÚÚ'...'ta111')6 e.e fJl1,,Úní!.Jtu u -
e..l .te.1r.c.vw, enc.ottbut.mo~ que c.1t ambo-0 c.x.l~i-te w1<1 ~a.ne.11Ua de: c.~qttlem(l-1 a pM 

:totteo,'L y de IU.VLbM lJ i.VLÍJtt,,jt.ivo.6, .&e.9tú1 .!iert el e.Afio, da .. 'Utnte. et .-i.Jivivmo. -

S.ln emóMgo 1 ambo.ti .6.<2J.tema.6 d-i6-ie.ll.e.n en -StL.6 JtC.c..UJWo,~: Tir_.11/ta, agua, c.apLtal 

y Ca. 6m1c.l611 obfe.U.vo dc.t piwd<rntoff.. El Sedent<vr,(o no po~el!: :tle1uui pltOp.ia, 

n,l dVtec.ho a. agua de tr.i.e.90, Ita e6 hab.ü'..ltado C.!tedlt.iciamen.tc. 1J -Ot~ me..ta..-'I 

<1an e.e manteHVt e.e. (La,to M table, <W.l como c,t ú1gff.Mo dúJJu.o poff. ven.ta de te 
cite. El de P<W.tMeo de E6qu.Umo4 :tcene .UMJut !f d<'.'Leclio a agua. de '1-iego, ca 

pací.dad Vtedltlc,ia !f ~"" me.ClW 4on e.e ú1CJtementa1t 61M veJLtM de leche !f ca

Ó!Llto11 28/,, Pudiéramos agregar que el Sistema llamado N6mada, -

presenta caracter!sticas sirn.ilares al Sedentario¡ su diferenci.a 

radica en su permanente movili<lad, de unas ti·~rras a otras, en 

el radio de una misma zona, en la bGsqueda de ali~ento para el 

hato. Por altirno, el Sistema de Producci6n Estabulado, desarro 

lla las explotaciones bajo rn6todos intensivos. 

Tanto los ganaderos ubicados en el Sistema llamado -

Sedentario como en el N6mada, se enfrentan al proble~a relacio 

nado con la escasez ·de pastos. Ello es resultado del entorno -

26, 27 y 28.- Hoyos, F.G., Salinas, G.H. y Sá,enz, E.P. "Caracterización -
de los Sistemas Cu.prinos en la, Conw.rca L<lgunera" Reporte -
del Proyecto de Sistemas de Producci8n C.:ip:r.ino en la Comar
ca t,agunera. INIFAP-CIID 1986-1987 S/\RI-i. MataTOOros, Coah. -
México. 
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e.col6gico semidesértico de la Re9i6n Lagunl...!ra, c.11'..!nt.ro 

del cual se desarrolla l.a actividad. No obst:.ance, el prime

ro permanece en un solo lugar con su ga;iado, mientrus que -

el segundo está en constante ;novilidad, en busca Lle alimen

to. Se trata ade:nás de productores despose:í.<los de tierra y 

agua, carentes por lo tanto de apoyo crediticio, oricnt5.ndo~e 

su trabajo a la venta de leche y cabritos. 

Mientras que el ganadero ubicado en el tercero de -

los sistemas, Pastoreo de: Esquilmos, cuenta con tierra, es -

ejiclatario por lo general, po:;cé derechos de G.-JU<:i de riego, 

y por consiguicn te capacid.::i.d crediticia; también hace uso -

compleruen torio de los esquilmos de los cultivos sembrados, -

algod6n, maíz, frijol, sorgo escobero, para aliincnttlr el ga

nado. Este tipo de productor enfrenta con mejores resultados, 

los problemas de escasez de pG.stos y tiene la oportunidad de 

fijarse como meta, el incrc::nento productivo de su ganado. 

Por Ultimo, los sistemas de Estabulación se han des

arrollado por los ganaderos privados, bajo el esquema de ex

plotacicines intensivas, similares a las de bovino l~chero. 

Su producci6n se orienta hacia la venta de sementales, pues 

cuentan con ganado de registro muchas veces tra!do desde los 

Estados Unidos de América. 

"En una ptU.melUl 6Me dci'. clút9116&.Uco de fo,; &ú,l:C'.JnCVl de pltoduc 

cl6tt cap1r .. ú10.6 7 .&e -i.de.n .. t.i.6.ic.6 que. en .{.a Ue9.l6n, c.oex..W-Ct'.n vLVL-lu.~ ~-W.lema.~ 

~c.Jt.e.n..te& •• ~" 29/ 1, Pespccto a su predominio 11 ..•• en w1a e.ne11e.~.trt tr.r..ctfl 

zada c.oa 2,470 p1todu.7:to1teA, pevta c.anac.e.Jt a.6pe.cto6 ele mane.jo, Clté.rl-lto, ta. 

mcuio de,i. lut.to, 6ue.n,te de aguíl lJ p1t.oduc.to obte1i..ldo, ,5 e eneo11..t•ta/ro1t lo6 

ó..lguleii..t~ JL~ttl..tado~: En c.u.a1i..tt) a.e. ma.nejo del fta.to, e.e. 941i; de C.o.!i pn.a-

29.- Sulinas G.H., Hoyos p,. sáenz E.P., "El u~o del t..:nfo .. :.1ne de ~üstcma.s 
de Producción en la Invcstiyu.ción de C.:i.prinos". II R0unión Nncional 
sobre Caprinocultura. Memorias. Edi.tori.:i.l Ufu'\h!l. SultiJlo,Conh.1986 



duc.tQ.'l.C!> pvtt:ene.cc.n a.C. '.i.6.tvna di'Jto1nl11ad,, d~ PASTOREO SEVE!ITM~I O 6 .[.,, 

cctl; w1 2~ a.f. PASTOREO NO/.i\/JA; w1 3~ at Sf/.IIESTABULAVO {QUE CQ'IBJNA EL 

PASTOREO SEDENTARIO Y EL DE ESQUILNJS • ¡ 'l ;6C.o el 1% 11C EST!\BULAVO" 3()/, 

La gran mayoría de los productores dedicados a la. Ga 

nadería Caprina en la regi6n, forma parte del sistema SEDEN

TARIO. Pero adem&s "Un 8 3% de lo.j p!toducto'l.e..6 ~oa fJli.'1.r,&., ~..la apoljo 

eco116mfr.J) IREFERIOO N.. CREDJTO *) '.f 17% "º" e.xpfo.t<tclo1te.j co1t vi~di..to; -

wi 68% c.ueiita con ha.to& de 1 a 75 ruu.maeu; zai c.on 76 a 150; 71, con 151 

n. 225; y 5i con mM de 226 ruUma.C.u; pa!ut -Ott a.Uinwtacl611, ademliA del. .tvn 

po!U1..l, un 37% cuenta c.cin agua de JtJ:..o y bombeo; un 23i c.oll agua. de /fÁ.o; -

17'i, c.c1n agua de bombeo; 16~ c.on eJc.u/Ut..Un.len.to<i y wi 711o .!l6C.o et .tempoJtai.. 

En pkoduc.to ob.tenldo, wt 89% pkoduce .C.eelte y vende cab1¡,Uo; y CC. 11~ kU 

.tn.nte .;6.C.o quelo 1J cn.b.~lto-0" .Sl/, 

Con los datos aportados arriba, podemos establecer una 

serie de conclusiones finales, respecto a los sistemas de pro

ducción predominantes: 

Primeramente, la inmensa rnayor!a de las explotaciones 

caprinas se ubican en el Pastoreo SEDENTARIO, cuya alimenta -

ci6n del ganado se basa en el Pastoreo-ramoneo de las especies 

forrajeras existentes, en las ~reas circundantes. Por·10 ante

rior, predominan las explotaciones en donde los ganados forman 

parte del patrimonio familiar de quienes la desarrollan; ello 

implica que se prescinda del crédito como factor product.i.vo. 

La escasez del recw:so forrajero y la utilizaci6n exclu 

siVa del trabajo propio por el dueño del rebaño, inciden sobre 

*comentarios intercalados por el iiutor de este trabajo. 30 y 31.- Salinas 
G.II., Hoyos, F., sSenz, E .P., "El uso del enfoque de sistcma.s de Produc
ción en la Investigación de Caprino~" .!I Reunión Nacion..-il sobre Caprino
cultura. Memorias Editorial Ul\AAN. salti1lo, Coah., 1986. 



el tamaño del hato, predominando el de menor t.a~naño. El objc 

t).vo ?rincipal de la. actividad, se <J.irige hacia la producción 

de leche y, en menor medida, cabritos; lo que confirma la ase 

veración acerca de que se d§.. una especialización de la activi 

dad. 

El predominio del sistema de Pastoreo SEDENTARIO, 

con sus carencias y limitaciones, ex.9lica el estancamiento en 

el crecimiento del ntímero de cabezas y la r>roducción de leche 

dentro de la ganadería caprina regional. r.as condiciones den

tro de las que se desarrolla la activid~d pro:).ici:m su esci.1so 

crecimiento, manteniéndola dentro de un nivel similar. 

2~2. Estratos de Poblaci6n Campesina que desarrolla 

la actividad 

El concepto de Sistema, utilizado en la caracteriza 

c16n de la actividad ganadera caprina, permite establecer con 

precisión los rasgos que definen su desarrollo. Pero, lo que 

es m5s importante, arroja luz acerca de los estratos de pobla 

ci6n rural que practica la actividad. De esta manera, además 

de tipificar los recursos agroecol6gicos de los que hacen uso 

los productores para la alimentación del ganado, es posible -

ver la situaci6n de ellos en el marco de los esquemas de desa

rrollo econ6mico-social de la población rural. 

Así; al ~ablar del Sistema de Pastoreo Sedentario, 

p.iedominante en, la R.egi6n, encontramos que éste es' desarrolla 

do por campesinos convertidos. en ganaderos bajo las exigencias 

de sus propias carencias y en virtud de la ?rogresiva cxpan -

si6n de un mercado. En términos generales, el PEQUE~O GANADERO 

CAMPESINO - eonce.p.to que di6-tú19ue. ae. gana.'.ivw ac..ltutL de.cü..eado a .fa ga11a. 
dvúa. cap,or.úta. eomo a.c..tlv.ldad a,,'Ltlcu.(.:.1da a w-r p1wc.e.60 p-'wduc.Uvo global; 11..e..& 

pecto a.e. rui.U.guo 9rutt1de.Jto que. pkoduc..la fJ e.tabo.'Utba pJrodu.c.to~ .tvunlnadob-



que explota la actividad se identifica porquG: No poseú tie

rra ni aguq, lo q:ue indica que se tr<..ta de estratos de la po 

blaci6n rural marginada en cuanto a la posesión de recursos. 

Avecindados, hijos de ejida.tarios y ejidatarios pobres cons

tituyen estos estratos. 

Al carecer de recursos propios, los Pesueños Gana

deros Campesinos realizan su actividad en el ~rea correspon

diente a los ejidos, uti1izando la tierra y agua circundan -

tes a éstos, para la manutención del ganado. Los pequeños rya 

nadas son patrimonio del Pequeño Ganad12ro, .,;onstituycndo ca

si siempre, el único medio para la manutención Lle la familia. 

El trabajo utilizado en la actividad es el propio. 

El trabajo se realiza bajo un aislamiento absoluto, 

respecto de los grupos productivos e;~istentes en la comunidad 

ejidaL 

El Pequeño Ganadero Campesino, en su connotación -

actual, es resultado de la etapa de modernización de la capri 

nocultura. Cualitativamente paseé rasgos distintos que lo di

ferencian del antiguo peón agrícola, que explota la actividad 

en los agostaderos Oe la Hacienda algodonera 6 bien del capri 

nocultor de oficio, que se especializa en su actividad y que 

responde a los requerimientos de consumo de un incipiente mer 

cado rural en expansi6n con el ejido y al cual abastece de -

productos necesarios para cumplimentar la dieta campesina. El 

Pequeño Ganadero Campesino, es hijo de la agroindustria moder 

nél y su funci6n se precisa. por los requerimientos de la acumu 

!ación del capital. 

Aunque tanto el pe6n agrícola que utiliza el ryanado 

para producir alimentos de la familia, como el caprinocultor

comerciante que abastece el mercado, como el pequeño ganadero 

campesino, carecen de tierra propiLl, cualitut.ivamente su papel 

se orienta a cumplir funciones distintas ante situaciones his-

. t6ricas diversas. 



En efecto, co1no vimos en el upu.rtado l. J del capí -

tulo anterior, la ganadería caprina observa, acorde a la din:J. 

mica eCDnáni.0::>-social regional, tres momentos distintos en su 

desenvolvimiento. Inicialmente responde a los requerimientos 

del sujeto de la econom:ta campesina, en subsistencia dentro -

del latifundio algodonero. Para el Peón agricola no existe -

aún, la e~plotaci6n de la actividad. Esta tiene las caracterfs 

ticas d~ las econom.í:as de traspatio. Manutenci6n de los anima 

les para la manutención de la familia. 

Posteriormente, con la irrupción del Zjido y el Zji 

dat2.rio, la actividad gira en torno a la. agricultura, convir

tiéndose ésta en la ocupación principal del campesino; ello -

propicia la creaci6n de un incipiente mercado de productos -

elaborados dentro del medio. Por ello la caprinocultura se -

convierte en oficio de quienes no poseán tierra dentro de los 

ejidos. su práctica se convierte en explotación de la activi

dad; la producción obtenida se utiliza en la fabricación de -

quesos, elaborados mediante métodos rGsticos, para su venta en 

las comunidades rurales; se practica también la engorda de ga

nado vara su venta en pie. El cabrito se consume de manera fa

miliar. Su actividad se orienta hacia la venta de ?ro.duetos 

elaborados domésticamente, en las comunidades rurales. 

El caprinocultor es un ganadero de mayor oficio. Tie 

ne un conocimiento más certero acerca de los requerimientos -

del ganado y se apropia constantemente nuevos secretos sobre -

su actividad. Sus conocimientos se transmiten, junto al ganado 

de padres a hijos por generaciones. Atin hoy, estos ganaderos -

de oficio logran subsistir con mayor ventaja en una actividad 

m&s competida y en donde proliferan los hatos. Con los gunade

ros de oficio, se inicia la introducci6n de nuevas ra~as en el 

hato criollo; como la Granadina y la Murciana llegadas de Espa 

ña con los refugiados provenientes de aquel lugar. 



La explotación del caprino se consl:itnye en una tra 

di,ci6n familiar .. Es posible escuchar at1n, los relatos de vie

jos caprinocultores que describen con orgullo la prosperidad 

en que transcurría la cría y explotación del ganado caprino -

en el pasado y lo numeroso de los pocos hatos existentes. 

Con la promoción a la gana<lerizaci6n de las activi

dades agrícolas, apoyada por el Estado y, como hecho funda:nen 

tal, la aparición de la Agroindustria privada que propicia L:1 

rápida expansión del mercado de leche ele cabra¡ ~-;e deí la paula 

tina extinci6n de la caprinocultura como oficio propio de algu 

nos y su conversión en una actividad de un sinnúmero de carnve

sinos proletarizados, quienes súbitamente se convierten en pe

queños ganaderos. 

Se transforma la actividad por efecto de la "moü.er -

nizaci6n 11
• Aunque los caprinocul.tores <le oficio subsisten a sus 

embates y logran sobrevivir, pierden terreno ante la rápida pro 

pagaci6n del pequeño ganadero surgido al calor de la expan- -

si6n del mercado, especializado en la producción de leche. 

Este, el pequeño ganadero, carente de conocimientos y tradi- -

ci6n, orienta su actividad hacia la satisfacción de las necesi 

dades de la empresa. Desaparecen los grandes hatos, localiza

dos en algunos puntos de la región; desaparece la pequeña in

dustria rural que procesa dom€sticanente la leche de cabra, -

atendida por el viejo caprinocultor y su familia, orientada ha 

cia la producción de queso fresco, iniciándose la proliferación 

de los hatos en un mayor nCirnero de localidades y dentro de ellas 

mismas. 

La formación de capitales privados dentro de la capr.i 

nocultura regional, a truv€s de la agroindustriu, además de con 

vertir en eslabón de un proceso bajo su control a las activida

des primarias, les asigna una función específico.: Proveer de in 

sumos a la planta industrial que satisface los requerimientos 
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de consumo ele la socj.cdad urbana. 

El establecimiento de la agroindustriu privada, que 

viene a sustituír a la vieja industria artesanal; el adveni

miento de la 11 historia 11 de la caprinocultura, promueve la con 

versión del caprinocultor de oficio en Pequeño Ganadero Campe 

sino y su proliferación. Desposeído de tierra y agua; poseedor 

como único recurso, de su propio trabajo y el de su familia, 

as1 como de sus pequeños rebaños; caracterizado 9or su especia 

lizaci6n en la producción de leche de cabra. En otras pala- -

bras: La incorporuci6n <lcl capital y con ello la convcr5j6n -

de la caprinocultura en proceso, trae como efecto primordial 

la "estundarizo.ción" del productor prirnu.rio. :~o se requiere -

ya experiencia en el oficio; como único requisito para la su

pervivencia del nuevo ganadero se establece, el producir para 

el mercado. 

Es por ello que ahora, aquellas masas desposeídas -

de población rural, avecindados, hijos de ejidatarios y atin -

los ejidatarios pobres "del desierto", constituyen los estra

tos de población campesina que desarrollan la actividad. A -

partir de ahora, la eficiencia del productor primario, del pe 

queño ganadero campesino, estará dada por su capacidad para -

producir materia prima. La funcionalidad de la producción pri 

maria dependerá de su capacidad de respuesta a los est~mulos 

del capital. 

Con la 11 estandarizaci6n 11 del pequeño ganadero, con su 

especialización productiva, éste es fácilmente sustituíble; 

aquel que no logra sobrevivir a las condiciones nuevas impues

tas, deberá dejar su lugar a'otro que lo intente. Los limites 

para la propagación de la actividad son aquellos que, como ve

remos en el Capítulo posterior son marcados por las necesida -

des del propio mercado. 
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Con la apa.r;i.ci.6n de la agroindustriu. y la consolida 

ci6n de un nuevo agente de la producci6n primaria dentro de -

lBi caprinocultura regional, ha surgido de impl.·oviso un nuevo 

tipo de relaci6n entre Capital y Trabajo, basada en la cxpro

piaci6n del excedente generado por el trabajo del per¡ueño g<l

nadero campesino. La historia de la caprinocultura regional -

es la historia de una nueva forma de do~inaci6n del Capital -

sobre el Trabajo. 

El rápido crecimiento del mercado, la enajenación -

del pequeño ganadero campesino, preocupado por su sobreviven

cia en un mercado cada vez intis competido y el crecimiento en 

la magnitud del nOmero de hatos en la regi6n, se manifiestan 

como veremos adelante,~ corno los principales obst~culos para el 

mejoramiento general de las condiciones bajo las cuales se des 

arrolla la actividad. 

La caprinocultura como oficio, es trastocada bajo -

los embates del Capital, dejando paso a una actividad regida 

por su lógica, que establece como requisito para la sobrevi -

vencia en el mercado, producir más en lo inmediato. 

2.3 Actividad preponderantemente Campesina 

Con su incorporaci6n al mercado, el caprinocultor -

es· orillado constantemente haciu su prolcta1:izaci6n. El nuevo 

agente de la producción primaria, el pequeño ganadero campesino 

realiza su funci6n sie~pre colindando en la frontera que delimi 

ta su condici6n de ganadero y su condición de proletario rural. 

Sin embargo, mientras logra sobrevivir en el mercado 

de productos primarios organiza su actividad, conservando los -
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rasgos inherentes a su cond1ci6n de campesino. Para esto, su -

pe~severanci~ no encuentra límite. 

Los intentos por modernizar los sistemas producti

vos, adecuándolos a las nuevas condiciones imperantes, colee 

tiviz&ndolos y manejándolos como empresas, han sido un r_otun 

do fracaso en la regi6n. Al respecto las evidencias son rnOlti 

ples "~ BaJtco f.la.c..i..onat de ComVtCÁ..o Ex,tvr..loJt., ha.A.ta. e.i afio de 196 7, mane 

j6 wt 6úlucomwo polt et cual 6e peJ1111Lü6 otoltg<H cJrhLUo• a cap:U:nocuUo 

!te!> de.t mwúc.ipio de SaH Pedlto, Coalz. , el cual 6w!. titahladado al ex.thito 

Banco Ag1topecwvúo del No4te, S.A., que an1pU6 loó objdi.vo6 al dAA M-
nanc..lamlen,to a wt plt.ag>tama de S expeotaUoHC-6 de gana.do caplú.110 en condl

clo11e-& de El> tabutac.i6n, pe:1.tenec.ientu a. 7 ej,i.do• del á,tea compacta de - -

Teahua.U.to, Vgo., .tamb.i.€n c01'4.ttw.i.1t un Cen.ttto de c.Jtla. caplt.i.no IJ w1<1 pl'ruita 

el'.abo1tado1ta de quMM y cajU.a.6 co11 .teche de c.abJra. Ca.da expf.o.tac..i.611 ej.i.

da.l, fiue e.qu..i.pada. c.on .ltt!>tai.a.UoneA coma eo!Ulnl:u, c.obeJt..Uzo.&, c.ob.ijadVLo.& 

bodega6, e.tc., y co11 una pobtard.611 de 600 v.ientltu c.Jt.i.o-U.o.!> y 15 Je.menta

.tu de JU<ZM ptl.lta.6 a.dr¡u.úú.doJ en Ju :totcilidad en lo6 E•:tado• U1ii.doJ de -

AmWca.. 

V.icho PJto91tama •e Uqu.i.dó cuando ya Je :ten.út baé-t:a.n:te gana.do 

en U1! a..U:o p0Jtce1ita.je de pU!Leza. de 5 1taza6: ALPINO, SANNEIJ, NUBZO, TOGGEN 

BURG y GRANAVIllO. La. ca.<L6a plt.i.11c.ipa.t óue el enr!Mecúnleiito de Ju a.Ume•ita 

c.ión, ya que no Je ded.i.cabmt ~upVt6.(c.i.eó paira la. pMducc.ión de 6oMa.ju"3V, 

Otros casos de fracasos los constituyen los siguien 

tes: " ... El Bmtco de C1tldl:to RU!ta.t Cen,Dto No'Lte, dWUl/1.te 1980, 1981 y -

1982, a.poy6 con cAlclU:oJ 1teóacc..i.on<Uz..ioJ, ap1tox.Una.da.me>ite a. 46 g1tupo• ej.i.da 

tu paJta ta expto.tac.L611 de ga1ta.do capw10 en co11d.i.c..i.011u de SE/.IIESTABULA -

CION, 27 de u:toJ gltUpoJ pe4te11ece.i1 <U'. mwuclpLo de FJ!11nc.i.6co 1.Ma.dvr.o,Coah. 

y e4.taba11 LntegJradoJ polt 711 beneó-i.c.ialtloJ, pMa a.dquL!tL!t 18, 322 c.ab!taó -

32.- Destenave, M., "Proyecto de Centro pa.ra Capacitación y Adiestramiento 
sobre manejo de ganado caprino en condiciones de Serniestabulación en 
el Norte de México" II Reunión Nacional sobre Caprinocultura.Mcmorias 
Editorial UMAN saltillo, coah. 1986 



(')lÁ.Q.UM Q e.ne.M ta.da..~ J -155 .~CJne.nta,le~, ·'te(t,C..(=:o, 'l C.<,nq t,'tUCP .. ZPHl~!i tj adq1tl.11.L'1. 

maqu..i.na.'t.i.a, La.4 plf.útcl.pa.í.'..e.6 d-l6.lc.ultade.,!J í(UC. ·~í?. tctv.ie,.iwn coH r~~f,z p·w!]tut

ma. óuvw11; Alta. moJ:.ta.Ud~icl, de v.lc.nt't.e.~ IJ C.'Lú.1<!i, 11.c1 -!lí' c.wnpC.l6 cun e.r. p•w 

gfl.Mla. de ¡H.odttcci.6n de.. óO-'l/utje..6, 6a.lt6 tt&i.!JtenCÁct .t~c.1iJc.a ap!t.cpi.ada /XL'tcr. 

el ma.ne.jo dc>.l ganado; .to que. 6avo-te.u6 ta .w \IL\61 LIVAV de. décJ10 ¡noue.c.to. 

El Banc.o Me::(..lc.row Some.x. pa.J1..t.ú:.lp6 6-luru1c..-Wndo a. g-'rupo.6 ej.idaLc. !J e.u .to6 mci 

1úc..lp.lo~ de San PeciJw, Coa.h., l]Gámez Pata.e.Lo, Ogo.; a.6.Un.i.6mo, Bi:rnco Tn.tc..-'t 

na.clona.l, pMJ.fr.A..p6 eH me.1101L e.tic.a.Ca. c.on 6-Lnanc.lamlcn.toó de c.Ji./!.d.i.tc~ 11.cnac.

c-i.01utJt.lo.6 a p-'toclttc..toJte..6 de bajo& .<.119he.606, 1!0 hab.lé.ndo~c. .tc.1ildo éx.lto piJ:t 

110 haóVt.óe. .i.mpleme.uta.do .6upc.-'Lv-l6ú111 tJ fü~.i.!J.t,.'.HC..Úl .t(!:c.1itc.a a.d.:!.c.uada" '35/, 

Los relatos continúan in.termina.bles. Aún en la conno 

taci6n que presenta en la nctualiUad la caprinocultura, los -

Pequeños Ganaderos Campesinos en el desarrollo de las activida 

des primarias, se resisten a perder una tradici6n que por si -

glas se ha transmitido entre la ?Oblación rural y que consiste· 

en la utilizuci6n intensiva del trabajo como base de la obtcn

ci6n del ingreso familiar. Al mantener la pro9iedad sobre su -

ganado, el pequeño ganadero ca~pesino mantiene el control sobre 

el proceso en el microuniverso econ6mico propio .... en cambio, 

" •••• e.n el mocle.lo de. empJte..6a. c.ap.Ua.U-6.ta., ta µ1¡oduct:Lvi.dacl eAe.nc..itú'. 1J de.te.1?. 

mlJtan.te e.-6 Ca del CAPITAL; ea gananc.ia que ga.ita.n.Uza ia .6llp('Jtv-ivc.11c..la ~I CJte 

c.ún<'.en.to de /'.a e.mp.tM a" 34/ , 

Zn virtud de que ''Ef. c.ampe.~i.tto no ;tiene c.apLtai'.., 1J con&ec.ue.;1 

.temen.te "º .te .(mpoJLta .;u Jc.end.ú1U:e1tto. El JLecUMo M.tJia.t~g.ico de &u p!Loduc

ci6tt M e.e. .tJtaba.jo tj en c.uan .. to 1ná.ó eA óueJtzo pwp.lo y me.11ab d.i.ne.lta .úrv.ivr..:ta., 

wut. maijatt. p•wpo~c[611 de.e. p':.od!tc.to qurd(t. pcurn. U. E&.to .óe. c.onv-c".c:?Ji_te. e.n bu. -

.ü1fi1t.uo. Lo-6 c.ampe.&.ú10~ de.clde1t -0u .tác..Uc.lt pMduc..t.l.va. en 6tmc..l6n de tul!l oc.u. 

paCÁ.611 mM alta pMtt &1t óueJLza de ;/;Jw.bajo lf ta. .lHveM.i61t e.n c.í.i1tvw ( .•• ) -

que.da .6ubo1idlnada" 35/ 1 Además "PaJta. el c.cu11pe.&i110, la. p.,.JJdac.:Llv-i.da.d dei. e.a 

p.lt.af.. ajeno, .ú11p.U.c.ct pVtdí.dtt de. .tn!:)~e.-.so p:10p.lo 6 de. 1te.mw1e.1u1c.<".6n palla -0u. -

MÓUVLZO" 36/, 

33.- Dcstenave, M., "Proyecto ¡J~ Centro paru. cnpacitación y .'\dicstramiento 
sobre manejo de Ganado Caprino en condiciones de estabulución r~n 10!1 Mte. 
de México" II Rcllnión Hac. s/C.:wrinocu.l.turu.Mem.Ed.LlfuV\H.Salttllo,Coah. 

34,35 y 36.- t·larnan, l'I.. ''Ensayos ~ob~·e el c.-!:r,pesinado en :-~éxi.co" Editorij¡l 
Nueva Ir:i.ágen, México, n.r., 1980 



Los argu .. "71cntos que rclacJ'.,on.J.a .los fracasos de l.:i -

ganAder!a CAprina ~ntensiva con las deficie·~~ias de asi~tcn

ci.a. técnica 6 el suminist.ro oportuno de forrajes, confunden 

las causas con los efectos, mezclándolos; y, desde un PtJ.tcr

nalismo autoritario ju~tificnn los resultados con una visión 

misericorde que esconde unu a!_Jarentc rcs:i.gnación por el atra 

so. 

El control que mantiene sobre S'U pcquc<l.a unidad -

productiva y la forma bajo la cual es rcalizar..la la actividad 

individualmente, le permite al Pequeño G.J.nade.ro Campesino de 

fender su trabajo y su ingreso. A partir de C3ta consi<l~ru- -

ci6n organiza su ~ctivitlad, adecuándola ü los recursos de que 

dispone y adecuándose a la estacionalidad de la misma activi 

dad. De. esta ::¡3ncr.,J.. se explica el por (1u8' preUominan los Sis 

ternas de explotación SEDZ~'l'ARIOS. Su carencia de recursos, -

tierra, agua, la resuelve utilizando los recursos del ejido 

y la comunidad en donde se ubica. su principal he=ramienta -

es su trabajo propio. 

Por la. utilización del trabajo far!liliar, faenas des 

arrollaUas por el pequeño ganadero 6 algún otro miembro de.la 

familia, que implica la inexistencia de salarios dentro <le la 

micro unidad productiva; por la obtención de un ingreso dedi

cado íntegramente a sus necesidades esenciales y determinado 

por el caracter "peno¿¡o" 37/,, del trabajo. Por la c.xistencia -

de la relaci6n ingreso-consumo; rasgos todos ellos que defi -

nen el comportamiento económico del pequeiio ganade=o campesi

no, es ·pasible establecer que la cripri.nocultura actual consti 

tuye en su fase de producci6n primar.ia, no obstante los emba

tes del capital, tma actividad preponderantemente ca:n- -

37.- Thorner, D., "U~o. Tcorí..:i, !-Ic0poµulist..1 J.~; L1 Zi..:o.11omL.1 <::c..JnJ.H.~:>j11.:.'' eu 
ºChayanov y J.a, Teorí.a de. la Economía Campe~; i.na'' Ctwdcrnos de Pasildo 
y Presente if ~H. Editorial Siylo XXI Mé~d~o, D.F., 1931 
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pesina. 11La tioc.-i.e.dn,d c..aJ1Jpc,~hw. f. ••• J c.~ wi .!legme;tt(r .l11me,oi.~c· c.11 w1 mtl't 

co c.omplcjo y ,'l.enalndq po1t e-l E~tado. Se cll~.tln_qw.7-. dc..t c.c.njwito tJ pot -

~o puede .t.'l.a.t.tt'v~c. e.amo w1 t.lpo ¿¡<Jcla,t, po1t .te.nc~'l.. .ócW p'lo¡J{.f)!> objetivo~ 

'?«<?. le. óOH C.tVtttctvz.l.!>.ti.C.Oó. [&,tQ,~ prte.de.n l!.C.-~Wnl't.H'. C.11 do~ ÓWldctl'ICHtll.- -

.eu: Et. obte..nVt .6u .&ub.6..Wte.iie.Ut a pa.tLt.Ut de. una nc.t'.aci611 c.on e.t tWo de 

la. tie..ltlta. tJ togJuVt w1a po-6icl6n 6 e&.t:a..tu.~ den.Ow de un e-!>.t.ltecho JJklltco -

de 1tc.t.a.clone.t.i qu.e C.a.6.l nanea -'te.ba..sa e.e. á.mb.i..,to c.c•mimat; adc.1.>uú de w1a. -

óVLle de. c~c..teri.<:6.tic.a..-s de.:i.lvada.,s, míÍ1 de tipo ¿c1 '1m!1.L que '!..!it.'l.ucta .. 'Ule. 

La c.omb.inaci.6n de loj dof. objetivo~ ¿undrom~n.tci.('.ej, que .tam

bién. pite.de enunc .. úvt&e c.cmo VVl CJ1 la ac..tlv-<~dad ('.con6m.i.ca w1 medio tJ 110 

un ó..út, y la a6C.c.11ci61t po'l. út e.~cata ~oeial a .t11.al1l5 etc( _ga~ to mue.ha,) -

vec.e.6 Umna.do c.on&pic.tw tJ no de.C. aJwJUw, ~e. :tJr.aduc.en c.n w1a fl~6-V..uctu/z.a 

.ú1c.apa.z de ac.wnuúrció11, pe.'t.!iec.u..to,'r-Úl de..t equ.ll-lb't.lo y !LC.ac..i.a. a. la e.~.tJu1 

.tl6,(ca.cl611 clal..U..ta. E-O to. u.tJtucA:Lvut e,; U.. q¡¡e explica que w10. de U..; -

caJUtdVÚl>.Uc.a; de ta &acledo.d c.cunpM-i.na., 6ea fo ttru1.; 6ettencút 6.U..temtí.tl 

e.o. de hUh exc.edentu, '"' bene6<'.cio de. ta& a.Uta& &e.e.to.te& de.t c.onjwito -

que. el. E&.tado 1te..tac...iona. La Soc.iedad c.ampM.úla e.6, !JO.rt .&u. 11a..tu1ta..t'..e.z:a -

u.tJr.uc.twuu'. o.n.Udu=wUW.ta (.,. J c.ruiaUzo. to; c.a.mb.Coó lto.cút lo& M.c

tattu de. a.dlv.Cdad que 110 &on f.06 de .i'.a ec.onomú:t o.cwntLi'.<LUvo." 38/, 

2.4 Rasgos que caracterizan el desarrollo 

El avance de los capitales en la caprinocultura, a 

través de la expansi6n paulatina de la agroindustria, la arn

pliaci6n del mercado de productos primarios y la generaliza

c~6n de las relaciones mercantiles, presiona constantemente 

al pequeño ganadero campesino hacia su proletarizaci6n; el -

primer paso para ello es la 11estandarizaci6n 11 de la actividad 

38.- Warman, A., Op. Cit. 



como resultado <le la Qisocia,ci6n de.l proceso entre Jos ugcn

teq d;ist;i.nto&: Trabajo y Capita.l. Aquel 1;.s ahora, co;no proc.Juc 

tor especializado de leche, f.5.cilmente sustituíblc .. Con el au 

mento de la. competencia dentro de la activido.d, ¡;:ior lu. vía -

de la proliferaci6n de los hatos, el uso intensivo del trub.:i

jo, a cuya retribución justa nunca renuncia en su condici6n -

de campesino, y con su participación en el marco de un mercu

do, que como veremos adelante se encuentra plcnc:i;nentc contro

lado por el Capital; el pequeño ganadero se ve constantemente 

acorralado ante una disyuntiva: !Iucer una retribución justa a 

su trabajo para subsistir dentro de la actividad, evitando te 

ner que deshacerse de sus animales, y con 0110 evitar la vuel 

ta hacia su proletarizaci6n absoluta 6 proporcionar una aten 

ci6n adecuada a éstos. 

En esta disyuntiva, el pequeño ganadero escoge por 

el empobrecimiento de su actividad. Cuanto menos dinero in-

vierte en su actividad, una mayor proporción del producto que 

da para él, como retribuci6n a su esfuerzo. Con la aparición 

de la agroindustria, la rápida ex9ansi6n del mercado de mate

rias primas -leche de cabra- y la configuración del pequeño 

ganadero fácilmente sus ti tuíble, "estandarización", aumenta -

en enormes !?roporciones la competencia dentro de la actividad 

por el aumento del número de personas dedicada~~ a ella .. 

Esta situación afecta la diS!?Onibilidad del recurso 

forrajero en los sistemas de explotación de pastoreo extensi

vo, predominantes en la regi6n; consecuentemente el caprinocul 

tÓr debe redoblar su esfuerzo para alimentar a su ganado en 

su radio de acción, generalm~nte ubicado dentro <le la jurisdic 

ci6n de su ejido. A sus tareas tradicionales de ordeña, limpie 

za de corrales, compra de mcUicamentos, tratamiento de enferme 

dades, mantenimiento <lG instalaciones, etc., <lebe agregarse -

ahora la ampliación de Uisttincias en el recorrido ?ara encon

trar los pastos. 



En las condiciones scmidcsfrticas del entorno re

g;i.ona.l y los largos períodos de sequía, c.L pequeño ganadero 

debe recorrer enormes distanc:i.:¡s purn resolver el problc:;na 

alimenticio del ganado. su esfuerzo, su trabajo se multi9li 

ca. Ahora, bien, el precio por litro d1~ leche lo fija la em

presa indiscriminaJ.a.mente, gracias al control que ::1antiene -

sobre el mercado del producto. Debido a ello, el ?Cqueño gana 

dero campesino, subjetivamente, en el microuniver~o de su pro 

pia economía, decide aplazar gastos que disminuyan la retri

buci6n de su trabajo. Su opción estfi encaminada a ev.itar in

versiones en su gana.do y sus instalaciones. Obra f:>n C?l lo 1 a 

enorme rusticida.d del ganado caprino, cap,az de so?ortar las 

condiciones m§s adversas de sobrcvivcncia. Es por ello ~ue se 

ñalamos en el capftulo inicial que la cabra constituye proba

blemente, el único animal capaz de permanecer "ctl fado de. f('6 -

poblt.e&''. 

En la disyuntiva a la que constantemente se ve ori

llado por efectos del desenvolvimiento de su actividad en los 

marcos de una economía mercantil, el pequeño ganadero carnpesi 

no, decide por la opci6n de retribuír convenientemente su tra 

bajo, fuente del único ingreso familiar, descartando la reali 

zaci6n de mejoras que pueden disminuir la fuente de vida. Ob

viamente el caprinocultor de oficio, cuya actividad realiza -

por trad.ici6n, se encu·entra en mejores concliciones de enfren

tar las nuevas sitUaciones, pues conoce con mayor profundidad 

su trabajo y pose~ e1 recurso de la experJencia en la atonci6n 

a sus animales. 

La· fetichizaci6n de la caprinocultura, impide al pe 

queño ganadero ca.-npesino, buScar nuevas alternativa.s dejando 

de lado a la empresa; cuando lo intenta, el dominio que ejerce 

ésta sobre el mercado, lo bloquea. 



Es posible establecer qqc Gn l.:t rcd . .:icióri de <lomi:i.::i 

ci6n capital-econo:;-t:í.a ca:npesinn, se encuentra 1.:i causa profun 

da del atraso que presenta en su desarrollo la ganadería c:ipri 

na regional. Los excedentes gcnerudo~ en el proceso se trans

fieren, a través ele mecanismos de mercado hacia l~ agroindus

tria. La ampliaci6n, el verti9inoso crccii1üento del mercado, 

pospone, como veremos enseguida, el Uesn.rrollo de lu. caprino

cultura regional. 

2.4.1 P ro d u et i v id ad 

La promoción de los programas oficiales en apoyo a 

la caprinocultura regional, como la creación y funcionamiento 

del Centro de Cría Caprino de Tlahualilo, Dgo., que ya hemos -

mencionado anteriormente, a través del cual se desarrolla un -

programa consistente en proporcionar un semental de registro, 

de razas lecheras a cambio de dos machos entre~ados por los -

productoreo, ha servido como palanca de apoyo para lograr incre 

mentas sostenidos en la producción de leche de cabra, en los 

sistemas de producoi6n de Pastoreo Sedentario. Las cruzas de -

animales criollos y de raza han dado buenos resultados en el -

aspecto productivo. Como vimos en el apartado 1.3 del capitulo 

anterior, el volumen producido de leche se ha incrementado sos 

tcnidamente a una tasa del .0003% a pesar de las bruscas dismi 

nuciones en el número de cabras en ordeña. 

Este mejoramiento del hato, no se presenta de manera 

generalizada en la región, pues s61o en aquellas zonas en donde 

es posible apoyar la alimentación mediante el pastoreo combina

do de especies forraj.eras silvestres y esquilmos, es posible -

que se obtengan buenos resulta dos.. "Ve a.c.uC!ldo ~t.t ro1á.U!iL~ '1.eaC-iza.do 

po1t. Ac.vw Ro~al.C6, 1t.ep0Jt.ta que -l'.ttt!i p1wduc.c..fo;1e.!i de Cec.frc. niá..~ .!ii.91ii.~.(c.a.Uva.~ 
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-~e. C.09-'UVto1t l'-'t el.. mwtt.upw d12. Lr.~dr.1 , D;-10., <.:u!Jc1!. v1ú:i.1•i.e-:i i)lucttw.'ti:m 

de 0.333 ~t 3.ü Ut-'Lo.~-c.a.b.'ra.-d[t1.i e..,~to de.birlo pc•~.ibt.e.m~n.te. a ta m:l~/f!':.. 

d4potLlhi,lúfod. de..€. JtC.C.LL-'r..!.o agua par¡,,.'t la p'toduc.c..i.611 dr. ~u'Ptajr_, .tan1bú!u 

a.l .1,l,6.tei>1<< .6ei•i-.i1tte1tliva (PASTOREO DE ESQIJIU~O *J y tnmb.<.éll ,,¿ 11uu01t 

9ltllda de. e.Jtca.6.te. {CRUZAS •¡ c.on 1ti.1za.~ .C.ec)1c1ut6 •. Ca~o co11-Vr ... 't/z...lo oc.wv:c 

e.n e..l 1mutlUp.ia dr .. V.ie.-~c.a, Coa/J., donde. he. Jtc.6teja.n ,'LJ.1ngo6 de. p.'toduc.c..i.611 

bajo6, (/a qtte &.to' va.,.[a¡¡ de 0.150 a. 2.0 c.u,o.1-c.ab1ta-clfo". 3'J/. 

Obviammte, el cruza.'1\iento no es la Cm.ica variable qoo afecta 

la productividad del ganu.<lo. 11 E11 et aHa de 195-1, ..'ie.. .üi..i.c..i.6 el fJ,"::e

.6en.te. u.tudi.o pcvu1 detec..U:Vt u Jc.1uvt4tU.. ... cs.,:;.. ~.!. t.~v ... l.~LC¿.:, ¡:·:~~L ... t:~:i::: 1.~:c :':1 

6.t'.uyen ..sobtte la p:rodc1cc<.6n de. te.cite. de tul Se.c.taJt de út 9anadVt.Úl capWi.t 

ea ta. ComMc.a Lagw1c.1ta { ••• } .6C. .t/tabnj6 c.on wia muc.1.t'Ia. de. ZO ha..to.6, ob

.teni.da. medúuite un clU1ei'io de. mu.e.6-Vtc~o e.un atc.a.lur..i.c.dad -'<C-!>L~ln .• J.td~~ ( .•. } 

óe c.oncl.wje que et 6Jt.de11 ele .ünpo.'ttam"!.ia de. .f.o.& 6ac.to11.u que a~e.c.tan ta -

p1todu.c.cl611 de R.ecJie. eh e.amo -~.{,gue..: AC..U11entacl611, long l.tud de.e. pe·'Úoda de 

amanun:trunietito, 1Utza l.J cJutzam.te11to!i p1¡,e.daml11aitte.&, e.nt)e/i.medad~, iang.l.tud 

de.C. pe;úodo .6c.c.o, clü.tanci'.a. Jtl!c.o,'t't..i.da dla!Uame.1ite, edad a.e pevt.to tJ pe..60 -

ctl pauo. Lo.; do& pit<.mvc.o.; 6a.etOJte& c.01"6.tltu.yen lo6 p1wbCe.mCL6 má,; u.IUu.; 

en .e.a. pJtOdu.c,Uvúlad de·.teclte de c.a.p1¡.ú10.6, lo c.wú'. ""debe a wia d.l.6c.oond.i 

11au61t entlte .e.a. c.a.C.ldad !f fu cl.Upu11.lb.iLidad de.t 601tJiaje e.n e.t pct6tonw y 

lo.; eh.ta.cUo6 de .eac.ta.11ua de .ta e.a.bita.". 40/, 

El problema de la alimentaci5n se constituye en el -

obst~culo principal para la producci6n. Si considerarnos que el 

94% de las explotaciones forman parte del sistema de Pastoreo 

Sedentario, podemos concluir que la baja producción en ~sLo.s, 

es resultado de la mala alimentación del ganado. 

39.- Zarzosa y s., C.M.. 11 Alt~rnativas de Producción de L.~chc y carne de -
cabra en la Región Laguncru" II Reunión Nacional de C.:iprinocultura 
Memorias. Editorial Ul\AAN. Sultillo, Coélh. 193G. 

40.- Quiñones, V., J.J., Valencia, C., C.M., S5nchez, O.'r., y Montañés, .M.R. 
"Variables que influyen sobre la Producción de Leche de Caprinos en 
Pastoreo de Malezas y Esquil.mo!:3 en la. Comarca L<-t<Junera" II Reunión -
Nacion<ll sobre Caprinocultura. Memorias Ed.UAAr'\N S<.tltillo, Coah.19H6 
Comentarios intercalados por el autor el.e este trabajo. 
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En cqsi la totalidad de las expJ.otacion0s cli.::! pasto

reo Sedentario, cuyo sistema predomina en la re0.i6n, existe -

un marcado atraso en los niveles tccnol6gicos. 

Las instillaciones de los corrctlt!S son d~: corte rús

tico, const1:uídas con vLlrv.s de mczc¡u.itc, quiote y otros mate

rid.les p.Ll.!L10lilinant'2S en 1.:i P0g:f6n. 3 1J!1 d0 rcr111,···ras dip.i0nstcinr:>s 

pues generalmente se ubic.:m Ll.l lado de ln ca~;..i del vc::qUL!Íio ga

na<lero en las orilL:ts del poblado del ejido. Pr5.ct.icamentc los 

corrales sirven pura el desc:mso nocturno d~l (.J.:inado, pues la 

mayor parte del <lía ~crrnaneccn fuera en el !?asLorco. 'l'odos 

ellos carecen U.e sombras y en ocasiones, cuando existen, son -

construídas con ramas de árboles. El auua se EJropcrciona en -

tambos 6 tnnques. Durante la época de invit>rno los animales no 

cuentan con cobijaderos para resguardarse del frío, lo que au

menta los índices ele mortalidad. 

Aunque no encontrarnos informaci6n al respecto, es po 

sible afirmar, confor:n.e a las experiencias vistas, que el peque 

ño ganadero en su mayoría, no realiza prácticas de manejo y pre 

venci6n del ganado en sus ~atas. No se efectúa una sclecci6n de 

vientres para el "empadre" -fieew1daci6n rlr.. ftr..mbl?.a.6 po11. r-1.. !>e.me.11 .. ta..e.
pucs generalmente el macho permanece suelto entre el ga!"l.ado. Se 

desconoce la producción por animal, lo que impide una ndccunc1a 

selección de crías para la repo.=;ii.::iún. Ge11eralmenle cuan.Uo se 

cuenta con un solo macho, éste "mon..t.;.t" la mayoría t1e lus hembras 

hasta agot.arse. En ocu.sioncs sí se pro2orcíona suplcmt~:-ito ali

mentario como maíz y otros granos. 

r.as infecciones son frecuentes cnt~re las cr.ías debido 
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bras criollas en el recorrido de enormes dístu.ncia.$ para su 

alimentacL6n, es un ras~o adquirida por los ani~ales surgi

dos Ue las cruzas con razas lecheras, cualid~d que se combi 

na, haciéndolus buenas yroductoras pese a la limitnci6n del 

forraje. 

La 91~0J.iferu.ci6n de animales encastu.dos es el resul 

tado de la, promoción de programas oficiales, después del es

tablecimiento del Centro de Cría Caprino ya mencionado en co 

mentarios anteriores. no obstante, una gran cantidad de peque 

ñas ganaderos los desconoce 6 bien se muesL.ran ..rc.Ltcios a su 

aceptación. 

En ocasiones, el rechazo a la introducción de razas 

lecheras en el hato se debe a la poca resistencia mostrada -

por éstas -las razas- al trabajo rudo; adem§s influye en con 

tra el hecho conocido de que su periodo de actividad reproduc 

tiva es mucho mgs corto y se presenta s6lo en ciertas épocas 

del año. 

La inCroducci6n de sementales de registro, no se ha 

generalizado. Algunos estudios lo señalan 11 
•••• en Ma.tan10M.5 tJ To

JVr.e6n, lol> luu:o1> Mtiín c.ompuMto& ptr.Utc.ipaimente de ganado CJz,.io.Uo, 11ilen

:tlulA que en LeJtdo, .&e wc.oM:lt.Moll explotawnu. con ganado mejoM.do" 42/. 

Existe una mayor disponibilidad de los viejos capri 

nocultores h~cia la práctica de mejoramiento genético y es co 

man, encontrar ~ntre sus rebaños, buenos ejemplares. 

42.- Sali.n.:i.s, G.H., y Sá.enz, E.P., "1\p:i:ovechamiento do Forrajes y Esquil 
mos con Caprinos" Mimeo INIFAP. Sl\RH. Matamoros, Coah., México. 
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2.5 E!>tructura de la Organizaci6n de los 

Pequeños Ganaderos Campesinos 

Hemos visto c6mo la repentina ampliación del mercado 

de leche de ca,bra, producto de la consolidaci6n de la Agroindus 

tria priyada, trajo co1110 resultado el desmedido crecimiento de 

la actividad. R~pidarnente, el caprinocultor de oficio pasa a -

ser desplazado por el pequeño ganadero campesino, productor de 

leche, que ve en la empresa su razón de existir. Surge tambi~n 

una fetichizuci6n de la actividad; ésta parece tener principio 

y fin con la aparición de la ern9resa. Sin embargo, aunque el -

pequeño ganadero es presionado constantemente hacia su empobre 

cimiento, lo:;¡ra subsistir, merced a su condición propia de cam 

pesino que le posibilita la organización de economías de esca

la que privilegian el pago de su trabajo a costa del descuido 

relativo, en el mejoramiento de su pequeña unidad productiva. 

El crecimiento de la actividad, impuesto al ritmo mar 

cado por los capitales, imposibilita y pospone continuamente el 

desarrollo de la ganadería caprina. Los atrasos en sus niveles 

tecnol6gicos, productividad y estado genético de los animales, 

est§n cOmo hemos visto en el apartado anter.ior, en la superfi

cie. 

En la medida en que el pequeño ganadero campesino, -

m~ntiene el control sobre su hato de cabras, evita su PROLETA

RIZACION. El, aGn puede disponer del hato, conforme los reque

rimiento$ de sobrevivencia. El Capital no ha penetrado en ese 

pequeño universo, en esa unidad. productiva. Allí, es el dominio 

del trabajo sobre cualesquier otro factor. El trabajo del campe 

sino, el trabajo reproductor de si rnisrno. En este pequero universo 

pxoductivo, el nando la ~ne, s:incx:onizaclawnte, organizada:rente, el ¡:eqm 



ño qanadero. :C:s éste quien de:termina, el COMO, ~~1 ClJl\NDO y el 

QUE hacer con sus Llni:males ¡ el !1ni.co limite para ello lo cons 

tituye la retribución a su propio trabajo. Cu.da grrn.:i.do, cada -

hato, es una pequeña \midad productiva en donde el factor de -

terminante us el trabajo realizado. 

Con el crecimiento del mercado, con Ja proliferación 

de los hatos 1 con la aparj.ci<'.5n Je un s inn(unero de pcqu0li.as uni · 

dades productivas, controladas por el trabajo campesino, surge 

su dispersión. El trabajo car.lpcsino entra e::1 cor.1petcncia entre 

sí. La escasez del. forraje y lu:..-; pw.:._;Los la acentúa aún m5.s. El 

pequeño ganadero lucha contrü. otros de su r:üs;:1:i condici.6n por 

la sobrcvivcncia en un mercado cuyas rcg.las y condiciones han 

sido impuestas por el Capitnl. 

El crecimiento l"\O sólo se impone al desarrollo, lo -

que es m~s importante, impide la organización del trabajo para 

ha.cor frente al capital. En un r.l.acrouniverso c.'!con6mico que se 

rige por las reglas de do~inación del más fuerte sobre el más 

débil, la economía campesina, microuniverso regido por el tra 

bajo que aporta cada quien, encuentra el campo p:ropicio para 

su pulverizaci6n. Los pequeños ganaderos se divi<len, disputan 

el recurso, buscan el favor del más fuerte; la empresa; compi

ten entre st por la sobrevivcncia, luchan por no des~parecer. 

El pequeño ganadero campesino, libre, es presa del 

capital. Una vez más las condiciones que permiten los pr.oce

sos de acumulaci6n se han cumplido. El trabajo ca~pesino en -

iriterrelaci6n con el capital a través del merca<lo: Secreto de 

existencia de la cadena. 

Mientras que el capr:i.nocultor de oficio conocía los 

secretos de la actividad, el pequeño ganade~o carnresino ernpie 



z~ a conocer los sec~etos del proceso en el cual participa. 

En su aye~s~6n hacia la empresa, se refleja su inconformidad 
por el atraso de su actividad. Su conocimiento acerca del pro 

ceso lo convertirá, ineludiblemente, en el SUJETO DE CAMBIO -

y PROMO'rOR DEL DESARROLLO de su actividad. 
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3,- ESTRUCTURA DEL ~ERCADO REGIONAL 

DE PRODUCTOS PRIMARIOS 

Hemos visto hasta ahora, c6mo la dinfimica de creci 

miento económico de la agricultura de la Regi6n Lagunera, re 

ferida a las tres últimas décadas, privilegia, como tendencia 

auspiciada por la necesidad de crecimiento de los capitales 

ahí acumulados, originada en la posibilidad estructural de ex 

pansi6n en virtud de la persistencia del sector ejidal: su ga 

naderizaci6n. 

Ligada a este proceso aparece la agroindustria, corno 

una opci6n para la expansión de los capitales acumulados en -

las ramas de producci6n primaria. Esta integraci6n agricultura 

industria, ha culminado en la conforrnaci6n de "cadenas agroali 

rnentarias 11 en diversas líneas de producci6n. 

El efecto modernizador en el sector, cuya iniciativa 

en el marco local est~ dada por la integración agricultura-ga 

nadería bovina lechera-agroindustria, alcanza también a la ga

nadería caprina regional. Esta pronto es incorporada a un pro

ceso global, que eslabona, corno parte de un mismo proceso, la 

producci6n primaria con la transformaci6n y venta da alimentos 

elaborados. Aparece la caprinocultura, como actividad que cum

ple una nueva funci6n: Producir alimentos para las clases Jrba 

nas. 

A diferencia de otras líneas, en donde la moderni2a

ci6n propicia una integración vertical de los sistemas de pro

ducci6n primaria y las etapas subsecuentes de transformaci6n -

procesamiento y distribuci6n de alimentos; todo ello bajo el -

mando de un agente econ6mico "externo", la Caprinocultura con

juga la acción de dos agentes, cuya forma específica adoptada 
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nace en el 1ni~1nu pruceso, c¡\1ion~s cjucutan lo concerniente -

a. etapqs di,st,i..n..t~=ts dentro de ástc; El ·.rru,b'-\jO CP.rn~c.sino que 

desarrolla ln actividad prin¡a,ria y el cua,l adopta, cono vi -

mos en el c4pítulo anterior, su forma concreta en el Pcqucrlo 

Ga.nadero Cam!?esino y, por otro lado, el Ca,pital, que se mate 

rializa en ln empresa agroindustrial. 

En el capitulo precedente, analizamos c6mo las nue 

vas condiciones bajo las que se desenvuelve la ganadería capri 

na regional, dentro de un proceso propio de caructer c;lobal, 

promueve lu confoi:maciún U.e un "11l1evu" agente Je l..::i. :--roC.ucci6n 

primaria, originado en la metamorfosis del viejo caprinocultor 

el cual se especializa ahora en la praducci6n de materias pri

mas para su v_cnt.J. en el mercado; disperso en el ~mbi to de las 

comunidades rurales de la regi6n. Este encarna el trnbajo cam

pesino, preservando sus rasgos inherentes, entre ellos uno fun 

damental: La Organización de su actividad en torno al uso in

tensivo del principal factor que pose~: Su fuerza de trabajo. 

En el fimbito de una cconom!a modernizada, orientada -

hacia la satisfacción de los requerimientos de las clases urba 

nas, el nuevo caprinocultor recurre al mercado como abastecedor 

de materias primas, en un proceso cuyas etapas posteriores se

r§.n cubiertas por la agroindustria, materialización del capital 

privado. 

En las nuevas condiciones que enfrenta, la actividad 

presenta una tendencia constante hacia su empobrecimiento maní 

fi0sta en el.predominio de los sistemas de pastoreo sedentario, 

los cuales desposeí.dos de tierra y dgua, hacen uso de los rccur 

SOG de las comunidades ejidales. 

Ut.1,lizando instalacioneH caracterizadas por su rusti

cidad; con el estancamiento en tecnología, productividad y gené 

tica; la Ganader!a Caprina se desenvuelve en el atraso, at3.n más 
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acentuado que en las etapa,s anteriorc::; a la, a~.,arici6n <l2' l 1 -

agro.industria,~ Con el, crecirn;i.ento en el nírnv:.iro Ue cabezas, que 

ha sido evidente durante los últimos 25 años, bajo el impulso 

del mercado, la pobreza se intensifica. Los factores predominan 

tes de la ecología regional, caracterizados por la auste~idad 

del recurso forrajero. se at1nan a la carencia <le recursos econó 

micos, lo que hace que su enfermedad posca un caractcr cr6nico .. 

Los avecindados, hijas de ejidatarios y ejidatarios -

"del desierto'', enfrentan; con su participaci6n como producto

res libres, en el doble sentido que los hace poseedores única -

mente de su trabajo y sus rebaños; mediante su intervcnci6n en 

el proceso de la caprinoculturu regional, constantemente, una -

contradicci6n: La retribuci6n a su trabajo 6 el mejoramiento de 

su actividad .. 

Al optar por la primera, escogen el camino dG su so -

brevivencia. En un proceso diseñado e impuesto desde fuera, el 

pequeño ganadero campesino, diseminado a lo largo de la región, 

preocupado por la programación productiva en el universo parti

cular de su pequeña unidad, se muestra incapaz de enfrentar co

mo grupo, las nuevas situaciones que vive, resign&ndose a acep

tar el predominio del "otroº agente. 

Ahora bien., ¿ C6mo surge éste ? ¿ Mediante qui:! mccanis 

mas impone su control ? ¿·como nace y crece el mercado de mate

rias primas ?. Fen6meno's todos, que originan la metamorfosis del 

anti.gua caprinocultor y de la ganadería caprina en su conjun.to .. 

Iniciaremos el an&lisis del fen6meno de la aparición y expansión 

del mercado, e imp,ll'.cito la conformación del otro agente: el -

Capital', en el presente capitulo: a fin de buscar posteriormente 

el significado último de su existencia par~ la ca~rínocultura -

regional. 
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3 • .1 Peter1ninaci6n de los Pl;0cio::'i d~ los 

Productos Primarios 

La historia de lñ, empresa Chilchota Alimentos, S.A. 

1a cual encarna la agroindustria privada que pose~ el control 

sobre el" mercado regional del producto primario LECHE, es ra

dicalmente distint¿¡, a la.. de los complejos "LALA" y ºTRASGOº, -

mencionados t!l1 el primer L!a!>Ítulo. Mientras que el primero de 

ellos aglutina a, los productores agrícolas privados más impor

tant~s de la R,e9ión Lagunera, quienes buscan lq rccapitalizu -

ci6n mediante la integración vertical de la producci6n prima -

ría bajo su control, generada en las explotaciones i.ntensivas 

del ganado lechero, actividad posible ~or los procesos de gana· 

derización de la agricultura. El segundo constituye práctica -

mente un enclave del capital transnacional posteriormente ad -

quirido por capitales nacionales. 

El complejo Chilchota Alimentos, S.A., tiene como an 

tecedente inmediato la existencia de una industria casera de -

procesamiento establecida en un barrio de la Ciudad de G6mez -

Palacio, Dgo., por un personaje que en alguna ocasi6n, en su -

calidad de comerciante, sostuvo relaciones con las ,?asteuriza

doras de leche de vaca existentes en la Regi6n Lagunera. Al ins 

talar su propia em::>resa CMpieza a comprar la leche de cubr.:i -

producida en los alrededores de la ciudad, utilizándola en la -

fábricacien de qt\esos. Obviamente, ante sus ojos se encuentra -

el modelo seguido por los agz:icultores privados, quienes ya pa

ra 1964 poseén su propia Planta Pasteurizadorn. 

E¡ t~enesi modernizador de la agricultura rQgional, -

sintetizqdo en su ganadcrizaci6n, ha .:i.lcanzado en esos momentos 

su culminaci6n en el modelo agroindustrial promovido por quienes 



69 

explot~n al ganado bovino lechero. Este se constituye en 

ejemplo a qegui.i: debido µ. su incipienb~ G;-;it;.o. Pero además 

est~ a la v~sta el impulso del Estado; ?resionudo por las -

inic;f.ativas surgidü.s de los empresarios agrícolas, otorgu -

facilidades q las ramas pecuarias. Se ha establecido ya, co 

mo apoyo a 1~ Caprinocultura local el Centro ~e Cría Caprino 

de Tlahualilo y, en el mismo luga,r, la primera fábrica de -

dulces y cajetas el~boradas con leche de cabra, las cuales -

cuent~n con financiamiento oficial, 

Si bien, pronto, la pcqUQ5a fábrica prurnoviJa ofi

cialmente, llega a.l fracaso; en cambio, la empresa particular 

establecida por el nuevo empresario, se constituye poco ~ 90-

co, en una Agroindustria de gru.n envergadura, cuyo crecimien

to continúa aún en el momento actual. 

En efecto, en el presente, su planta industrial de -

procesamiento de leche paseé una capacidad instalada que permi 

te la transformación de 350,000 litros diarios del producto 4)/, 
el potencial de procesamiento de la empreza Chilchota Alimentos 

S.A., asciende a 1'277,500 litros anualmente. Diversos estudios 

ratifican la importancia que :=;e señala: "Elt ta negl61t -~e ptwduc.en -

ap!Lox..úna.damen..t:e. 26 mLttonu de Uttto.6 anual.M de lec.he, de C.o.6 cuatu wt -

90% u ttewi'.ectado pott w1a <1ola c.ompa11Úl; d 10', ttU-tcurte. lo c.ome~cútUzrut 

o.tlta.& compa.ñCa..6 niá.6 pequ.eiia..s" 44/ 1 Ello significa que esta empresa 

compra diariamente 64,000 litros en promedio del lácteo. 

Conforme crece y se consolida, convirti&ndose en agro 

43,- SARH. Jefatura del Programa U.ll Organizaci6n de Producl;orcs. "Estudio 
de Viabilida,d de la. Soci,edad Cooperativa, de Con.sum.o Valle del Naz.:is, 
s.c.~." Dictá,nien. SARH. Del,eg.Regiona.l en el Edo.clc. Dgo. (Cd.r,:-er<lo) 1987. 

44.- Hoyos, P-G· 11 Prod,Qccl.ón, y comerciali~ación de Leche. y Carnf.l de capri
nos con productores de escasos recQrsos en l.::i Comarca Lagun;:-ra" Himcó 
grafo INIFJ\P J')88 SAP,H. MaL•;:ioros, Coah. M~;dco. 
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4('~ 
industria,, la pequeña empresa [)rivadd., f;i.•10::-2cid<i. 1.,.,</.¡ .lc..(~::e 
cieate e:<pansi6n del merca.do da producto.G d.1 I 'n.!ntici.os4_a.c:c~ 
dos, arnplía recorridos para la recol'.)Cci6n de leche, ~n·o~~._,.ne?
do con ello ln conformaci6n del mercado de mater1u.E; ~>rimas,<"'~ 
bre todo de leche de cabra, gcner.:i.t.1.:-ts por l:i (j.:::t.:'.adcrL:.J. c.:i.ririna 

local. 

Con el nacimiento <lel mc~rcado, virtud a la aparici6n 

y crecimiento de la l\groin<lustria. ::irivad.:1, nace t.:i:nbién la his 

toria de la ca~rinocult11rn rR~ional. 3ste naci~icnto constitui 

rá en 1.o sucesivo el vínculo entre Car>ital y 1'rabajo dentro de 

un mismo proceso. O, mS.s cxact<J.mente, constituye el espacio de 

dominación al que puuL:itinamente se ve desplazu.do el trabajo -

desarrollado por el pequeño ganadero cam9csino. Con su aparici6n 

se crean las bases para lo que denominamos estandarización del -

agente que desarrolla producción primaria. 

Pero además, se destruye la pequeña industria rural -

de caracter doméstico correspondiente a la prehistoria de J.a ca 

prinocultura sustentada por el trabajo del viejo caprinocultor 

de oficio, dando paso a la aparición del productor especializado 

de leche que abastece a la Agroindu$t:.ria. Es así que el rnercaC.o 

de productos primarios nace controlado de ori(;en por el Ca pi tal. 

Este impone su dominio por la vía de los precios. 

Inicialmente, conform~ crecen y se expanden las nuevas 

relaciones entre ca:r;>ital y trabajo campesino, la A9roindustria -

consiente a éste como factor !?rivilegiado en el proc8so. t\unque 

no poseemos los registros que lo certifiquen, son múltiples las 

versiones ae los productores en el sentido de que c'!ur-:;i.nte un lar 

ge período de tiempo, sobre todo en la UGc...:Ct.tld que l.r.:dn8cu.cr~ de 

1970 a 1900, el precio de la leche de caLra era mayor que el de 

vaca. Se explicaba ello corno efecto de su mayor contenido graso 
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y del hecho de que en &U totnlül.i,d ~~ er.¡plea.ha. en su ü1d1 lS t.r.i,;1lizaci6n. -

sm embargo, una, vez c.:onsolida,da 1.u hcge.ironfa del c,:-¡¡Jital, c•n lU1 111.:!rc.:ulo 

cuya creapión es prCJ!.Jia., el trulx1jo, antifJUara:~tc o:m~-it.:.·ntü.10, ¡msa u ()(:'U

par W\ lugar sec..~ario en los c...squemas de la a.CU':1Ulé\c.ión del c-<1rütul. Si 

el .;u1álisis que realizum:>s en el C..J.pítulo Uno, relativo a la. te..riacnciu. en 

el crecimiento de los valores generados por el pre.dueto 16.ctco de bovinos 

y caprinos (ver Cl.L:""ldro No.10) , nos i.ndic...1ba que::. el crecimiento de los ca

prinos ha sido a tasas mS.s altns, 6.24% \!'ersus 4.GB'L en W1 p.3rÍa..:lo de 20 

años a la fecha; en el m:::xrento actual la sitmciÚ"1 se ha no.:.1ificado, sobre 

todo en los últinos siete años. 

En efecto, en este perí.cx:1o la tasa nclia de i.ncrcrne.n to en el vu.
lor de los bov:iJ1os supera, 2. 79% a 2.62% al de los caprinos . .:lu hl~'J8m::m1'.a 

es impuesta en el rrercaclo una vez que, pacicntera2.ntc ha 11educado" al traba

jo, para que sus o:mdiciones sean aceptadas sin riesgo ele conflicto que pu

diera entorpecer los procesos de. acwnulación de capitaL 

En el m:::rrento actual, el predcrninJo de la errpresa sobre el rrercu.

do es evidente: "Te6JUc.a.me.nte., ta. 6.i..JaUón del p.'te.Uo de.be. dalWC. me.di.a.a.te -

e.l juego de. .lM 6uVtzM de mVtc.ado OFERTA Y VEMA.'IDA, ( .••• ) pena ü rn'->O de 

fu le.e.he. de. c.abka -se menCA'.0116 que aCAededak del 90% de i'.a te.e.he. p,~cduc.Ula -

.&e compti.a. po!t wia .&ata compa1Ua, po!L .f.o cu.a.e. .to& p.'toducto.'te.~ .~c. enc.uent'l.an 

pltádieame.tite. caiitivoo" 45/, 

Si inicial.rrente, el patrón para establecer el precio de la leche 

de cabra, lo constituía el precio oficial de la leche de vaca y aquél se -

ubicaba por encima de éste; en el m:::JTrento actual, con la hege.irK:>nía de la -

Agroindustria en el marcado, el patrón continúa siendo el mism:i, sólo que -

ahOra el pri.rrero ha perdido. ten::eno respecto al segundo: "Ef. mr..c.luil&mo qw?. 

ac..tua.ime.i"te. .;e. •.égue. e.i 1¡tte cada vez que ü pJr.euo o6.ich1.t de.t t.U:Jr.o de. f.e

c.he. de. bov.úto ~e. 6-lja, e.e pJr.ec.io dü Ut/w de f.e.c.he de c.abJt,1 ~c. mad.lfi.i.c.a, -

awiqu.e no e.Jt ••••• 

45.- Hoyos,F.G. ,"Producción y Comercialización de. le:chc y c;u:1H~ de Cnprinos 
·con Productores de escasos recursos en la Comarca Laryune>ra" Mimeógrafo 
lNIPAP 1988. Sl\RH. Matamoros, Coah., ~+:Sx:.ico. 
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..(gua.e. pñ..opo'f.c..(6n n.-( v1 ÓQ-tm;i, .üvnc.dútta., Cv que fw. ílC(~~-úmado que (•.t p1H:

CÁ..Q de,.l .t(t'tO de. C.c.cJte, dt~. c.,al;i.'ta, 1 ~ea 1ilC.llOlz. t'(W?. ef. de 6(1\•.ini.1" 46/ 1 

En lus nuevas condiciones bajo las cuales se desen

vuelve la caprinocul,turn. regional, el Capital se constitl..lye -

en la figura central del procesa: "E~ ,(mpo:1.;t.a.1tte me.J1c.io11tvz. que. aún 
eua.ndo ex.lHen ••.. (VISH'RS10M':S EN EL .'.ICRCADO • l ..... dadM i'.M ca.Jraete'1-{¿, 

.UcM ya me.11c.io11aJa.o cid ¡noduc.toh tt<>.9io11a,E {SE REFIERE AL PREVO/.IINitl VE 

srsTEWc~. VE PASTOREO SWENTAR10 PREVALEC1E,'ITES EN Li\ RfGTO.'i, CARACT[Rf2A

vos POR SU PISPERSION, VESCRITOS POR [L AUTOR VE ESTE Tl'~\SAJO, EN EL CAPI 

TULO !\.IJTfRIOr?. * l, .e.a e,.:;mpai1-Cct que 11c.tua.ünc.nte coii;¿•,::.:..i,u"...Lz,c t.J. m.ly.:·.--. c.1i¡t(. 

dad de .Ce.e.he, ha /f.í!..¡Jl{.Ue.nt,tdo Wl i?iemento .i..mpor..ta1i.tc. pcUut que Ca rtctÁ.vúfad 

c.~/t..01.a .Aubq,{'.,-6.ta. plf..opo1t.c.io1w.ndo at pttodttc.to.'l, 1r1eJ1c..,1dc1 -~egu.11:0 1 ' 47 /, 

Las nuevo.s situaciones p:>r las que atraviesa, inadvertidas, 

conducen hacia la int:cxpretaci6n fetidüzada de la CiJ!>rinccultuca. Desde 
este punto de vista, la i\g'roindustria se crnstituye, casi, en el principio 

y fin de la actividad. Esta falsa conclusión, correspondiente al nundo de 
la "p.óe.LtdoconC!Jt~.l6tt" 4d/ 1 , confunde las causas ccn los efectos. 

En realidad la ganadería caprina regional constituye 

el campo fértil en el cual la Agroindustria, ~ujcto de la rno -

dernidad, obtiene la semilla que, posteriormente, la llevará a 

obtener los frutos de la acumulación. El capital ha nacido y -
crecido gracias u ella, para luego trastocarla, subyugarla e -

incorporarla por la v!a del mercado a un proceso anico, desen

vuelto por etapas y dentro del eual él -el ca~ital- tiene el -
mando. El trabajo campesino por su parte, sin perder las carne 

ter!sticas inherentes que le son propias, se ha incorporado al 

proceso. sin otra salida; entendiendo instintivamente, que la -

pobreza de su actividad no se encuentra en s! misma. Intuye --

* Comentarios interca.lad,os por el autor de cstü trabajo.- 46 y 47.- Hoyos, 
F.G., "Producci6n y Comarcialización de 1'eche y Carne de Caprinos con Pro 
duqtores de esc~sos RQcursos en la Comarca h'.!1.guncra" Mimeógrafo IN!Fl\P -
1980.SARJ-LMa.tamoros,Coüh.Héxico. •18. - Kos.ik, K. '1Dia.léctica de lo Concrc 
to" Editorial Gr.ijalvo.colección 'J'eor:ia y Pr:áxis. ~léxica, D~ F., 1967 
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c¡ue su part;i.ci.pación es desventajosa y qu<.?. lQs ~Jroces.-;is de 

acumul,a,ci6n de riqueza en la Agroindustria, están íntirnamen 

te relaciona.dos con las carencias de su actividad. 

Con el nacimiento de la Agroindustria privada, cu-

yo accionar convierte en proceso, socializando su función, -

a la caprinocultura regional, nace el mercado Ue materias 9ri 

mas .. La expansi6n de éste encierra., en realidad, la expansi6n 

de nuevas relaciones de dominaci6n del capital sobre el traba 

jo .. El merca.do sintetiza en realidac.1 una relación social de do 

:ainaci6n; es, corno todo mercado, unu. rc.>laci6n socL:tl de produc 

ci6n. Sin embargo, a la par que el capital, al interior del pro 

ceso de la caprinocultura regional, ha nacido un nuevo sujeto 

capaz de reemplazarlo: el pequeño ganadero campesino. 
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3.2 /\copio y ComercializaciGn ele la 

Lecht! de Cabra 

La apurici6n y crecimiento paulatino de la Agroin

dustria va creando, al Mismo ritmo, el mercado de materias -

primas. Conforme éste se extienUe, se extiende también la ac 

ti vi dad ganadera caprina, a lo largo y ancho de la Re']i6n La 

guncra. Se conforman paulatin.:i.mente una infiniU.ad <le pequeñas 

unidade·s productivas, a.is ladas entre sí, cuyas características 

ya fueron clescritas. Pronto, la nueva empresa se ve obligada -

a extender los recorridos para la recolección de la mQteria -

prima. Lcnta.Inentc se conforma lo que hoy constituye un Sistema 

de Acopio y Recolección de Leche de Cabra, mediante el cual la 

agroindustria se abastece <le ella. 

El Sistema crcci6 paulatinamente, conforme los proce 

sos de acumulaci6n operándose en la Agroindustria lo exigían. 

Su tamaño actual, que coincide en términos generales con el ta 

maño que el mercado paseé localmente, responde, obviamente, a 

las eccnom!as de escala, requeridas para la operaci6n de la 

planta industrial. 

En efecto, el crecimiento del mercado de leche de ca 

bra, conforme crece la ,\graindustria, obliga a ésta a modj.ficar 

su esquema inicial de recolección, el cual abarca en su primer 

momento, únicamente los alrededores de la ciudad. Obligada por 

s~ propio desarrollo establece el Sistema de Acopio y Recolec

ci6n. Poco a poco, este mecanismo se extiende hasta los luga-

res rn&s distantes, desde donde se translada la leche, hasta la 

Planta elaboradora de quesos de Chilchota Alimentos, S.A., en 

G6mez Palacio, Dgo., 6 bien hacia su filial Productos Lácteos -

Laguna establecida en san Pedro de las Colonias, Coah. 

Dicho sistema consiste en l.:i. recolección de leche cu

liente a través de rutus recorridus diariamente, delimitadas --
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conforme a los crite:.-1.os propios. duru,nte los 3GS días d•~l -

año, por los 1.:a.mioncs de la empresa, excepción hecha de los -

¡qc.:.1icipi,os m5s distantes corno Mapimí, San Pedro del Gallo y -

Rodeo, en Durango. En estos lugares la empresa, de común acucr 

do con los intermediarios del lugar, permite que sean éstos -

quienes recolecten la l~che, pagando un sobreprecio por el 

translado del producto hasta la planta; en ocasiones es la em

presa quien proporciona los medios para hacerlo. 

En todas y catla una de las rutas establecidas, la -

empresa mantiene un f~rreo control sobre c.Llas, impidiendo la 

entrada d(~ otrCls empresas menores que pudicr.::in i.ntcrfcrir en -

los recorridos ya establecidos. Cualquier intento por hacerlo, 

desencadena. verdaderas guerras en contra de quien pretenda in

miscuirse. Exi.sten vario.s ejemplos de lo anterior. 

A principios de los BDas. 1 la empresa CORONADO, fa -

br.icante de dulces y cu.jetas elaborados con leche de cabra, cu 

ya sede se encuentra en la ciudad de San Luis Potosf., intent6, 

mediante el establecimiento de una planta receptora del LiJ.cteo 

en la ciudad de Torrc6n, Coah., abrir nuevas rutas para el aco 

pio de leche en la Regi6n. Ello trajo como resultado, que la -

empresa Chilchota, desencadenara una guerra de precios contra 

CORONADO. Las versiones de los productores señalan que el pre

cio del producto llega a incremPnt.;r~e ,:;in el 1.:?p~a de un m~s -

hasta en un 50%. La lucha entre las empresas terminó, en el mo 

mento en que Chilchota se introduce en el mercado controlado -

p~r Coronado, en el mismo Estado de San Luis Potosí. 

R§.pidamente ambas dejan de competir y llegan -a un -

acuerdo entre sí, firmado sobre la base de Un Pacto <le Caballe 

ros. Chilchota proveerá de la. materia prima que requiera la -

planta de recepción de Coronado, establecida en Torreón, Coah., 

pudiendo ésta, de conformidad con aquélla establecer rutas en 

algunos municipios de la localiUad, design~dos y acorJados por 

ambas. La guerra termina. Este acuerdo aún persiste .. 
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R&pitlamente, ;,ma vez. logra.da la. conformidad cnt.rc 

las empresas pa.:i;-a su opera.ción, el preci.o de la leche se vie

ne a. pique, estableciéndose po:-: debajo. del nivel que presenta 

ba. a.ntcs del inicio de la guerru entre las empresas. :i;;n el mo 

mento actu~l, las empresas más pequeñas, dcbón acordar previa 

mente con la. empresa l!der, la instauración de los recorridos 

para el acopio de la leche~ Asimismo, cualquier situación re

lacionada con variaciones en el precio del producto, es acor 

dada anticipadamente, entre la empresa l:í.der y la.s dem.!is empre 

sas. 

Todo intento por debilitar el mcc.:i.ai~rno de acopio -

establecido re1Jionalmente, y cuyo predominio lo ejerce Chilcho 

ta Alimentos, en la sttuaci6n actual está prácticamente conde 

nado al fracaso. Zn eL municipio de Viesca, Coah., un grupo de 

pequeños productores campesinos intent6 establecer un recorri-· 

do para recoger leche y entregarla directamente a una planta 

competidora; De inmediato la empresa líder, a trav~s de bloqueos 

~ue concluyen impidiendo la entrada del producto recolectado a 

la planta, desbarató el intento. Persuadiendo a los productores 

a seguir entregándole la leche y ofreciendo .mejores precios a 

quienes encabezan el intento. 

El sistema de acopio y recolección de leche, mediante 

el establecimiento de rutas en la Rcgi6n, le ha permitido a la 

empresa líder mantener el control del mercado, pero adem5s le -

ha ayudado a su propio crecimiento como corporación. El transpor 

te de la materia prima y productos terminados es realizado por 

u~a empresa filial denominada Transportes Chilchota, S.A. En el 

momento actual, el costo de transportaci6n de un litro de leche 

asciende a $ 40.00. Este es cargado al productor y s~ incluye -

como descuento al precio pagado por litro de leche. Ello ha per 

mitido la capitalización de la empresa que paseé una eficiente 

J;lot:i.11<1 de transportación y sus propios talleres de ffi3Jlten:i.miento. 



Pero a,demil!:l de imponer un dominio y ~ontrol ~obre 

el merca._do, la. forma 6 fH:oceüirniento gue poscé: el .sintcm.n de 

a.cop;i.o, consistente. en la recolección de los más in5lgnifican 

tes volCtmenes de leche, municipio por municipio, ejido po.t' -

ejido, le pcrnite cumplir a la empresa con otros prop6si.tos. 

No basta con crear el mercado y hacerlo crecer; uno 

vez hecho esto, el c.::lp-ital debe consolidar su av.:inco paso a -

paso. La ínstauraci6n y, sobre to(]o, la consoliU.J.ción de las -

nuevas relaciones campo-ciudncl <lentro de la qanndcría caprina, 

medi.:tnt.e las cuales subyuga. al sujeto t.:mcarg.Jdo de la produc

ción primar.i..a, le permitirá imponer su her;emoní:1 en el proce

so .. :110 basta con establecer la nueva relación d0 e;.:plotaci6n 

prevaleciente en el mercado de materias primas, ello deDc ver 

se como una costumbre ,benéfica del capital hacia el trabajo. 

Esto s6lo os posible lograrlo a través de la costtunbrc. 

La repetición de la oper.:ici6n mercantil cotidiana -

de compra-venta del producto, va creando la certidumbre en el 

factor trabajo, de un beneficio resultante de la existencia -

de la empresa. Después de todo ¿ A quién m~s se puede vender 

la leche ? ¿ Qui~n asumiría, sin protestar, las molestias oca 

sionadas por su recolecci6n ? ¿ Quién aportaría mayores bene

ficios que la empres~ ?- Pronto se concluye~ que con tal com

petencia es imposible :i.~etroceder a las viejas costuinbrcs ya -

desaparecidas de la el~Poruci6n casera de los quesos_ Se accp 

ta de buena ryana que es mucho mejor y más c6modo producir la 

materia prima requerida por la planta industrial, que volver 

atrás. A fuerza de hechos / el trabajador campesino termina -

por adaptarse a las nuevas condiciones impuestas ?ºr el capi

tal. Y aparece la fetichización de la C.J.priri.ocult:ura en donde 

resulta benéfico para el trabaja ¡ Lt Jte.tac. .. .l6n de daminac~l6n .úiipue.~

-ta. po!L ..ta emp!tcAct j 
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"..?~~~'.> 
..i9;;;:· /?0 

La relt\ci,6n mercantil di,aria, cnt~ap'1.f,d,~ t..ra.-

bajo a.dopta, una forma concrQt.:t. a tru.yés del !_lJ '~na, fJJ ªS!º
¡o;i.o y recolecci6n, en el cspi'.\Cio del mercO\dO, r,os ¡~~-
res no est~n solo~. La e.mpresa, que e.st~ ahí con elloV, s~ J?'J~ 
constituye en parte de lu. activida,d. No inporta la enorme~.}" J" 
dispersión de las unidades productivas, ni su localizaci6n 

en puntos distantes; la empresa jamás dejará solos a los -

?reductores. Lamentablemente en los repartos de utilidades 

de la empresa, los productores jamSs cst~n ~rcscntcs. 

Sin embargo, cc:uo mucstr:i de la b·~ncvolencin del ca

pital, ~ste ha instituido 11 
•••• wt ~L.\tem.t de. c/1.éd.i.to ~Úl ,(;r-t:e.-'l.eheb -

palta. p1t0movVt .e.a. p1toditc.c..t611 tj e.t c.uaL. con~L.\.te. e.11 et. p'lif~ta.mo de. e~ec..Uvo 

(AL PROVl/CTORI • equ.lvctle.nte. ltru ta. <t ~e,L\ M.manM de p-~oduec.l611 e; pa9ade-w 

ea e1. mi,;mo .tapM de. -tlempo" 49/, Zl mundo de la "p1eudoc.011cJtec.l6n" 50/, 
es el mundo donde el fuerte do~ina por su propia naturaleza. 

Como vemos, el sistema de acopio del producto, esta

blecido por la empresa 11der, res?onde a una doble necesidad: 

por una parte mantener el control sobre el mercado de materias 

primas, necesidad estrat~gica para la supervivencia del capital 

acumulado en la agroindustri~. Y por la otra, reproducir y legi 

timar una relaciOn de dominaci6n impuesta me<liante la v!a de la 

destrucción de la vieja indust.rla rural, convenciendo de lo~ -

beneficios de su existencia como agente de la "mode.Jui.i.da.d11
• 

Con el. mecanismo de acopio de la leche de cabra, el -

capital desplaza a la vieja industria rural basada en el. traba-

• Aclaración intercala.da. por el a.utoi.- de. este traba.jo, 

49~- Hoyos, P.G., Op.cit. 

SO.- Kosik, K.. op. cit. 



jo domést.ico, ejerce qu dominio =iObre. el merca,~o de productos 

pr:lrnari.OEi y reprod<.ice cot.id:Lana.mente una. rel,_i.ci6n merca.ntil -

con el t:i;abajo cmnpesino, a<lecu~ndolo a las condiciones impues 

tas por la IT}odernidad. Creq, al mismo tiempo, las condiciones 

que le permiten hacer funcional el proceso productivo; pues es 

as!, a trav~s de este mecanismo concreto mediante el cual, en 

tra en relaci6n con el"otro" agente participante, dentro del 

proceso productivo, en el espacio del mercado4 
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J. 3 Pred0minio de. la J\9roirn:.h.l,::¡Lr.l.o-\ Privada. 

Hasta ahora, el concepto "modernizaciónº es exclusi 

Vo del capital¡- 6 en todo caso, de sus representantes en la es 

fera de lo pol!tico. Detrás de él se esconden los efectos rea

les de su expansión y crecimiento .. La modernizaci6n a')ropecuu.

ria de la región lagunera en los Ultimes 50 años, ha tra5.do -

efectos sociales y ecol6gicos devastadores .. 

La moderniz.:i.ci6n de lu caprinocultur.:i regional, el -

proceso de inse:i:ci6n de la pequeña. qanad12rí.:i. cci.mi:xo:!sina en la -

economía mercantil, su eslabonamiento dentro de un proceso bajo 

el absoluto control del capital, su articulación dentro de lR -

"cadena 11
, es otro ejemplo de ello. Pronto sus efectos innov.:Jdo

res iniciales desaparecen dando paso a la aparición de las des 

CaD1atlas x:elctt...:iones im9uestas primero, y luego, lcnta111ent.c cul 

tivudas, prevalecientes en un mercado que las esconde tras de 

SÍ. 

El caprinocultor no ha llcgudo ahí ?Or su voluntad; 

las necesidades de crecimiento del país, le han hecho llegar -

ahí. Los resultados de su inserción, han traído como consecuen 

cia, el empobrecimiento constante de su oficio, como tendencia 

predominante, resultante de su relación con la empresa. 

11 0:tJia. J..11.me.11..!la. óa.f.ac..la. e& fu vz.e.enc...la e11 e.e. mVLc.ado, c.omu mecan .. U 

mo e6-lc..az palut o.~-lgrnvz. Ju?.cw-wo~ lJ JU!.d{.ó.tfr..lbu.llz. el -l1tg'l.e.-~o. El me.Jr.c..ado no -

o if'z.ec.e opoJr...tu.n .. lda.d de ~npf.e..o e ..ü19Jtv..o a .C.QA ma.yoltL.rt~ a.:uUnconada6 e.JI .fa pe 
!U.6vr.i..a del. á..U.tema, n .. l CJtea -..sa..C.vo e.xc.epcione..&- eowficJN1C.~ pa.~1. qu~ lo:.. 

pequeño-5 p,toductotr.~ atu11en.ten ~IL p-toduc.UvJ..dad y eoóe.cJz.en io.& t)Jttdo..& de -&u 

M6uvz.zo a .Dtavl'&~ d(!_[ -útte.'t.c.amb.(o. Re-~u.Ctó c..úz.n.t:a la .té..~L& de Gwrna/t M~pz.dai.: 

ef. Ub/f.e Jttego de ea~ 6<«'.IJ.Z<L\ du mVl.c"¡do .tc:e11de ,, e.xacVtbM, má~ qu.e a dW 



nu)ue-lt, út~ de.!'J.(f]tJ.((.(da,dr.4 i,11,Lr~.¿~~CI.~--~ t:.it -l'.a. dW t11J.brtcJ .. Sa df!{, itl!J·'l,e.$(), i'..:?, 

1(,{,que.Z<'. y e.t prk"-" 51 /, 

Una, vez que se ha. ex:pa,n,dido el mercado conforme. a 

esca.l.a~ a..propiada,s para, la aci.lmulación y "a.ceptadü.s" las -

nuevas relaciones impuestas po~ el c~?ital, éste se desplaza 

como "pez en el agua"; la práctica cotidiana del pequeño gana 

dero campesino con la empresa, se desenvuelve ~ajo l~s condi

ciones pOr éste impuestas y que podr1a.n sintetizarse <le la si 

guicmte manera: 

- EJ {..a, e.mpJt.~it té.dt!t QU-<°-C'.ll 6-<-j1t Lcu 1ud~u de ·'<•~Ci,i'C.c.e-<'.Sn dc,i. 

p!toduc.to p•uJ1t~/·,,(,:,•, .:.l.tab{'.ecú~.11do HH !tq.'íl.'1 t0 de t(M 11~1l\1-·~ -

e1t..01e. o.Vt.!l-l iZinp.tMa.~ c.ompe.:t(.do.'l.t1 .. ~ de me.ao!i. .i..mpo1t-taHc.la1 me.

cUcu1:te. negoc..útc...(0;1r~~ e.nt...'te e.Uo?i 6 b-ú•.11 ~ofl':.C. Za Ói.l.')e de ., 

6ij'nc.{6n de. un µJie.e,,io por .. vendc...'da.i. 

- t'6 .e.a cmp't('Aa .f,,[deJr., qw~ c.ou óoJ(Jne a M~ p.'top-laé. c.1ti.t:e.J1..i.o-i, 

de.te.Jtmúta. et. VDÚm1e.n .to.ti"l-L de. f-edte a. COmpJteVc., i!iob}¡_e. todo -

e.u -taA époc.cw de. p,'tcH!ttc..c.l.ón aúwidcmte.. Uig.tc.a.in.? .. u.-te. e& etta. 
q1Uc.12 det.e.lurilna et.. \!o(w,¡en de te.dte.. dc>.f.. que ptte.c/cn d.U..poae.'t 

ot.Jt.a.& emp1ie...!>a.6 me.nolte..ti. 

- fa fo. einp~ua Udc.~, qui.en de;tvu1tt'.na e.t p·'tec.io dc.i'. tLtJw de 

.eeclte, liac.lcnda e.6cc.tív" el pago .to.tal al pequeño ganadetio 
c.ampuh10 eJZ tP.. pVt-i.od.lcldad p~,'t el..la. eA tabC.e.Uda y de.te.Junl 

naudo el moHtq de. de~cue.nta.J. pcJt ca~.t-l,go,~ ctpi'..i.cadO·i tt.e. p't.oduc 

.talt, ft.eAuLtctda de ,lo¿, aná.Ul.ló qu.e .,\(lb·'!'\~ C:t c,;U..úli.1.d de. úl fe 

<"fre., -'lc.aUt:.a. en -ótt!i .r.~1bo/ta.to,'r,l0-5. 

51.- Rello, p,, "Miseria, del De::_:<l.rz;ol.lo" Bnsayo. R<~vist'1. Nc:.xos No. l:l01 Pe 
hre.ro 1987 M;";xlco .. 
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- U i'.i\ e.t11¡J.\<;.~I\ O:deJt, q1c<:e>i de.tC.l\JllUllt r.t lllOlltQ .to.t<tC. de ta. 
c.1<q-tp. ~e.a.el'\ at p'Loá¡¡ct''" pO'L -~e.c.o('.r.c.cl<Jn de. c.ad11 f.UJ¡o 
d~ .!'.e.e.he e1t <?.(. 1!4ta.qlq, Sll C.Mgo <1C p·tecfo poli atto ~c. dc.1¡ 

c.11cnta: c.011.6on.me. a. .¡u,1 pwp.io4 c.'LUIVl.tN. A .tJtav~ de. v..te -
mec.a.1i~o la. vnp-t<?.-la. ~e a.pll.op.W def vaeo,, a.11"e9ndo w .ta. -
e.tapa de acopio y }(ec.o.C.ec.c,ión del P"oduc.ta, uti.1'..izo.11do et 

e.xc.edente. en .l'.a caµ.t.taí'.izllct6n de. ~M p.tap.uB 1!.111¡.i.t<!.IM" 52 /, 

La e~p~nsión y crecimiento del mcrcaUo Ue productos 

primarios de la ganadería caprin~ regional, cuyos beneficios -

son .resa.ltados por "c.4.9ww<l 1'\tUv:te-5 11 53 / 1 , ~!:lconJcn en r~all.Jiiü -

la expansión de un proceso brutal de sujeción y sojuzgamiento 

del trabajo carnpesLno. El mercado, una vez creado, es defendi

do "a sangre y fuego" por el capital, 6 Gn todo caso, es vendí 

do. Su espacio Qe reproducci6n, es espacio de lucha concra in

tri.¡sos que pretenden disolverlo 6 11estatizarlo". Lenta, inexo

rablemente, el pequeño ganaGero campesino acumula las experien 

cias de su nuevo trato; sin aceptarlas, entabla las relaciones 

y busca a partir de ah!, concesiones del capital, m~s que por -

convencimiento de los beneficios, como acto supremo de sobrevi

vencia .. 

"E& c.ada vez mM c,eivw que. .l'.oJ "ª"f'M-lnoJ u.troi aJú. ·palUl que
d<tlLóe., !! que. .w v-UaU.da.d e.i e.e. mejo11. de. .f'.o,!, 11.ec.UMM pa;ia .úite.l'l-tM. uno. ,,e 

co11<1.tltuc.cú5n de.1'. campo y da pa..U" 54 /, 

52 .. - Mend.oza A,.J., 11 1'a oi:ganiZC\CiÓn, d~ J.os capr;i.nor;ul.,tore.s de la Regi.ón La 
gunera11 Pa.rte l .. Revista Proye.cc.ión, caprina, No.2 Enero, Febrero, Mar
zo 1986. Asociac;i.ón Maxica.na d~ Cr.i,aclores de Ganado Caprino de Reqis
tra. GSmez Pal,aci,q, Dgo,México. 

53.- Hoyos, F.G., Op,cit. 54.- Rello, F. Op, cit.. 
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del Mercado Regional 

El crec~miento del mercado de productos primarios, 

acorde con los ;riequerirnientos de acumulación, ha traído como 
resultado una tendencia constante hacia el empobrecimiento de 

la ganadería caprina regional. "La c.aex.t.~.tenc..út de C11.e.chn.le11-to e.e.o-
116m.lco y e.mpobllec-Ünúm.tc de glll1Jtc{e6 91wp0-0 ~oc,útlu u una eomb-l11ael611 -

que ~LO pll.e.v..l.0CJn, tlÁ.. .tqti ..tJuttada.o de ec.v1w1n.úi ti{. lo¿¡ pl.i.titGó guliVLllfünenla 

.C.IU!º 55/, Para los capitales en cambio, los nuGvos mercados re 

presentan la posibilidad de bonanzas de excedente extraído -

del trabajo campesino, que parecen inagotables. 

Mientras que para la agroindustria, el control y do

minio del mercado significa ampliar sus márgenes de acción en 

la bGsqueda del incremento a sus utilidades, para el pequeño -

ganadero campesino significa, en su dispersi6n, reducir los es 

pacios de su actividad, hasta llegar, si acaso, a la simple -

bGsqueda de la retribución a su trabajo.Mientras en su ocio, -

la empresa delinea pol!ticas de crecimiento, recurre al ardid 

mercadot~cnico, se.incorpora a los Consejos de Administraci6n 

de los conSorcios financieros, invade los mercados bursátiles, 

procesa y reprocesa las materias primas, el pequeño ganadero -

campesino, reproduce apenas su fuerza de trabajo, enriquecida 

por su propio .esfuerzo .• El parasitismo social de la empresa, -

requiere de alimentarse y procrearse del trabajo, creador y ge 

ne'rador de toda riqueza social. 

Conforme se estrechan los espacios del trabajo campe 

sino, la empresa líder impone sus condiciones en el mercado, -

ratificando su dominio. Los siguientes son ejemplos de ello: 

55.- Rello, F. Op. Cit. 
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- "Se. e.x~11e11 de .ta.. -'LC.C..Qle.c.c¿.J,l tt-'te.'V.l ,:va voC.Wne11~ lmpo11,.ta.a 

.te.A de. {.ec.ftc., c.1tcvufQ pq,'t .e.a c.~.t(l.c.i.:1 na..C..lda.d, ·~ll p.toduc.c..i.611 -

e~ <tÍJundruite; 4e p!tCh!.x,tan pM pM.te ele, ea. e.mp''"'"' Udvi, -

Uuv-laA 1 c.a.tn.<itQ4 e1t. mq,C. e.~.tado, cU4.tru1rÁtLl e.~c.c.6.Lva6 , .ta.1tdru1 

zn de lo4 p1toduc..to1te,l c.11 fu Q1t.de1i<l !f c.a1c.1.l91U:rnte <mt!te9a -

del p.tadue.to a .l'.M k<ctvw l, óuc.-to. de .Uempo. 

- Pngo de. c/.U.túito p1tec.to poJt Ut!to ele. .l'.ec.lte, ,;e9(u1 et p'wduc. 

.t.olt de q1~e. .5 e. L'z.a.tc.. Se. .tte.91i ar. ({Ó6Wtdo de. que. en w1a m.Uma 
c.omwudad -le pagan p1tec.,la,; dGi.túU:o,; a to• p1todlleto1tM; ab.'Ul 

en eC.C.o fa eapac,ida.d de deów;c:. que eada. wio cww11c. pMa. ,;.[ -

rn.Llmo cuL-tl?. fu e.in¡JttMa. 

- Ca1t• ta.ii.tel eai.Ugo• ea el pago po!t Ut!to de .tec:1e al pkoduc

:taJt, deb.úlo a •upuM:ta• excMo4 de fwmedad de,l p1todueta (c.011 

tenido de ngw1/; f•vn<'U •011 mo,;.t.Jtada,; at p1taducto1t io• 1tuu.Ua. 

dol> de io,; ru1<LUA.ll pJtae-Uc.ado,; en ial .l'.a.ba-'Ul.ta.'LlM de ia em

p1tua, que c.a1c.1:ta:te.i1 ia,; Moma.U.M. 

ImpNi.ó.lUdad de,t p1taduet0Jt pM<t c.ctnib<J:vt de emp.tua. a. ia. c.ual 

e.it:CltegtVt .l'.a. iec.he, e11 viAtud de ioo ac.ue,tc/a,; ex.Wtentu e1U:Jte 

etta.! y .Ca c.a1wi.gui.e1Lte deüm.Uau:.611 p1tev.Gct de zo11M de .út óiuen 

c,la. M:ta.blecidM pa1t ia emp1te&a e.úfvi. 

- Ub1te ope,wció11 de l.M .úite,tmecü.a.Jtlo&, c.an ei c.011oetit.Unle.iito 

apM.eiite de ia emp!/.Ua Ude,t, en aque..f.ta! ált.eM c.oJU>.ldVl.ada.,; 

e.amo .l1tc.a&.teab.l'.M pMa U 1te.co.l'.ec.UÓl1 de)'. ptodrto.to pC'L !'a <'.m 

p1tMa Ude,t; lo que -Oute. e.ama 1te&uUada ta apM-<'.u611 de p!tác. 

.UC-M upec.ul.atlvao c.011 ei pJte<-ÚJ dei p.taduc.t:a en a.i'.gwtM zo

nM de l'.a 1te9.l611. 

- F.ljaclón. wtGCatVl.ai'. de,t p!teuo e<1t9C\da <t.l'. p1tvd«cton. po1t fu --

1tec.oiee~611. 

- O.to1r.grunle.nta.6 de p.'l.~..6.tama-6 a.e. p:wcl!tcto!t polt .Ca emp.'f.eba Ude.'t, 
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a. c.uc.nta, de. .f.a. p'1..odtlc.c.i.Qn 6citu./ut; <.: .. 1 ~lH: t •• nnp!tomctc. a -

~.te. a. c.oit,Ci.lutM c:vH ¿,l i.Uihtega de ,.\u /Y1.vd1tc.tQ. Elt~CJ c.oJu-i 

dVr.ado c.omo pqlltic.a de .t'.tt e.mp'te.~a e¡r -ht th..a.to con e.e. p-'l.o

duc..to.t, .C.e.gLtúnci 6u pa.pet de dvmln.Lo de. la rlc..tü·-úia.d" 56/, 

Como vernos, los mecanismos de control clel mercado -

responden a los rcqu217irnientos do la empresa y sus propias eco 

nomías de escala. Este dominio, le c1a al mercado de productos 

primarios de la caprinocultura regional, como característica -

esencial, una Estructura Oligopólica. El dominio de un solo -

comprador, se ha impuesto. El capital subyuga al trabajo campe 

sino, en lo que parece un proceso inagotable, particularidad -

de nuestras economías <le la periferia. 

56.- Mendoza, A. J. Op. Cit. 
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3. 5 Destino de la Producci.6n de Leche de Cabra 

Un~ vez en posesión de la materia prima, obtenida a 

bajo precio a través de su propio Sistema <le Acopio y Recolec 

ci6n; en el volumen deseado de conformidad con las escalas de 

operación de la planta j_ndustrial y gracias a la estructura -

oligopólica impuesta al mercado de productos primarios; el ca 

pital se encarga de su procesamiento y transformación en pro

ducto terminado a travGs de la Agroindustria, y en general de 

las etapas subsecuentes hasta su distribuci6n en los grandes 

centros de consumo urbano. 

Si el mercado, como vimos, constituye el espacio de 

vinculaci6n entre el trabajo campesino desarrollado por el pe 

queño ganadero y el capital, bajo las condiciones impuestas -

por éste; la Agroindustria representa el espacio de acci6n pro 

pio del capital, lugar inaccesible para aquél. 

En una etapa bajo su control absoluto, el capital de 

termina las condiciones para el procesamiento de la materia -

prima, en la escala econ6mica que permita la maximizaci6n de 

la ganancia. La tecnología a su alcance le da la posibilidad 

de, en el proceso industrial, disociar un producto primo anico 

hasta convertirlo en mercancías varias. En el marco de un sis

tema agroalimentario de caracter nacional, "diseñado11 para sa-:

tisfacer las nuevas costumbres de la poblaci6n urbana masifica 

da, consumidora voraz sin 9rGferencia por opciones de calidad; 

la Agroinclustria produce ,alimerÍtos y, conforme penetra en el -

mercado de productos alime~ticios, reproduce capital. Todo -
ello conforme a una eScala· de· valores en donde cumplir requi

sitos de calidad, ocupa e
1

l ·a1timo lugar. 

El producto primo leche, perfectamente maleable, ma-
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nipulable a los procesos agroindustriales de transformaci6n -

al combi~arse con l~ tecnología, constituye el nuevo oro blan 
co, elemento insustituíblc p~ra los procesos de concentraci6n 

en la industria de los alimentos ~recesados. En efecto, la le 

che, probablemente como ningún otro producto primario, es mate 

ria para la producción de diversos alimentos derivados. En es

tas opciones, el capital amplía sus posibilidades de ingreso -

y sus mtirgenes de acción en l':l mercado alimentario sumamente -

competiuo. 

Encontramos aquí, en su flexibilidad de manejo las -

causas del rápido crecimiento del complejo agroindustrial que 

la procesa. La empresa líder en la región, conocedora de estas 

cualidades, ha impulsado en un corto período de tiempo las dis 

tintas perspectivas de su diversificaci6n productiva en el pro 

ceso industrial. El rápido crecimiento en su planta de procesa 

miento y la diversidad de procesos que opera son muestra de -

ello. " Su vai.011. 110,tuai. 6 e ecttc.ufo aóCA'.ende a lo~ 30, 000 m.i.UanM rle pe

óaó" 57/, 

La empresa, propiedad de tma sola familia, que la ad 

ministra, elabora diversos tipos de productos y subproductos -

que han adquirido un amplio mercado a nivel nacional. Mediante 

procedimientos usuales en el ámbito de esta rama agroindustrial 

basados en el uso intensivo de tecnología, en las instalaciones 

de su planta de procesamiento de leche de cabra, ubicada en la 

Cd. de G6mez Palacio, Dgo., a donde llega la producci6n diaria 

recolectada en la regi6n y cuyo trabajo desarrolla a plcnu ca

pacidad, es donde y como se elaboran los productos y subproduc 

tos mencionados al inicio de este p§rrafo. 

57 .- VersiQn p:z;opa.gaQ~ por l,os propietarios de la WIJp;t;e,Si\ Chilchot;a, A~ill}en 
tos, S.J\., y ;x::ecogi,da. por el quto:z; del, presente t.~abajo, durante el -
proceso de investigación. 
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Resulta conyen;i.ente aescr;i.bir los procesos que se -

s;i.guen aentro, a efecto de dejar constancia de las ~ültiples 

posibilidades manejadas par La empres~ en cuanto a productos 

fabricatlos y, con ello, la consecuente diversidad de mercado 

que atiende y la multiplicación de sus ingresos. 

"La lec.he, que c.01t-tie1te p•v;twtM 1 60• 6ocaHJ:na,t9 Vu:c.á.tuc.o} 

g!¡Af>M, azúc.MeA (~WM}, <1a.te<1 de c.alU.O !f 661J 691W !f v.ltamhtiu" ':JJ/, 
es sometida despu~s de la pasteurización, a un proceso inicial 

de descremado que le despoja de su contenido graso, el que es 

mayor comparat.ivam~n.tc a la lec.:hc de vaca, lo que le dn mayor 

rendimiento; se obtiene así un primer subproducto, grasa con

sumida por la industria de fabricaci6n de helados, panadería, 

pastelería, cremas, mantequillas y otros. ''Et pWtc..lpaC. mVtc.ado -

paJw. eo;te pJt.óneA wbp!Wdttc,w lo c.oM.u.tuye el V.l<l.tJU.to Pede.Jta,l" 59/, 

Una vez descremada la leche, el residuo, compuesto -

de proteína y azúcares (suero) , es sometido a W1 nuevo proceso 

que culminará en la elaboraci6n de quesos frescos tipo 11 0axaca" 

y "Sierra" dia amplia demanda en el mercado nacional. Conviene 

destacar que en este proceso, la empresa recurre a procedimien

tos que ponen en entredicho no solo la calidad del producto, -

sino la claridad del manejo y obtenci6n de algunos insumos. En 

efecto, versiones fideJignas 60/., recogidas a trav~s de nues
tra indagaci6:i acerca de los procedtmientos para la elaboraci6n 

del queso, nos hacen saber que algunos de los complementos uti

lizados, como la leche ~n. polvo, se obtiene a precios sumamente 

bajos a través de la empresa estatal CONASUPO. 

Generalmente, este producto -la leche en polvo- de -

importación y s~Qsidiado, que originalmente debería ser utiliza 

do mediante su rehidrataci6n, para el consumo humano en forma -

fluida, viene a parar a las plantas de fabricación de quesos. 

58.- Agraz Abril.ham. 11cría y explotación de la, cabra lechera en México" Ed. 
ágrÍcolas TRUCCO.México,DF •. 1957. 

59 y 60. - versi6n oral de un experto ex-empl.eado de la Empresa Chilchota 
Alimentos, S.A., recogida por el autor de este trabajo. 
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Otro elemento util;í.za,do es 1,a. ma.ntcca. vegett:tl cuyo precio es 

ha.jo y se a.provecha. en e], proceso. Los queso!:¡ que salen al -

merca.do se elaboran, pues, mediante unq combina,ción de suero, 

leche en polvo y manteca vcgctQl, hecho que ha permitido cono 

cer a este producto como que~o vc.g1.l_.taC. 61/ 
1 

Por cons,iguiente, tanto su calida.d como su valor -

nutritivo es cuestionable. En el proceso de fabricación del 

"queso fresco" se le agregan 11 retenedores 11 o conservadores -

de humedad, para que resista su transportaci6n hasta los luga 

res más alej~clos, en lo que const:it:uye un atentado contra la 

salud. El más usual es el Dióxido de cloro, que permite mante 

ner la humedad del producto, aún en condiciones climáticas ad 

versas. Su uso generalizado, no es evitado por las autoridades 

de salud, en virtud de que se carece del instrumental adecuado 

para la detecci6n de la substancia. La fabricaci6n de quesos -

mediante la utilizaci6n de los insumos mencionados, se posibi

lita mediante el proceso hornogeneizador que permite un manejo 

ºadecuado" de la materia prima. 

Por Ultimo, en el proceso, los líquidos resitluales -

que denominan tambi~n suero, son aprovechados por la empresa -

a trav~s de una planta de reprocesamiento recientemente insta

lada -1937- en G6mez Palacio, Dgo., con una inversi6n conocida 

de 12,000 millones de pesos. En esta planta, los líquidos resi 

duales se solidifican y son convertidos en sustitutos para la 

alirnentaci6n de becerros y cabritos. 

Los procesos de :transforrnaci6n agroindustrial, origen 

del nacimiento y ere.cimiento de los capitales que operan en el 

!mbita del proceso de la caprinocultura regional, constituyen 

el espacio propio para su reproducci6n. 

61.- Versión oral de UI'\ experto ex-cmpl~ado de l,a empresa Chilchota Alimen 
tos, S.}\., recopi).ada por el autor de este trabajo. 



Conforme los procesos se diversifican y cornplcmcntu.n 

la penetración en Gl mercado agro~limentario del paf.s se pro

fundiza. La Agroindustriu cn~ce, im;-?rimiendo un dina!Tlismo a la 

caprinocultura en su conjunto. i\1 mismo tiempo el control ~•obre 

el mercado de materias primas adquiere, para la c:nprc~.::L un pa

pel estratégico; su significación es fundamental. 

Al mismo tiempo que surge lu neccs idad del cstableci 

miento de una nueva. relación entre el capital y el trabajo, en 

el ámbito de un espacio: el mercado establecido por el primero, 

se acentúan los contrastes, pobreza y riquez.J, entre unos y -

otros. Los enormes excedentes genera.eles con el procesami1~nto y 

transformación de materia prima, han propiciado la crcaci6n de 

un poder económico local encarnado en la familia propietaria -

del consorcio, que los impulsa a extender su actividad hacia -

otras esferas de inversión como las empresas inmobiliarias, de 

aerotáxis y de la construcci6n. 

Su participación invade ya la esfera de lo polftico 

en el ámbito local. Aquí, su poder!o, emanado de lo económico 

se traduce en reconocimiento, adquirido en ocasiones con ayuda 

de la violencia y el temor. Mientras tanto, el pequeño ganadero 

campesino, se debate entre los límites impuestos por la pobreza 

de su actividad y su conversi6n a proletario rural. 

Es hora de definir el significado del concepto rnoder 

nizaci6n; corresponde ahora la oportunidad al trabajador rural. 
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3 .. 6 El Pa,pel del A.bastecimiento de J·1ater ia. l?rima 

en la conf orrnaci6n de la Estructura 

Oligop6lica del Hercado 

Como vimos, el procesamiento agroindustrial consti

tuye el centro de o~eracioncs del capital. En este espacio se 

generan las condiciones para su reproducción. La caprinocultu

ra regional, vista como proceso, encuentra aquí el núcleo de -

poder de la cadena. Significa ésta, la etapa m.5.s dinS.mica del 

proceso y la de mayor modernidad. 

No obstante, la rcproducci6n ampliada de capital, re 

quiere de establecer una relación, a través del mercado, con -

el trabajo productor de las materias primas. Sin éstas, es im

posible iniciar los procesos de acumulación; <le ahi que se 

constituyan en un elemento estratégico para el capital. Su con 

trol aparece como una necesidad para éste. Sncuentra sentido -

entonces, el que " •.•• a1..1i.e.cle.doti. de,l 75% de. J:.a le.cJie pttodt.tc...i.da a 1ilve.l 

Jtegional ae indw,tJUn.Uza, pw1U:pcttmen.te e.11 fu 6abtúcitci.611 de. queao.!> 61te.1>

c.o.6 .tipo ".6.leJc.lra." y "bo.tanVtoº, .&.lendo lob p'Ll1tclpa.le..6 c.01i~wnldo1z.es e.a c..lu

dad de. M~xlco, V. F., y Mon.tetUtey, N. L., e.11 tut 80~ IJ 20%, Jte.bpe.c.tlvame.n.te." 

62/,, 1J que. de. etea li'.a leche. p1toduuda.J "e.t 90% be.a Jtecolec.ta.da. polt la cm 

p.~ua. .UdVL" 53/, 

La conformación del mercado regional de materias pri 

mas, caracterizado por la estructura oligop6lica que pose~, res 

ponde a una necesidad del propio capital. Una vez puesto en mar 

cha el proceso de transformaci5n del lácteo, resulta indispensa 

ble satisfacer los requerimientos de materia prima .. De lo cor1 -

trario el proceso corre el riesgo de ~nterrwnpirse. 

como yernos, en el control del mercado radica el enor-

62 y 63.- Hoyos, F.G., Op. cit. 
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me poder Qe la emp~es~ líder, ?ero en la medida que la materia 

prüna es producida por un agente dist.i.nto, el pequeño ganadero 

campesino, organizado econ6mica.mente bajo patrones distintos, 

encontramos aquí también su extrema debilidad. 

Existen diversas circunstancias de corte natural, -

que pudieran entorpecer el flujo constante de las materias pri 

mas, hacia la planta industrial interrumpiendo el proceso en su 

conjunto a saber: La estacionalidad de la producci6u, provocada 

por las condiciones naturales propias relativas a la reproduc

ción del ganado caprino. Aunque los períodos de lactancia de -

los ani~ales que componen el hato regional tienden a alargarse 

en virtud de las cruzas con razas europeas, no obstante, la dis 

rninuci6n e~ la producci6n de leche se acentúa. 

Zl límite en el crecimiento del hato regional, demar 

cado por la escasez del recurso forrajero en un entorno en don 

de prevalece el semidesierto. 

La dispersión de los productores, los que operan en -

infinidad de lugares distantes ent:..r.e sí. 

Sin embargo, la empresa ha encontrado hasta ahora res 

puestas a los problemas, mediante la aplicaci6n de políticas ca 
herentes. Los problemas de estacionalidad y l!mites al creci- -

miento del hato los ·ha enfrentado a través de una política de 

precios que estimula al productor a reordenar las épocas de em

padres de tal· manera que, conforme a una calendarizaci6n previa 

de nacimientos, sea posible solventar el problema de la escasez 

y de producci6n•en determinadas épocas. La dispersi6n de los -

productores, la ha resuelto mediante el establecimiento del Sis 

tema de rutas de recolecci6n. 
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Y u.unque como vemo$, ex.is ten factores que obligan a. 
La emKresa a fLextbilizar su posición ante e1 mercado, su coro 

portamiento siempre es gt1i;tdo ,?or lq neces;idacl de hacer cohe

rentes los procesos de acumulaci6n .. La.s guerras de precios y .... 

las luchas con sus competiclores son unu. muestra de ello. E::; de 
cir, ante los factores insalvAbles, originados en la propia na 
turaleza de la actividad primaria, la cm?rcsa responde estimu
lando, v!a política de precios y comercializaci6n, el restable 
cimiento de la proUucci6n primaria, en tanto condiciona l;:,i con 

tinuidad del proceso. Ante factores que alteren el control que 
poseé del mercado, v!~ competencia de otras empresas, responde 
con la guerra econ6mica abiert<\. La 169ica de comportamiento -
del capital se encuentra perfectamente definida. Continuar los 
procesos, haciendo a un lado a quienes quieran apropiarse de -
ellos. 

Como vemos, aunque el espacio propJ.o del capital lo 
constituye la etapa de ~rocesamiento agroindustrial, realizado 
por la empresa en la ciudad como " ..•. Je.de. dd pode.A y PO"- to .tan 

.áJ de. la. cl'.a.!e. domúutn.te" fj.¡/,, el mercado de materias primas desem
peña una función estratégica para su reprouucción y expansi6n. 
De ahl'. su determinación de defenderlo "a sangre y fuego". r.a -
estructura oligcp611ca que presenta, constituye una condición 
-ó.l11e qwt non para la reali2aci6n del proceso en su conjunto. El 
mercado es la "zona sagrada '1 del capital en el proceso de la -

caprinocultura regional. 

64 .... Sinqer, P .. "f.!conomí.a ·Pol.Ític~ de la UJ:"banización. 11 sq. $lQ"lO XXl -
Edit:ores México, D.F. t 1975, .. 
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4,- DrsFUNC!ONAL,IDl\D EN LAS ETAPAS DE PRODUCCION 

PRIMARIA E INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE DE 
CABRA 

Hemos analizado en los capítulos precedentes, compa

rativamente, las condiciones bajo las cuqles se desarrolla el 

proceso de la Caprinocultura de la Regi6n !Jagunera, en sus eta 

pas de producci6n ~rimaría, acopio de materias primas, industria 

lización, elaboraci6n de alimentos terminados y su distribuci6n 

final. 

En t~rminos generales, en el presente capítulo podemos 

establecer algunas consideraciones generales respecto a la forma 

que adopta el modelo econ6mico que encierra la caprinocultura lo 

cal, asi como los efectos inherentes que se desprenden del mis

mo. 

Inicialmente es posible afirmar que el concepto actual 

de Caprinocultura, es una noción que define un proceso de pro

ducci6n ünico, que se desarrolla por etapas, ?roducci6n, aco?io, 

transformación, etc., y, en el contexto de una economía capita

lista organizada sobre la base de una división social del traba 

jo que tiende a profundizarse; tiene como finalidad Gltima la -

funci6n social de producir alimentos para satisfacer los requeri 

mientas de consumo de la poblaci6n urbana. 

Este proceso, desarrollado en etapas articuladas entre 

sí, responde para su caracterización global, al concepto de Cade 
na. AgJr.oaU.men;taM'.a y Uneo. de Pkoducu6n 65/, en virtud de su ubica- -

ción en el contexto Regional-nacional, de un sistema alimentario 

conformado recientemente, sustentado en la modernizaci6n de la -

agricultura y su integración con la industria; asi como en los 

cambios que se operan en el consumo alimentario, virtud a : 

65. -Arroyo, G. Rain&, R., Rcllo, F. , ''J\gricul tura, y alimentos en américa lati
na. El poder de las Transnaciona.les"F.:d.UNJ\M-ICI México, D.F., 1985 
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11 Lct u1tbt111.i.z11c.l~11, -tr./t.c.-Uvr.lz:a,cl6n c. .f.Jtdu.~:tUa,Uzctc.i6n ele.. C.a.-~ clWmn,,!> di!c.a 

da.A, C.QH 6l.L6 C.Q11~.l9r1i.c.ritc,·!> e.)ec...to.6 de ·t'ta.1t.~óq1LJ11~ci,~ín de ÜI. 6ocú.dad, m.t

nado.6 a. Üt.6 p11á.ctÜ',{16 de. c..11.c.c(c./(in de. clen)({nda de. la.6 e.mp'rrllcW (pubC.<~c.idad 

CÜ.VVt4·¿6,¿cau6n ck fo:. o 6eAtu, e te..) •• • " 65/, 

La caprinocultura en su connotaci5n actual, constitu 

ye un proceso de reciente creación. l\.parece y se ubica en el -

contexto de las transfo'rm.:iciones que se operan en la vida eco

n6mica regional al iniciar los años 60as. caracterizudas por -

alentar la intcgraci6n del sector primario con la agroindustria, 

en aquellas ramas susceptibles de producir alimentos. 

Como hemos afirmado ya en mültiples ocasiones, estas 

modificaciones son alentadas bajo la iniciativa de los capitales 

locales de mayor irnpcirtancia, procedentes de la agricultura, -

los cuales han promovido previamente la ganaderizaci6n, median

te. la siembra de forrajes y establecido unidades de explátaci6n 

intensiva tle razas productoras de leche en bovinos. 

La historia de lq conforrnaci6n de la Caprinocultura -

en proceso, tal y como hoy se presenta ante nuestros ojos, está 

llena de múltiples situaciones de cambio y transformaciones, no 

s61o·en sus aspectos productivos sino en aquellos inherentes a 

las relaciones sociales entre los agentes implicados en el pro

ceso. 

4 • l. Relación entre Econcmía campesina y Morcado Ur:bano 

r.a conformaci6n y crecimiento de nuevos mercados, re

sultado ele la rápidu urbanizuci6n del pal'.s, c:<igc eficiencia y 

rapidez en el suministro de alimentos, cumplimiento en los volú 

66, - l\,..t'royo G., Rama,, R., R,e.llo, F., "Agricult.ura y .7\limentos en América 
Latina, el poder de las Transna.ciona.les" E<l.miAM-ICI MiSxico,OF.1985 
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menes requeridos de éstos y presentación bajo ln forma exigida 

por los nuevos pat~ones de consumo Lmplícitos. La vieja indus

tria rural, imposib~litada para. respontler a las nuevos requerí 

mientas se ve despla,zada. Hace su aparici6n la agroindustria.

Se inicia el proceso lie l.ntegración de las actividatles prima -

rias con la industria en la producción de alimentos y la canfor 

maci6n de las Cadenas Agroalimentarias. 

Sn el caso de la Regi6n La~unera, este fen6meno per

mite a los capitales privados originados en la agricultura del 

algod6n, eslabonarse con los mercados u~banos por la vía de la 

agroindustria, vinculándose a ellos para continuar su crecimien 

to. Su rama preferida es la alimentaria. En cambio para las -

economías carn?esinas, incapaces por diversas circunstancias, de 

dar respuesta a las nuevas situaciones, el caJrtbio implicar~ su 

desaparici6n 6 bien su sujeci6n a agentes capaces de enfrentar 

las condiciones Camb1antes. Es este Qltimo, el caso que ha vi

vido la Caprinocultura regional. Se encuentra aquí la explica

ción de su transformación y conversi6n en Cadena.., a partir de la 

aparici6n de la industria procesadora y fabricante de alimentos, 

núcleo de poder del proceso que ella misma ayuda a conformar. 

El viejo caprinocultor de oficio, ubicado an la pre

historia de la caprinocultura, no se halla en posibilidades de 

responder a los nuevos requerimientos del mercado urbano. Su -

existencia responde tan solo a las necesidades de un pequeño mer 

cado encl~vado en el universo de algunas comunidades rurales.

La industria dorn€stico-rural cuya e~ístencia se basa en la utili 

zaci6n del trabajo familiar, ha nacido para satisfacer a éste. 

·"U duaM.ailo de .fa .litdt<~bU.n. !f del c.omMc.io CA.e6 a.1.únUmo, ett i.LU> c.iuda.du, 

1tuevM ttec.et>.lda.dM; a..e .tü.mpo que ttUevM y pvi.óe.c.wt1<Uio<1 .&t.6.tltume>tto<1 pe11e

.t:Jutba.it <?Jt e,C. e.ampo, .ta./Lt;J mcU 11.á.p.(.da_ e .iNl.C44.Ubtenie1tte. c.ua.11.to i.M 11.etac.-lo

ttU e1ttll.e ln. e-ludad !f el e.ampo eJtan m.U ac.UvM; exi;g ettcia.<\ que e.a. .útd1LH.1ua. 
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Despl¿:¡,zado de la, escena el viejo capr;i,nocultor, ante 

lLis n~cva.s cond i.cioncs imperan tes d.c la economía; la aparición 

de la agroindustria privada, ln cual nace y dá forma al proceso, 

desarrollfindose y creciendo t?aulatinamente, constituye un he.cho 

definitivo para la conversi6n de la caprinocultura en proceso; 

para la aparición de su hü:;toria "S6lo Ü1. 1ndu4.tt.ia c..apLta.t.W.ta dW 

pone de .taJ:. ¿¡upvU.oudad q¡¡e to91Ut eLúnuwJt 1u'ipWamrnte i'.a hiclu,;.tJ¡Ja domé.6.ti 

ca. a.i:.tua11a.t 1J ~6icunc.ntc. e.t ~ L~.tcma. de. c..omwúc.acione.6 de la modQAna ~C'c.í.c.da.d 

con hU.1 óCJt,'t.oc.alrlU.f.e~ 1 c.otr/1C.Q,~ u pe.n.{6d.ú~o~, dl.6undc. .ta.& -tde.M IJ C.o~ p:ioduc..

t:.ot., de !tt c..útdad haó.ta. lo.!J JLú1c.onC-!i má.6 a.pcvLtado~ del e.ampo, .tome..Uenda a. .ta 

da f.a. pobfac.{Ón !W/Utf. lj HC -~Sto ft .ea qtte. vive. C'.H lüJ.i cVUta.bQtCA, a r-1>t<!. p!toce 

60" 63/. 

Con el nacimiento, crecimiento y consolidaci6n de la 

Agroindustria, cuyo fen6meno inherente lo constituye la apari -

ci6n de un mercado de materias primas, aparece la moderna histo 

ria de la cuprinocultura rc~ional. 

"Cuanto mM ta p1tocluccJ6n ag'Ul/l.át 6e btaJt"i 601Unaba en p1toduccJ6n 

de ml?Acanc.1'.a.~, .tanto meno.i poclút pVwfülecVL en C.OJ pwn.l:Uvo6 malteo., de La 

venta cliJLect:a deL pJtoduU:oJt a.t coitA<mildoJt. Ciumto má.6 .eejan06 !f utablu -

eJullt loó 1111?Acado6 paJta lo!> cwtlM pJtocluc.út el campU.ú1o, .tan.to má.6 cll6lc,ü'. 

le. eJta. vendvr. CÜJtectame.1ite a.e. co1~lmti.doll; tmi.to rTlá.6 u.Jtgen.te a.pa/tec.út la ne

Ceb.lda.d de ua .-ln.tc..w:.d(a.!t.-ic. Ent'tc.. p'1.údt1c.to11e~ y ~<'n~umúlolleA .6e .btteApon.ú1 

el comeJLcúut.te, que c.01iae.e. e.e. mCJtc.a.do mue.ha mejotL que aquéllo.ti; que lo clom.i. 

na hM.ta cJCJLto pwU:o !/ que lo riü.Uza. p<Wt expfot:M aL campeóbto" 69/, Aun 

que ahora produce mercancías, las cuales servirful para _clL~plir -

una etapa de un proceso mayor orientado hacia los mercados urba 

nos, formados sobre la base del establecimiento de nuevos patro

nes de consumo, quedan fuera del alcance de la ganadería capri -

67,68 y 69.- Kuutsky, Karl.., "La Cuestión i\g:r:~i:ia" Colección biblioteca 
del Pensamiento Sociali,sta. Ed. Siglo XXI; Editores México, O.P. 1984 
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na. Llegar hn.sta. ellos requiere de la. interrnediu.ci6n de la 

Agroindustria rcc~én n~=id~. 

Los cambios promovidos por la modcrn.izaci6n y la adc 

cu.:i.ci6n a ellos U.e la act.ivi.dad, traen como resultado, no sólo 

la conversión de la caprinocultura de oficio en un proceso - -

orientado hacia la producción de alimentos elaborados, sino que 

propicia también la metamorfosis del viejo caprinocultor en u.~ 

nuevo Productor: F.l Pequeño Ganadero Campesino. Este constituye 

funUamentalmcnte un productor de mercancías. El viejo ganadero 

que ba3~ su prospcrid~d en el nfimcro de animales que pQ~c6, es 

desaparecido y liquida.do, dando paso al nuevo productor que orien 

ta su producción haci.:1 la venta en el nuevo mercado de materias 

primas. 

"A mecllda qae avmz::a ('~-te. p.'l.oc.~o, má.c!i -fa11g1Lidec.c. ia vLrJa indn6 

.tJUa domú-t.lc.a c.runpe5.lna, awnenáutdo en ef. c.ampe~ ú10 Ca ne.Ce,,s,f_dad de. dlóponeJI. 

de dlneJto, no ya pcura adquÁ.llÁ_!t .f.o que nu e~ .{.nd.U.peJuab.ee. lJ a vec.v.i .~upVt6.euo 

-O..ino pílJl.rt comp!uVl. .ea ne.c.Ma!Uo; aquello que .f.e. u .<.nd.i6pe1waút.e" 701, Se -

propicia la conversi6n del viejo caprinocultor, haciendo aparecer 

los nuevos agentes de la producci6n primnri.:i.: 11 Ef. tlnic.o método poll. 

el C.Wl.l út:e. -a c.ampe.5.l>zo- pocUa .JJkOC.LJJUVrAe e.e. cli...HeltO, Vla COtWC,'r,:t.Ur. -OW -

p!e,oducto-0 en me1tcanúM, .tleva.Jtl~ a.l me.Jtcada y vende...'rLM. Pe..'t.o u e.v.ide.nte. 

que. e4:to no paella hacc.tl,.f__o con R..o.~ p1wducto-0 de &u .indWi.tJUa a:t.Jut.6acia, ..1.úio -

con aque.Uo6 que. no p!wd1.tef.a .ea. .l11dtw.Wa u.'l.baJLa" 711, 

La aparici6n del pequeño ryanadero campesino, viene a -

culminar un lento proceso c1.e transformaci6n que se opera progrc

siv.:i.mcnte y dc1 c:uerpo al proceso actual que vive la caprinocultu 

ra regional. Este se desarrolla como resultado del desmantela -

miento de las viejas condiciones en las que se desenvolvían las 

actividades caprinas obsoletas, en una dinámica de cambios y - -

transformaciones que caracterizan el desarrollo de la Regi6n La 

gunera, desf>ués de la se!Junda, mitad de los 50as. La vieja capri-

70 y 71.- KautGk.y, Karl. "La Cuestión Agraria"ColC!c.:ción Bibliot.cca del Pcnsa 
miento socialistu.Ed. Siglo XXI Editores. México, D.F. 1984 
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nocultura de oficio desa.parece <lél.ndo :Ju.so a un nt1cvo proceso 

desarrollado en etapas. Sl yiejo capr~nocultor qesaparcce -

transforrn<'.l.ndose en Pequeilo Ga.na,dero <;a.mpes;ino productor de -

mercanc1as. En lo sucesivo, una actividad que he.mes caracte

rizado como eminentemente camf;t~sina, establecerá, relaci6n con 

el mercado urbano s61o a través de su reluci6n con la agroin

dustria privada. 

El nuevo agente de la producción primaria, el peque

ño ganadero campesino, productor de mercanc!as establece, bajo 

las nuevas condiciones de la caprinocultura regional, su reln

ci6n con el mercado urbano a trav~s de la ugroindustria. 

Ambos, nacidos del proceso de constitución de la Cade 

na de la caprinocultura, entran a su vez en una relación coti

diana mediante el nuevo mercado de materias primas. A trav~s -

de ~l, se efectúa una relación mercantil de caracter desigual, 

en virtud de que las condiciones de intercambio han sido pre-

viamente establecidas por la Agroindustria, creadora del mis

mo. A través de operaciones de intercambio desigual, la agro

industria se apropia del excedente generado por el trabajo del 

pequeño ganadero, al pagar, como veremos enseguida, tan sólo lo 

necesario para la reproducción del trabajo y el mantenimiento -

de la actividad. 
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4.1.1 .. Rctrj_buci6n al Pequeño Gu.nadero 

¿ De qué m.:incra se realiza el intercambio desigual 

de luc !':lcrcancías producid.:i:J por el pequeño ganadero campc3ino 

y la Agroindustria, que es quien controla el mercado ? 

A través de los du.tos contenidos en el cuadro siguicn 

te, intentaríamos esclarecer los P.1ecanismos del intercambio, -

utilizando la información sobr.'2 volümenes produciCios y los pre

cios que rigen en el mo~~nto actual 72/: 

1. - VOLWIEIJ ANUAL VE LITROS, rRO 

DUCIVO EN LA REGION: 25'573,000 

2.- VOLUMEN VIARJO DE LITROS, --
PROVUCTVO EN LA REGION: 

3.- NUMERO TOTAL VE Al/IMALES EN 
ORVEllA: 

4.- VOLUMEN PROMEDIO VE LITROS -
POR VIA, PROVUCIVO POR ANIMA 
LES E,'J ORDENA (cu11ccpto n(unVto 

2 en .. Vte ü c.onc.cp.to HÚllH!/z.o 3) : 

5.- PROVUCCION DIARIA VE LITROS, 
EN UN HATO VE 75 ANIMALES EN 
ORVEllA: 

6.- VALOR ACTUAL EN PESOS POR LI 
TRO VE LECllE: $ 

7.- INGRESO VIARIO (EN PESOS) 
VE L PROVLICTOR (c.011cep.to 5 pO!t 

e,l c.011eep.to 6) • 

70,063 

199,525 

o. 35 1 

2 6. 3 3 

500.00 

13,165.00 

Para la composición del cuadro anterior, se partió 

72.- SMH-PI:FSVCL "Esta.clístic.:i,s de l.:i Producci.ón Agropecuaria Y su Vulor" 
Ed. SARH-PIPSVCL Región Lagunera. 1987. 
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de la. información contenida en el cuat.iro número 6 que apare

ce en el capítulo l~ La producción estí.ma.da en litros para -

el año 1983 a:=>ciende a 2S':l73,000. Si se divide este volwnen 

total c:itrc 365, obtene;nos el d~ttO de l.:J. producción Uiaria -

(concepto número 2} que ascü,:nde a 70,063 litros. Si cons.ide 

ramos que el n runero total de cubras en ordeña asciende en el 

momento .:tctual para la región u 199, 525 (concepto número 3} 

y establecernos la relacj,6n entre los con ce? tos 2 y 3, obten e 

mas la producci6n ?romcdio por ani.mal (corrcc~'to número 4) que 

asciende a 0.351 litros. 

Como vimos en el ca9í tulo número 2 de este trabajo 

(p5.gina número 44} la gran mayorí.:i de hatos, 68'6, cuenta con: 

de Uno a 75 anima.les, lo que las const:ituyc en las unidades -

productivas m:is frecuentes r:rue c:d.sten en la rcr1i6n. Si supo

nemos (concepto nlimero 5) que los hatos constan de 75 animales 

en ordeña y producen 26.33 litros diarios de leche, de acuerdo 

con el volwnen promedio, al multiplicarlos por el v.:ilor actual 

(concepto número G) del litro de leche establecido por la empre 

sa l!der en $ 500.00 obtendremos un ingreso diario (concepto nO. 

mero 7) para el productor e.le $ 13,165.00. Ahora bien, si cansí 

deramos que el salario mínimo para la zona asciende a $ 8,000.00 

aproximadamente, obtenemos que el ingreso del pequeño CJU.nadero 

campesino representa l. G4 veces el salario mínimo; 6 lo que es 

lo r.tismo, asciende al ?ago de un jornal y medio tentativamen -

te. 

Ahora bien, el trabaio del pequeño ganadero es múlti

ple. Las jornadas diarias de pastoreo alcanzan en promedio 7 -

horas diarias. No obstante existen otros trabajos como son la 

ordeña del ganado, la limpieza de las jarr~s, la entrega de la 

leche, la distribución de los anima.les en los corra.les al rnomen 

to de encerrarlos. Otros tr~bajos inherentes lo son la construc 

ción y mantenimiento de corrales, la limpieza de éstos; la aten 



104 

ci6n a los a,nimales en caso de cnfermeda,d y sí tuaciones de -

parto; la apli,caci6n. de medicamentos y remedios. 

ComplerncntariumcnLL! a todo ello, habría que consi

derar que el pc.quefio g<lnadero deber~ realizar el recorrido de 

lar'Jas distancias pnr.:i encontrar los pastos y el a1Jua; y su -

trabajo constar~ de los 7 días de la semana.. En virtud de las 

mGltiples actívidad~s que r".:!aliza. el caprinocultor, su jornada 

de trabajo consta. prácticamente de 12 horas en promedio por -

día trabajado. 

Sin embargo, no todo consiste en la utilizaci6n del 

tr<1bajo dentro de las pequeñas unidades productivas. La produc 

ci6n de leche requiere del consumo de otros servicios comple -

mentarios corno son: Asisterycia técnico-veterinaria, compra de 

medlcarnentos y vacunas por consiguiente y descornado de los -

animales; corn~ra de sementales de calidad cuando se pretende -

mejorar la genética y la productividad del ganado¡ compra de -

alimento suplementario para atenuar la ~poca de sequias que se 

presentan; pago por la recolecc.i.6n de la leche, etc. En térmi

nos generales se señala que e.e. númvw de. jo/LJial.e..& por.. e.abe.za ,'lc.que.Jt.l 

dM Pº"- hato, ai.uende. a 2. O 17 pM.a. to. capwweul:twta 731, 

De conformidad con el ingreso que obtiene el produc

tor por la venta de leche en un hato de 75 cabr.:is en producci6n, 

como el ejemplo que vimos anteriormente, aquél apenas alcanza 

a cubrir el pago del trabajo em~leado por el campesino por jor 

nada diaria. De esta manera se cancela para el productor, la -

posibilidad de adquirir bienes 6 servicios que requieren el pa 

go en dinero. Toda mejora a las condiciones en que se desarro

lla la actividad, provendrá casi exclusivamente del trabajo -

realizado por el productor. 

73.- SARH-Sl\M "Plan de des.:irrollo Agropecuario y Forestal (1982-1988) Com 
portamiento Histórico Agropecuario del Sector en la Región Lagunera" 
Ed. Sfl.Rll. Región Lagunera 1988. 
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Dentro ele nu12stro supuesto, no cons;i.deramqs la esta. 

cj.onalidad que en. ).a Región prosenta la proc.lucci6n de leche -

de cab:ra. De conforrqidn.d .-:;on a.t9w1Q~ E-~-.f.w:Uo~ 74/, el período de 

lactancia en el hato local consta de 171 üías en EJromedio, dis 

tribuidos desigualmente (ver rJY~fica); ello significa que en 

realidaU el ingreso obtenido por el productor, se concentra en 

algtll1as épocas del año, principalmente en los meses de junio, 

julio y agosto, en don.di.:: s0 .:ilc.:inza la producción rn§xima de vo 

lúmenes. El resto del ¿l.ño, el productor solventa sus requeri -

mientas de dinero mediante la venta de cabrito, disponible en 

noviembre, diciembre y enero. 

Coma hemos visto, de acuerdo a nuestro ejemplo hipoté 

tico, que conjunta variables reales en el comportw~iento actual 

de la ganader1a caprina regional, los ingresos obtenidos por el 

p~oductor, como resultado del dominio que sobre el mercado ejer 

ce la empresa 11der, alcanzan apenas para la retribución al tra 

bajo empleado por el oequeño ganadero campesino, en la jornada 

de trabajo. Este, desposeído de posibilidades para penetrar en 

el mercado urbano de alimentos, carente de recursos que le per 

mitan transformar y procesar la materia prima, debo conformarse 

con proveer de ~sta a la agroindustria, esfera de acción del ca 

pital privado. 

74.- Quiñones, J.J., R· Montañez, M. Valencia, P. d,el RÍO y '1'. Sánchez. 
"Análisis Integral de la Caprinocultura de la Comarca Lagunera" Pri
mer Seminario Nacional sobre Sistemas de Producción Agropecuaria.1982 
Universidad Autónoma de Chnpingo. Tcxcoco, Estado de México. 
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4.2 Función de la Agroindustria Privada 

Las nuevas condiciones econ6micas prevalecientes a 

partir de los 60as., en el mu.reo naciona,1-region<J.1, le rcscr 

van a la A~roindustria privad~ un pa9el decisivo: Incorporar 

una actividad caracterizada por sus rasgos plenos de arcaísmo 

a un proceso productivo moderno y fUI1c·~onal, orientado hacia la 

producción de alimentos procesados, satisfactores de las deman

das de consuT!lo urbanas. Nacidu. como paT:te del proceso que con

cluye en la conforrnaci6n de. la Cadena de la Caprinocultura re

gional, pronto la Agroindustria se convierte en actor central 

de la obra. Su capacidad de respuesta a los nuevos retos que se 

plantean, es evidente. 

4 • 2 • 1. FUncionalidad del Morcado de Pro<luctos Prim-=ios 

Con su aparici6n la agroindustria ha transformado a 

la vieja caprinocultura de oficio, abastecedora del pequeño -

universo que conforma el m~rcado rural, convirti6ndola en Gana 

dería Caprina y asign~ndole una funci6n productiva especifica; 

la ha incorporado a través del mercado de materias primas a un 

proceso global desarrollado por etapas, cuya funci6n se cumple 

en la producci6n de alimentos elaborados. Por su parte, el pro 

p6sito particular que la mueve, radica en la necesidad de gene 

rar procesos de u.cwnulaci6n de capital. No obstante, lograrlo -

implicar~ resolver alg:..mas dificultades que se presentan en la 

marcha. 

Parad6jicamente, conforme la Ganadería Caprina se in 

tegra a la Agroindustria por la v1a del nuevo mercado constitu 

yendo un proceso ~nico, la producci6n de materias 9rimas corno 

funci6n que le ha sido asignad~ tiende a diseminarse territo -

rialmente. Las pequeñas unidades productivas, organizadas en -
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t.qrno al trabajo fa.miliar encabezado por el pequeño gan<1dero 

campesino, or:í,ent.a<li\s a la. cría y explotaci.6n de ganado c¡ipri 

no productor de leche, caracterizadas por el p~edominio de sis 

temas extensivos de pastoreo sedentario, se dispersan en W1a 

infinidad ele lugares distantes al centro de operaciones ele la 

l\groindustria. 

La expansión del mercado propicia la atomizaci.6n de 

las unidades productivas. Enco~tramos aquí causa y efecto. Ello 

representa objetivamente un problema de funcionalidad inicial 

para la conformación de la Cadena. La soluci6n da<la por la Agro 

in~ustria radica en el establecimiento de un sistema de Acopio 

y Recolección de leche, el cual se construye lentamente hasta 

adoptar la forma y tamaño actual. La columna vertebral del mis

mo, la integra el Sistema de Rutas de Rccolecci6n del producto 

a las puertas del establo. 

A trav~s de éste -el sistema- la agroindustria enf ren 

ta los problemas que conlleva el fen6meno de expansi6n del mer

cado, generado por su propia aparici6n y crecimiento. Al mismo 

tiempo se encuentra con la posibilidad de "regularlo" en el fu

turo, buscando siempre ubicar su tamaño en los limites requerí 

dos por el crecimiento de su planta industrial .. 

En su propio origen el mercado de materias primas en 

cuentra las causas de la estructura oligopólica que lo caracte

riza. El predominio de un solo comprador se explica por que es 

~ste quien con su presencia, exigida por 1as circunstancias im

perantes en la economía, ha creado el mercado, imponiendo en -

consecuencia, las condiciones bajo las cuaies debe operar y el 

trunaño más adecuado para el mismo. Obviamente este responderá -

en lo posible, a los requerimientos de 1a agroindustria relacio 

nados con el abasto Qe la materia prim~, conforme a las economías 

Qe escala en la operación a~ su planta industrial. 
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Una vez resueltos los p~oblemas que i~?líca el pro

Il)Oyer la incorporación d'2 una acti\~idad como la Ganadcr.ía ca

prinu,, nacidos de la propia nu,turaleza de los siste~as de ex

plotación bu.jo los cuales ésta S(~ desarrollu,, en los mercados 

urbanos, y daQos los paso::; decisivos para ln. conformación de -

la Cadena, asumiendo la nueva funci6n de producir alimentos pa 

ra la ciudad, bajo los requerimientos por ell4 impuestos, es -

posible iniciar los procesos de acumulaci6n de ca!;'ital paru. la 

Agroindustria. 

Su capacidad p.:i.ru hacer funcional el proceso Je L:i -

Caprinocultura, le permite a la Agroindustria imponer su supe

rioridad iniciando su enriquecimiento, aan antes de iniciar la 

transformaci6n de las materias primas en alimentos elaborados. 

La compra de ellas significa la posibilidad de capitalizarseª 

En efecto, los procesos de transferencia de excedentes de las 

actividades primarias hacia las etapas de procesamiento y trans 

formación agroindustrial, se dan no s6lo mediante el intercam

bio desigual de mercancías. El acopio de las materias primas -

es vendido como un servicio y cargado su costo total al produc 

torª La Agroindustria no s6lo acumula a partir de la transfor

rnaci6n y procesamientoª i AGn antes de efectuar ~ste, se enri

quece ¡ 

Los Sistema de Acopia y Recolecci6n diseñados y opera 

dos por la empresa han crecido paulatinamente hasta lograr el -

tamaño que pose~n en la actualidad; de acuerdo con los requeri

mie~tos de capacidad, modificados con el tiempo, de la planta 

industrial propiedad de la ~groindustria. Son ello, la expresión 

concreta de la estructura oligopólica que poseé el mercado de -

materias primas, dominado por la Agroindustria ql interior del 

proceso de la caprinocultura regionalª 

Al mismo tiempo que permiten h.:i.cer funcional el proce 
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SQ le dan a lQ Agroindustri~ la pos~bi¡id&d de conaerv~r el 

control de un espacio estraté<Jico como lo c.s el :nerca.do de -

materiqs primu.s. La prest:'l"Yaci6n del Sist1..'!ma. de .Rutas consti

tuye la posibilidad de preservu.r el dominio establecido. Com

plementariamente, posibililun la ext_r.acci6n de riqueza a costa 

de la Ganadería Caprina y el trabajo campesino, ayud~ndole a -

crecer, uün antes de iniciar los procesos de transformaci6n de 

la materia prima. 

4 . 2 • 2 . Ceten~inaci6n de Precios en el r.nrcaéb Urbano 

de Productos Ali.Irent.ic.iDs 

A,l hacer funcional económicamente el proceso de la -

Caprinocultura, la Agroindustria se encucntr~ en condiciones de 

acceder permanentemente al mercado urbano de alimentos elabora

dos, lugar ültimo para la realización del valor. su acceso a ~l 

tiene como finalidad vender y realizar. De ello dependerá su -

fortaleza. En las condiciones en que los mercados han crecido -

ello no resulta dif!cil. 

El crecimiento registrado por las grandes ciudades -

del centro y norte del país, tendencia inherente a la moderniza 

ci6n, observado durante las tres ültimas décadas, trae como re

sultado la masificaci6n en el Consumo de alimentos procesados, 

creando con ello una amplia demanda de los mismos. En estas cir 

cunstancias, la oportunidad en el abasto, secundariamente el -

precio, constituyen un factor determinante para la penetraci6n 

y permanencia de un producto en el mercado, uan sin considerar 

rnarca y calidad del mismo. 

La masific<1ción de la población urbana y con ello de 
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la demanda, .:i.urnenta en éstu su clasticidµd. Aquella en1,:?resa 

capaz de garantizar Ql abasto oportuno di.o! ali..mcntos en el vo 

lumen deseado, aumenta. su :.~1enetraci6n en el .mercado con mayor 

rapidez. Una vez consolidada en éste, se abre la posibilidad 

de manejar políticas de precios coherentes a sus propias expec 

tativas de gana~cia. Sobre todo tratándose de productos alimen 

ticios fuera de control oficial. 

La masi.ficaci6n del mercado de productos alimenti

cios elaborados constituye un factor clave; palanca para el -

crecimiento y la diversificnci6n de la Agroindustria. La Leche 

de cabra, utilizada corno materia prima permite, a través de su 

procesamiento, su disociaci6n y conversi6n en productos varios, 

de amplia demanda, adernSs de su combinación con otros insumos 

que aumentan enormemente su rendimiento al utilizarse en la fa

bricaci6n de alimentos. No obstante que su calidad es disminu

ida, la demanda al crecer 6 permanecer constante, !)ermitc a la 

Agroindustria sostener un volumen de ventas similar. La p=cscn 

cia de €sta en el mercado urbano, viene a cerrar las etapas 

del proceso productivo de la Caprinocultura regional. 

Aunque la función global de la Cadena Agroalimentaria 

que define a la Caprinocultura regional, la constituye la pro

ducCión de alimentos; en el marco de una economía identific.:ida 

plenamente con los prÓccsos de mercado y lo que ello implica y 

un sistema alimentario organizado en torno a la necesidad de -

abastecer con oportunidad el consumo masivo de las grandes con 

centraciones urbanas a costa de lo que sea, previamente defini 

dos los nuevos patrones de consumo, la función específica del 

Agente Agroindustria, responde a los esquemas propios de la acu 

mulación de capital. Zn este sentido su anibici6n no encuentra -

límites. Para ello debe enfrentar previamente los problemas que 

se presenten: La dispcrsi6n de los productores, el ~copio de la 

materia prima, la competencia sobre ~sta, la diycrsificaci6n en 

el procesamiento y elaboración de productos semi 6 elaboratlos, etc. 
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El crcci,mi~fft;O de la o'.\groindl,1~tri,a. que procesa la -

leche de cabra, su presencia cu.da.. vez mayor en un merca,do de 

consumo masifica.do, su cap11cidad para provc:erlo de alimentos 

cla,borados, constituy12n los principules fuctores que permiten 

a la agroindustria, adopt~r ?Ol1ticas de precios acordes a sus 

propias expectativas de crecimiento. t'\l cumplir con l.:t. función 

que le ha sido asignada a la caprinoculturu., como abastecedora 

de alimentos en el ~arco de un sistema alimentario nacional, -

la ~groindustria justifica los procesos de acumulación y cx9lo 

taci6n que persisten al interior de la Cadena. 

4.3 Apropiación de excedentes en la Industria 

.lizaci6n de la Leche de Cabra 

El fenómeno de modernización e integración de las Ca

denas Agroalimentarias esconde en realidad la expansión de los 

capitales 6 la incorporación de ~stos, radicados en la industria 

con la agricultura. Es ante todo, un proceso ele penetración del 

capital en la agricultura, que responde, como ya señalamos, a -

la modificaci6n de patrones de consumo y a la rnasificaci6n de -

i:iste. 

"Lo& u.tuc:lloJ de c.a.60, c.o.lnc.i.den en que .ea &ubo1tclüiac,i.6n de .ea 

ª!l~-fou.ttttka a ea é11da~ t'1.ia { .... ) .únµt.éca. UJUl ir.Jde.-·..i1.üac.{.,J¡¡ de la a91Úcu.Uil 

Jut que tiene w1 e6ccto d.i.6Vtenc..la.l ;,obtr.e liu cf.a4e-1 ltUJU!lu. Se . .t:Jur.ta de wlll 

modvmlzac.l611 .éndacida pa.~ 6ue.-tzcw ec0>16mlea,i, exbrn.-.1t1Ur4f.u { ••• ) que .únpU

c.a wta .ln.&Vlc.i.611 má.6 u t>tec.ha. ele .ea .6oclecla.d JtU!ial con .ta. ei.!0110mút car.1,i,taLU 

-ta." 751. 

El caso de la caprinocultur~ reg~on~l, incorporada -
como Cadena a la producción de alimentos dentro de un sistema -

75.- Arroyo G., Rama, R., Rcllo_, F., Op. Cit. 
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alimentario nacional, no constituye una cxce?ci6n. i\unque -

a,qu! l~ 1\groindustria qw~ d,oinina. el proceso, ha naci~o corno 

parte del mismo, crccicn<lo l(!nta, ~aulatinamen te, has tu nlcan 

zar su desarrollo act.ual, hecho que la diferencia radicalmente 

de lo sucedido en los casos de bovino lechero y aves, cuya in

tegraci6n se opera como resultad.o de la llc'J.:ida de capitales -

acumulados en otras actividades 6 provenientes de consorcios -

ya creados; al igual que éstos, responde a los patrones de acu 

rnulaci6n de riqueza desde sus inicios. 

Los procesos de acrnnulación de cnpi t:al, generados en 

la etapa de procesamiento y transformación de las materias, -

pronto le permiten adquirir la fortaleza económica indispensa 

ble para constituirse en el_Núcleo de Poder al interior de la 

Cadena de nueva creación. Al mismo tiempo que crece, la Agro

industria subordina las actividades primarias, realizadas por 

el pequeño ganadero campesino, sometiéndolas y oblig&ndolas a 

incorporarse por la vía del ~ercado de materias primas y la mo 

netarizaci6n de su relaci6n, al nuevo proceso. 

El dominio que ejerce La Agroindustria privada sobre 

las actividades primarias, se acrecienta cada vez rn~s gracias 

a su presencia permanente en el mercado de consumo de los cen

tros urbanos, lugar 6ltimo para la realizaci6n del valor gene

rado en el proceso. Su vinculaci6n a,. éste, como asunto particu 

lar, prescindiendo de la participaci6n del otro agente, del -

cual se ha desprendido previamente, hecho posibilitado gracias 

a la acción del mercado libre, le otorga la ?Osibilidad absolu 

ta de apropiarse de él. La lógica que rige su comportamiento: 

necesidad del control sobre el mercado de materias primas, nece 

sidad de dar funcionalidad al proceso, etc., nace de la propia 

necesidad de continuar los procesos de acumulación de capital, 

iniciados en un marco macro qu3 irrpulsa. dict.os o:::rr:pJrt.amientos, CClr.'O 

condici6n de expansi6n de la economía. 
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Pero ¿ Cu§.1 es la b.:l.se que sustenta el dominio de 

la, Agroindustria sobre las activida,des primu,riu,s 

La subordinación '-:e la gn.nuder1a caprina regional 

a la agroindustria se inscri Le, lu...::::almcnte, dentro de un;:i ten 

dencia hist6rica inherente al modelo ele producción capitalis

ta. Ssta se define por la su~Je:riorida.d que alcnn2'a la indus-

tria SObre la agr_i.cultura. 11 c~''I'!(' tja .!i(lbCJnl'5, fa~ p"í.OdUC...tO.l dC. la -

a_g,U:c.ui.tUJut ti.ene.H, L.1. .. !l nhl¿¡ de tcu \•ec.C.l, w1 e;')ca.bo va.l'o!t e.-lpecló-lco, de. 

modo que e.a po.1-lb-i.tJ~d:1d ele. ul-0.'.J.::.a-'<-lo!> vcntajo.1m11en.te. como mC/i.C..a1túa, que 

da. lL•1:t.ta.-:!cY.. f! r~~r1?wfr• rr ~rn 1~mb!'fr ·~c_rfu~~ 'dP. fl te ~r ampt'.(a CHC"'tr"C'111Pntr, -

aún .1út caJ11ó.<".o~ en l'..o~ me.d.io ~ dr .. tfw1u, po1t,fe_ .&.-i. el p1¡_ocf1tc..:to en c.ue.6 U6n u 

:tJta.JU.pol/.,tado no c.n. b!w.to, 6lHo e..Laóa/c.ada, ( •.•. J t\ ~u ma.~101r. vatotz. e6pec[.

ó·lc.o ..5í!.. agJie.ga, patta. 1mzdw.6 p.101/uc..to,~ de C.a .f.1uí1i~.Vr.<.a de. .Ca. a.lúne.1i.tacl6n 

o.Cft.a VC.JT.:taja: EUo.!l .~e cou.~eJtwm m~.jv.'t que ce p!todu.e,,to e.Jt bJ11i.to J pott e.je.m 

pe.o: .e.a mcuz.te.e.a l) el. qu('-60, .f.M con.~eJtva.~ de c<Vute., .t.M tegwnbJt.C.6 y la.1i -

6Jrictal> cü..l ccadal>, U:c. " 7 6/ , 

La conservaci6n de alimentos se constituye en un re

quisito indispensable para la participación en los mercados ur 

banas. En ella radica la posibilidad de abastecerlos en los vo 

lúmenes demandados por los mercados mismos. Así, en un proceso 

fuera de las ?Osibilidades de desarrollar por el campesino, la 

elaboración de alimentos y su conservación se convierten en el 

campo propicio para que la industria posibilitada t~cnicamente 

para practicarlos ejerza su dominio sobre la ganader1a caprina~ 

Conforme aceleran ios procesos de disociación campo

ciudad y el mercado urbano crece, el campesino se convierte en 

campesino en sentido estricto, productor <le materias primas, -

mientras que los capitales a través de la Agroindustria se en

cargan del procesamiento <112 Gstas, a travGs de procedimientos 

que permiten conservarlas h.:i.sta su post.criar distribuci6n en -

los mercados urbanos; de aquí su ¡:>resencia perc1anente en éstos. 

76.- Kautsky, Ku.rl., Op. Cit. 
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"ActeintU, e.e. P'W.S·'tC40 ,{J1dtL~·fAWL comfoc.c_ a .&1, .!¡Wi.t<.tu.c.,.i.6n de. 

111ctte.;,.tcu plr..i.JJKW de n1e.1w~ va.lo·'I., e.n rxv"tlcclI'ali. ~011 fn, 1.i.t.lf .. l.z.ac.i(in de t~.16 

1teA.idu.n6 1J con ta p-'L.oduc.c.l6n de. s :1..!i tLtu.-to ~. Potz_ [Ü:.f.ú'TO /1 la. .U1du.1.t1Lit1 f.te 
ga muc.!ta.6 ve.e.u a plwduc.út p-'lodui:._.trJ!i 'llH'. ani:e~ 1'Jta.n .ólllflÜLÚ t'r.ttdo.!) po•t fa_ 

a.g!Llcu .. ltu...iut ó b-le.n Ue.9a a ~u~ o: .. tu.-& .. C.<•fl a.e punto de conve.Ji.ti!t e.n -óupe/t-

6<'.uo6, lo6 de -1'.a 1t9Jr,¿cuc.t:wu1" 77 /, La utilización de caseinatos -

en la fabricaci6n del queso, es un ejemplo de ello. 

Asi, mientras que la Agroindustria asume la tarea -

de elaborar y descomponer un producto en varios; gracias a 

que la superioridad técnica para hacerlo se lo permite, la ga 

nadería caprin~ pasa a ocupar el papel de simple 9rovcedor de 

materias primas para la industria; en el marco de una economía 

que al socializar la producci6n de ~ercanc!as, incorpora a la 

agricultura a los nuevos procesos, haci~ndola depender de és

ta. 

Mediante la elaboraci6n, descomposici6n en varios -

productos, y en ocasiones, la sustituci6n de materias primas, 

merced a su capacidad de innovaci6n, la industria proveedora 

de alimentos en los mercados urbanos, está en posibilidad de 

absorber el valor generado por una actividad subordinada con 

la cual, sostiene una relaci6n permanente de intercambio des 

igual. 

La superioridad del capital, al igual que en otras -

cadenas, se manifiesta tambi~n en el proceso de la caprinocul
tura regional~ ~ientras que la producción de materias primas -

ha terminado por constituírse en el objetivo primordial de la 

ganadería caprina local, funci6n que le ha sido asignada a tra 

vés de un proceso paulatino, estimulada mediante mecanismos de 

mercado específicos, con la apar~ci6n de ¡~ agroindustria; és

ta que paseé los recursos para implementar procesos de trann-

77 .. - Kü.Utsky, Karl., Op. Cit. 
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formación, establece su suprcma,c!a, subyugando u.l a.gente par 

ti,cipantc en l'\ prpctucci6n prima.ri.J. y apropiando los exceden 

tes gcnera,dos por el trabajo campesino • 

.l\sí, mientras que el valoJ: de J.os activos fijos ele 

la empresa líder que encarna la Agroindustria en el proceso de 

la Caprinocultura regional, ascit.:!nde.n en el l~10mento actual a -

30,000 millones de pesos aproximadamente; el valor total gene

rado por la producci6n primaria en un año, ascendi6 para 1987 

apenas a 5,417 millones Ue pesos (ver cuadro 10 capitulo 1) lo 

que constituye tu1 valor similar al del hato regional en su con 

junto. Este representa tan s6lo la quinta parte en proporción 

a aqut;L 

En la posibilidad de elaborar, conservar, disociar y 

abastecer volúmenes de alimentos bajo la forma y presentaci6n 

requeridos por el mercado urbano, basada en la SU?erioriclad -

técnica que paseé, radica la base de sustento del poder de la 

Agroindustria dentro del proceso de la Caprinocultura regional. 

La vieja industria rural cede su lugar a la ~oderna Agroindus

tria tecnificada. La nueva em9resa queda en manos exclusivas -

del Capital. Este, además de dar funcionalidad al proceso de -

producci6n de alimentos, mediante ~ecanismos de mercado especí 

fices ya Uescritos, explota el trabajo campesino a través de -

relaciones de intercambio desigual, extrayendo despiadadamente 

los frutos de su esfuerzo, convirti~ndolos en ganancia median

te su participación en el mercado urbano. 
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4. 4 Determj,na_ci6n del Cr.ccl,:11iento c!c Jia,tos 

y tHi.rnero de c,:,be zas 

El predominio de la. ,i\groindustr;i.a, su consolidaci6n 

como núcleo de poder al interior del proceso de la Caprinocul 

tura, se sustenta en su supcrior,i.dad técnica que le per:nite -

recurrir cont!nuamen~e al mercado, alentando para sí los pro

cesos de acumulaci6n de Capital que desarrolla permanentemente 

una vez originados. Su función decisiva, al ejecutar la eta?a 

de transformación y 2rocesamiento <le las materias primas hasta 

convertirlas en alimentos procesados, satisfactores de las ne

cesidades de la ciudad, la convierte en interlocutor de la Ca

dena ante el m~rcado de productos alimenticios y en general la 

ubica como actor decisivo, en el contexto de un sistema alimen 

tario a cuyo interior la iniciativa, se encuentra bajo control 

de empresas privadas. En estos hechos radican las causas del -

constante crecimiento de su poder!o econ6mico. 

Pero ¿ Cu§les son los efectos reales que la a;_:>arici6n 

y crecimiento de la Agroindustria conlleva para las actividades 

primarias ? 

La Agroindustria que.procesa la leche de cabra, apa

rece primero y crece posteriormente a partir del aprovechamien 

to del producto generado po~ 'una actividad practicada inicial -

mente de manera aisla~a Y en 9oca escala, cuyo funcionamiento -

responde a las normas de ,la reproduccit'.Sn simple, que hemos deno 

minado caprinooultura de oficio. Su crecim~cnto se efectQa para 

lelamente a la transformaci6n de ésta. Su efecto colateral, apa 

rici6n del mercado de materias primas, tra.e co1no resultado lu. -

conversi6n de la vieja actividad en ganadería caprina, el crecí 
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va. 
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En efecto, poco a ?OCO, conforine el, nuevo mercado 

de ~atcrias primas crece, la caprinocultura, oficio de los -

vi.ejes 9anaderos prehistóricos que la explotan, procesa.ndo -

fam.iliarmentc la leche de cabra '! el.:iborando quesos para su 

venta en los pequeños mercados ruralcG ¡ Ge convierte en gana 

dería caprina como actividad ¡_;roUuctora de mercancías püra su 

venta en el rriercado di:! :naterias prJmas en !)receso de expun -

si6n, pr.:ictic¿:¡d,:¡, co:r.o .~'ª vj¡nos en el apartado 4 .1 por el nuc 

vo agGnt(;! de la producción primaria ya con.formado .. Con la a9a 

rici6n de la AgroinUustria üpcJ.reca la histo.riu de la cría y -

explotaci6n del ganado caprino como activiUaU econ6rnica gene

radora de valores de cambio. A?arcce asimismo, co~o vcrc~os -

adelante, la explotaci6n de la actividad por la industria. Es 

significativo el hecho de que las propias estadísticas oficia 

les relativas al comportamiento productivo de la actividad, -

aparezcan s6lamente después de la aparición de la Agroindus -

tria. 

A la 9ar que nace la nueva actividad, su práctica -

se masifica. El nuevo mercado de expansi6n, consumidor de ma

terias primas, resulta atractivo corno .fuente de ingresos para 

el trabajo campesino. Al incorporarse a la cría y explotaci6n 

de ganado caprino, infinidad de jornaleros ai:Jr!colas y avecin

dados, lo hacen para vender y participar dentro del nuevo espa 

cio, valorizando su trabajo a través de la venta de su produc

to. ~l viejo caprinocultor de oficio, prehistórico, se trans

form~ y desaparece dejando su lugar al nuevo agente de la ac

tividad que lo sustituye: El pequeño 9anadero campesino, sín

tesis del proceso· de rnonetarizaci6n al que se ve somet.ida la -

nueva actividad. Crecen y se multi?lican los hatos y el nú:iero 

de cabezas <le ganado caprino existentes en la regi6n. 5e con -
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forma la act~yi.dad de prodqcción primaria ba,jo la,s cara.ct.:er.ís 

t)..cas que hemo~ cle~crito en el. c;a,!)ítulo 2. ~os reba.ños se di

seminan en una infinidad de ltJgurc.s u. lo largo y ancho de lu 

región ql hacer t.Jn uso e:xten~ivo del, recurso forrajero. Las -

pequeñas un~dades productiva~ funcionan a través del uso in -

tensivo Ucl trabajo familiar del cu..~pesino. ~l nuevo sujeto, 

propietario de su rebaño, sin otro recurso par:a su manutención 

hace uso de los que pose~ la cornunidad ej idal,. Se presenta un 

proceso de planiJ;icación natural de la actividad. Zsta crece, 

bajo la promoci6n de la AgroinU.ustria, pero s6lo hasta donde 

la exi:;;l\;!J1.::ia. d(:l recurso furrajero proUuci<lo por lu. n.J.turale

za lo permite, sujetando al mismo tiempo el crecimiento <le la 

actividad en su conjunto. 

?ero si la Agroindustria y el mercado de materias -

primas que conlleva su existencia, ha propiciado la aparici6n 

de la_ftqanadería caprina, es tan s6lo para que ~sta satisfaga -

sus necesidades relativas a la puesta en marcha de procesos de 

re?roducci6n ampliada de capital: La actividad, recién nacida 

con la Agroindustria y el mercado de materias primas, viene al 

mundo cumpliendo de antemano la funci6n primordial de especia

lizarse en la producci6n de éllas. Es por ello cierto que la -

nueva actividad se orienta primordialmente a la producci6n de 

leche de cabra. Al devenir de su historia, su existencia se jus 

tífica a partir del cumplimiento del papel que se le ha asigna

do dentro de un proceso de caracter global. 

Con la aparición de la Agroindustria, las activida -

des de cría y e.xplotaCión del ganado caprino crecen y se trans 

forman, respondiendo a las nuevas circunstancias presentes. su 

crecimiento se manifiesta en el incremento de los volúmenes de 

producci6n de leche obtenidos por la vía del incremento en el 

número de cabezas de ganado; su transformación se manifiesta -

en su nueva o~ientac~6n hacia la yroducci6n de materias primas. 
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Cl rncrc;ado ele materias priM3.s, crea.do y controlado 

por la. c...r;i~Jt·esa .\groindustr:i ,\l, modela la, .;-i,ctiyi1J~d recién na 

e.ida dejti.ndol.:i. li~ta par.:t ::;11 incorporaciún a un nu0vo proceso~ 

CuanUo esto ocurre se inici~ la confor~aci6n de una nueva ca

dena i\gronli;iv.:mtCiria, cuya funci6n gloDal 8e inscribe dent!~o 

de la produc=i6n de ali~cnto3 procesados para el abasto Lle los 

mercados urbanos; y en parti,cula.r dentro de los procesos de -

acumulaci6n Oe Capital. Sn lo sucesivo, la Ganatleríu Ca[.irina 

y la Agroindustria quedan estrechamente interrelacionados den 

tro del mismo proceso econ6mico, hecho que deter~ninarfi su com 

portamiento futuro. 

Al crecer numéricamente, la nueva actividad impulsa 

y sostiene el crecimiento inicial Ue la Agroindustria, quien 

empieza, por la v:í.a del mercado, a transmitir vigor a la gana 

deria caprina. El precio de la leche, ubicado por encima del 

precio de la leche Je vaca, los programas de mejoramiento ge

nético de la actividad, propulsados por las D~pendencias del 

Estado, son elementos que conjug~dos llevan a la actividad lo 

cal a alcanzar volfunenes mayores de producci6n de leche en su 

breve historia. 

Numerosos estratos de la poblaci6n rural, carentes 

de tierra y recursos, abrazan el nuevo oficio como una opción 

de empleo, sin aban.Jonar la vida rural. Los ejitlato.rios del -

"desierto", avecindados e hijos de ejidatarios se convierten 

en ganaderos pequeños al calor de la bonanza inicial, alentada 

por la aparición de la Agroindustria. 

Pronto, el impulso inicial en el crecimiento de la 

ganader:í.a caprina, oncuentra sus primeros obstáculos. Si bien 

a..'1.tes l.a caprinocultura constituía una actividad de ganaderos 

de especializaci6n y oficio, quienes si.mbolízaban la fortaleza 

de la vida rural alejada de la rnodernizaci6n; en su historia -
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e;.;i.stenci,a con Qtro /,g~ntc s:Lnibolo du la prospcr.idiJ.d: La. 1'\qro 

industria. Mie:itrns que é~>t,:.., dota.da de unLi superioridad té:::

nica desde su ini.cio, en cont;¡cto permanente con el m2rcado -

urbano, se allega de recurso~ por lu.. vía tle 1.:1 acu:nula.ciün -

que le ayudan a enfrentar las cv~ntualidades del :nercado d0 

alimentos, último cslab6n en .la n~a.lizaci6n Je los valores ge 

nerados por el trabajo, se c.:onsolida. Aquélla -la ganadería -

caprina- en cambio, enfrentando las limitaciones del entorno 

ecol6gico regional y las a<lversidades de un mercado bajo el -

cuutrol del üLt:u Agt:nte, er:lp.ir::za unu tendencia .u.::gresiva eo :.u~ 

niveles de prosperiCad. Rebasada por la superioridad técnica -

de la Agroindustria quien enfrenta con seguridad los efectos -

derivados de la escasez de oferta de la materj.a prima y de su 

eventualidad en la produ~ci6n, lo que le lleva a iniciar un -

creciniento sostenido; la ganadería caprina llega a los lími

tes de su prosperidad productiva que se ha basado hasta ese -

momento en el crecimiento del número Ce cabezas de 0anado. 

La nueva etapa por la que debe iniciar J.a actividad: 

El desarrollo; se pospone .indefinidamente pues los recursos re 

queridos para lograrlo, son apropiados por la vía del intercam 

bio desigual, por la Agroindustria; la cual sin detenerse ha -

iniciado para s! su crecí.miento y diversificaci6n, exigida ¡:JOr 

sus propias ncc~sida<les de reproducci6n ampliada, gue no de so 

brevivencia, inexistentes en una econo~ía dentro de la cual, -

el Estado sobreprotege al Capital privado. 

Una vez que .. aparece la Agroindustria y con ella el -

mercado de materias· priinaG; con forme crece, determina el creci 

miento del número de hatos y cabezas de ganado caprino. El ta

maño de la actividad responde a los requeri~ientos de escala 

de la planta industrial, aunque e~ Gltima instancia es determi 

n~do por el factor natural y la disponibilidad del recurso fo

rrajero. Posteriormente al llegar a su límite insalvable de --
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cJ;ecimiento, la, l\groindustria deterrni.n;1 indir·,:!ctqr'JCnte su -

tqmuño, conserv5.ndoto por la vía de una polí.cica, de 9!.-._:cios 

en el mercado de matcri0~, ¡1rin1as. Lirnitada ~ su vez en su -

crecirnic11to por la restr.icc·J.6n en Lil. 0fc1~ta de mQ.teria~> pri 

mas, conservu. su planta de proc2sami2nto en su tamaño inicial 

y gira su desanvolvimiento hacia otras áreas que permitan su 

diversificación, como opción d-3 continuidad dc- los proc2..so:5 -

de acumulación iniciados con la fa.bricaci6n de quesos. Al .ini 

ciar su C!c~ansión hacia ramas colaterales, la Agroindustria -

queda corno nunca antes, cautiva Ucl mercado de materias pri -

mas. Debe dcfenjerlo por e.llo f0rri...::oment:c de sus com!·1et:idores. 

Al mismo tiempo debe incrementar [)Or la VÍil de los precios y 

la disminución en los costos de producción del producto proce 

sado, mediante nuevas t§cnicas de c1Aboraci6n con lQ utili=a

ci6n de insumos baratos, sus niveles de ingreso, a fin :Je en

frentar el crecimiento, 

La Agroindustria no s6lo determina el tamaño de la 

ganadería caprina, sino q~e pospone por sus propias necesida

des su desarrollo a través del mercado; arrebatándole v1a pre 

cios, montos mayores de excedente, somctiéndol.::i. y condenándo

la a vivir en la pobreza. 

La nueva ganadería caprina sustituta de la caprinocul 

tura de oficio, modo de vida del cjidatario pobre, de los ave

cindados de las comunidades ejidales y de la pobluci6n campesi 

na sin tierra, queda a expensas en el espucio de la Cad<:!na - -

l\.groalirnentaria recién constituida, del Capital. La función so 

cial del trabajo campesino en este marco, es privatizada y con 

vertida en una funci6n específica asignada por el Capital. Los 

sujetos de la producción creadores de la riqueza son converti

dos en objetos del Capital. Su función social primordial, se -

esconde tras de la acción "progresista" del, c.::i.pital mismo. - -

Mientras tanto 1<...i Agroindustria crece }' el capital se reprodu

ce, convirtiéndose en el nuevo símbolo de progreso !?ara ejemplo 
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de las cl~ses urban~s, lo que per~ite a los n~evos ern~rcsq-

rios su ,irrupción ejernplµr en l~ e~fe.ra. d,e lo político; sin 

embargo, al mismo tieIYJpO se convierte en sí.r.ibolo de opresi6n 

del trabGjo campesino y de innumerables estratos de la ~obla 

ci6n rural. La, desiguilldad termina por imponerse. 
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4. 5 Disfuncional.i.da.d socia,l del Proceso 

La conforrnaci6n de la Ca.den(.\ 1\9roal.intcntaria que 
dfi nacimiento a la moderna historia de la C~pxinocultura de 

la Región Lagunera, se desarrolla como resultado de las exi

gencias de un Sistema Ali~entario Nacional, que se conforma 

en la déc~da de los 60~s., mismo que alienta la integración -

de las ramas primarius de la actividad agropecuaria con la in 

dustri.:i. 

En el Caso de la Caprinocultura, la integración de 

la Cadena se ha dado so~re la base de la coexistencia de dos 

agentes econ6micos, quienes participan en distintas etapas del 

proceso, cumpliendo funciones diversas. La a~arici6n de la - -

Agroindustria, transforma una actividad arcaica, la cr!a y ex

plotación de ganado caprino y la convierte en Ganadería Capri

na; ésta, poco atractiva para su explotaci6n directa por el Ca 

pital, debido a los enormes volúmenes de inversión que requeri 

r!a para su explotación intensiva y su bajo volumen productivo 

en relaci6n a ellos, lo que la convierte en una actividad inhe 

rente a los estratos campesinos marginales, capaces éllos sí -

de explotarla mediante e1 uso extensivo de los recursos natura 

les y el uso intensivo del trabajo familiar; es sometida a los 

designios del Capital por la vía del mercado. 

Por ello, lu conversi6n de lu Caprinocultura en pro

ceso, es la historia de la explotac16n del Capital sobre el -

Trabajo, manifiesta en lo concreto, en la relación mercantil -

sostenida entre el Pequeño Ganadero Campesino y la J\groindus -

tria a trav6s del mercado de materias r:>rim,:\s. Es pues, la his
toria de la conformación de una forma espec~fica de relaciones 

sociales de producción entre ambos factores; relaciones de mer 

cado. 
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Con au a:Jaricj,6n, las nueva.s rcl4ci.ones d~ mercado 

entre Ca;:>;i,t:al, y TrAbajo, t:rwon consigo la S\1C1.~LlZAClON PEL PRO 

CESO VE PROOUCCIO,'J. Así, la Gancidería C<i'>rin<i. cur:iple la función 

especifica de i::>roducir materias primas, las. cuales la Agroin 

dustria se encargar& de transform~r y convertir en alimentos 

procesados para su venta en el mercado urbano. Como Cadena, -

la Caprinocultura cumple con una función cspcc.f.fica y un objc 

tivo anico: Producir alimentos, participando a travé.c; ne su -

venta en los mcrcaJos urbQnos. 

_;o obstunt¿ que lu ¿¡parici6n de las nuevas relacio

nes de mercado, socializan el proceso productivo, delimitu.n -

también la distribución del excedente generado por el trabajo 

a su interior. 

En efe~to, la rclnci6n de mercado que la Agroindus

tria entabla con el Pequeño Ganadero Campesino, se efer.tGa en 

el espacio específico del mercado de materias primas. Es ella 

una relación mercantil, de compra-venta del producto del tra

bajo, que no de la fuerza de trabajo. Es una relaci6n entre -

propietarios de valores de cambio. El Pequeño Ganadero Cam~e-· 

sino vence el producto Je su trabujo: L~ leche de =a~ra, a la 

empresa que la utiliza como materia prima. Como vimos en el -

apartado 4.1.1., el pago efectuado representa apenas sí, la -

parte proporcional a la inversi6n ele trabajo campesino inver

tido en la producción. No alcanza para ser utilizado en otros 

conceptos. El precio del producto coincide con el precio de re 

producción del trabajo campesino. La Agroindustria al convertir 

se en propietaria del producto, se convierte también, por efec

tos del mercado, en posesionaria del excedente. De esta manera 

no s6lo explota por la vía del mercado al trabajo campesino, -

sino explota tambi~n las actividqdes por él realizadas. La Ga

nadería Caprina queda sujeta a los procesos de explotaci6n im
puestos por la Agroindustria a través del mercado de materias 
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primas, quedando condenada il. su em;,:>obrccimicnto perma,ncntc,. 

El mercado cum:Jle una doble func;lón; H.:\ce funcio

nal económicamente el proceso prod...ictivo de la Caprinocultu 

ra Regional al socializarlo, incorporando la. ~articipaci6n -

del Pequeño Ganadero Campesino y, al misrno tie.mpo, delimita 

la distribuci6n de un excedente generado socialmente en bene 

ficio de quien ha posibilitado su existencia -del mercado

dándole forma, gracias a la zuperioridad de sus recursos. 

El mercado de materias primas al interior del Proce 

so de la Caprinoculturu. Hcgional, representa la yuxt.:iposici6n 

de dos economías orientadas a propósitos distintos: La Econo

mía Campesina, organizada para reproducir trabajo y I.a Econo

mía Capitalista, orientada a reproducir CupiLal. 

En este Orden de ideas; la existencia de este nuevo 

tipo de relaciones, las cuales impulsan la conformaci6n de la 

Cadena inicj_almente y con ello el crecimiento de las activida 

des econ6micas inherentes, primarias y de transformación, pron 

to interfieren en su evolución y derivan en lo que denominarí

amos Disfuncionalidad Social del Proceso Económico, concepto -

que señala las desigualdades surgidas entre las actividades 

de los agentes participantes en el mismo, con su secuela de en 

riquecimiento de unos y empobrecimiento de otros. 

Si inicialmente el mercado ha promovido el crecimien

to de las actividades primarias y de transiormación, se cunst.i

tuye posteriormente, en el principal obst~culo para su desarro

llo al promover la desigual distribuci6n del producto social ge 

nerado por la Cadena en su conjunto. 

Vista COPlO proceso Qnico, hecho posibili,tado por la -

socializaci6n del trabajo operada a su interior, que promueve -
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la espcci~lizqci6n productLVti de los Dgcnte~ p~rticipantes -

en la Cadena, la Caprinoc~lttira regional tiene como finalLd~d 

última la, producciún de a l.i.mentos para S.:\tisfa..cer las ncc7sida 

des de consumo demandqc1as :>ar los rnercados urba,nos. Al cumplir 

con aste. función, ve re.tribuí.da su partictr,>aci6n en el mercado, 

en la parte proporcional al valor del producto social por ella 

generado .. Sin embargo, el tipo de relaciones de mercado que pre 

valccen en el interior de la Cadena, hace que ést.¿ llegue en -

forma tie ganancia parn la Agroi.ndustria quien realiz.:i la etapu 
de transformación y de remuneraci6n por su trabajo al p~o<luc -

tor primario. 

Nos encontrarnos ante un proceso de explotaci6n de la 

Ganadería Capr.ina Regional por la Agroindustri.a.. Esta se enri

quece a su costa, empobreciéndola. La Cadena promueve, gracias 

a las relaciones de mercado que prevalecen a su interior, la -

Disfuncionalidad Social del Proceso. 

La estruc·cura del mercado de materias primas, juega -

un papel determinante en la promoción de la Disfuncionalidad. 

Permite convertir una inf inídad de trabajos concretos desarrolla 

dos en pequeñas unidades productivas organizadas en torno a la 

inversi6n intensiva de trabajo por el Pequeño Ganadero Campesi

no, en Trabajo Abstracto, generador de excedente, objeto del Ca 

pital. La Agroindustria a través del mercado adqúiere trabajo -

abstracto, a través de múltiples operaciones de compra-venta -

del producto,. lo que esconde el proceso de 8Xplocaci6n al que -

lo Gomete. Aunque las operaciones realizadas por la Agroindus -

tria can el productor primario adoptan la forma de una relación 

de compra-venta de un producto del trabajo, como vimos en el -

apartado 4.1.l., en realidad se encuentra oculto un proceso me

diante el cual la empresa se apropia de un y~lor excedente gene 

~ado en la Ganader!~ Ca2rina, el cual s6lo élla -la empresa- es 

capaz de realizar, en el momento actual, en el mercado urbano, 
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gracias u. l~ superiori,dad t.é<:nic.:i. que poseé.. 

El soste.ni,micnto <.h:! l'\s. e~t.n1ctu.t;as, oligopólicas -

del mercado, a travús del, Sistema d"O .l\copio y Rutas de Reco

lección -:iue hu C!stablecido, r,;e; const~tuyc en una necesidad -

estratégica de 1.a .l\,groinclustria,, ya que s6lo mediante él es 

posible continuar con los procesos de acumulación de Capital, 

El hecho decisivo para i:e,rrninur con la Disfuncion¿1lidad Social 

lo constituye la modíficu.ci6n de las relaciones de mercado - -

existentes~ 

Las relaciones de mercµdo, existentes al interior de 

la Caprinocultura regionn1, u lu vez que permiten el rápido -

crecimiento de las actividades inherentes nl proceso, parciali 

zan la distribución de la riqueza generada en 61, promoviendo 

su desigual distribución nl interior. El excedente fluye de re 

greso hacia la etapa de transformaci6n controlada por la J\.gro

industria .. Mientras tanto la Gn.nader1a Caprina, espacio del -

trabajo campesino, permanece en el atraso que ya describimos -

en el Capítulo ndmero 2. 

La din:imíca actual de la Caprinocultura regional, se 

sustenta en la contradicci6n e~encia¡ entre Trabajo y Capital, 

articulados dentro de un mismo proceso bajo la forma de relacio 

nes de mercado, generadoras de crecimiento económico y desigual 

dad social. 

Como Cadena Agroalimentaria que implica el desarro-

llo de un proceso Onico, la Caprinoculturü queda sujeta como -

totalidad a las Leyes específicas del desarrollo capitalista, -

lo cual analizaremos en el a?artado posteríor . 

• 
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4.6 Bstancanicnto en ol Desarrollo de 

la Ganaderí.a Cnprina 

El proceso de confor.naci6n de la Caprinocultura re

gional en Cadena Agroalim8ntaria se desarrolla dentro de varias 

etapas. La primera de ellas constituye un proceso de Acur.mla -

ci6n Originaria de Capital, el cual es alentado por las condi

ciones econ6mico-socialcs im?erantes en el contexto del univer 

so regional. A través de él, paulatinamente se delinean los -

rasgos que caracterizan la caprinocultura en el momento actual: 

a.) Ca1t6M1na.c.i.6•1 de UH nuevo tipa de 11.e.111c.iattcA .6oc.ia1'.C-!> pll.Op.ia.6 

de.t'.. p1toee60 en l<t ae,tua.Uda.d; vtta.bla.dM entJte ta Ag1to.i.ndu1> 

:tJUo. IJ et Peque.tia Galtllde,Jto CampcAhla, 6,(11t:cA-i.6 de la 11.eta.

c.i.611 crunpo-c.iudad y e,apüa.t-.tJtaba.jo. Ambo6 -'ufet:o6 6e co11-

601U11a.n. en el p!toc.e.ho ml-~mo. 

b l TltaJM 6011.tna.c.l6tt de. ta. ca.plt.i.110eu.UU/lll de o 6.i.e.i.o 1J ta. peque.f.a. -

.l11duh:tlu'a. Ju"1ál-6runi.liM que. ta. eampleme!U:a, en gana.deM:a. ca 

plt.i.1ta cApe_e,.i.a.Uzada. rn ta. pMduee.¿611 de ma.t;eJ<,lM plt.imM. 

e 1 Apa.Jt.i.u611 de UJt me11.eado, altt:cA .i.J1eiú6t:e1tt:e. de ma.t:e..Utw plt.i.

ma.6, mecU.a.11,te et e.u.al 6e v.útc.u.Can loo nue.vao 4uf et.oo. Mo11e

.taJl..lza.&6n y me..tc.an..Ut'..lza.c..i.6n. de hu.h Jtc.la.c..i.ane..b. 

d) Cc1n60'1:P1cu•J6n de. una. a.g/Lo-l11dtM.tlúa, c.uyo 6unc..i.onam.ic.n.to .&e. -

Jt.i.ge poJt. lo.o pa.tJz.orie..6 plt.op,(o,~ de la ac.wnúiaUón de c.a.pLta.t, 

ta euat Jtea..t'...i.za lM et:apM de .tJtwu. 601t11ac.l6n y pn.oeMamle.11-

t:a de fo,~ ma.t:eJ<,la.6 p!ÚlnM. 

El proceso hist6rico de conversi6n de la caprinocultu 

ra de oficio en Cadena Agroalimentaria, conlleva la presencia -

de una ""atapa de J\CU'1\Ulación Originaria de Ca?ital, mediante la 
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cual se efectúa la conform~ci~n de la~ rel~ciones ca?italistas 

de producción h¿"\st¿¡ ant2s ine:.;j.stcntes; incort=iorando un.:i acti 

vidad cuya prehistoria ci:·a tt5tmto i.J<l.rticula,r del tra~ajo c.Jm

pesino en la 6rbita de lCts relaciones rncrc.:mtiles. El .fen6mc

no ha sido al1.:?nta.do !.Jor 1.:1 inercia modernizadora que car~cte

riza la dinfünica econ6:nico-socia 1 de la Rcgi6n Lagunera, pro

movida conjuntamente por los cupLtales privu.dos y el !::stu<lo. 

La confor:nación de un nuevo tipo de relaciones socia 

les ~ntrc los nuevos agentes, impulsa inicial:=nente el rápido -

cr~cirnienlo de lil .lCti·:i.::..J.J. convertid.a en :_:iroccso único y en -

donde los espacios de participación de ambos se encuentran per 

fectamente delimitados: Mientras que las actividades primarias 

lo que constituye propiamente la Ganadería Caprin~, se precisa 

corno el espacio propio del trabajo campesino, conservando por 

lo tanto su cualidad inherente al uso intensivo del factor tra 

bajo. Las actividades de transformaci6n y procesamiento, la -

etapa que incluye el acopio y elaboraci6n de ali~entos destina 

dos al consrnno en las ciudades, se convierte en el espacio ex

clusivo del capital privado nacido del mismo proceso. 3llas, -

las nuevas relaciones, han im~ulsado la introducci6n de nuevas 

tecnologías dentro del proceso, incorporando una actividad tra 

dicionalmente caracterizada por su rusticidad a los espacios -

de la modernidad. Propician, adem~s, la conversión en Cadena -

de la Caprinocultura regional. 

Una vez que las nuevas relaciones h~n penetrado, ~ro 

pagándose en el universo de la vida campesina y se introduce -

la tecnificaci6n y la modernizaci6n productiva en las etapas -

de transformación, aceleradamente por el capital; conform§ndo

se la moderna Cadena que encierra el proceso actual de la Capri 

nocultura regional, ésta queda sujeta como totalidad, a las le 

yes que rigen el funcioncJ.mi~uto de la economra ca9italista. 

En esta primera etapa de desarrollo de la acumulación 
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de cu.pital, la cual rige el dina;nismo de la C.iJcna, ~e obscr 

va una baja Contposición Orgánica de Ca9ttal¡ la lv;¡roind.ustria 

inicia una etapa de crcci.::iiento en dos árc..,_s b5,sicas: La reco 

lección de materias primas et través de un sistema que propi

cia la l.JC:noru.ci6n de Plt1sv<i.l'.iu. absoluta, y la de procesam.icn

to de leche parq la fa!.:>ri ca.ci6n de quesos y otros subprocluc

tos. 

E'n este caso nos encontramos ante un mecaniSr.10 que 

propulsa la generación <le PlusvCTlia absoluta, merced al crecí 

oiento del r.icrcado que lleva im:Jlí.cito el incrcr.1ento tlel volu 

men ofrecido <le :uateri;:i prirna, lo que significa una mayor can 

tidad en términos absolutos, de trabajo campesino incorporado 

ai proceso. En esta etapa C5 evidente el crecimiento y forta

lecimiento de la ganader:í.a caprina .. La ampliación del mercado 

adem&s de sostener el prirr.er impulso de crecimiento de la - -

Agroindustria, se revierte en la creación de una oferta de -

trabajo y empleo permanente para la población rural. 

Los programas <le mejoramiento genético impulsados -

por el Estado a través de las instituciones que operan en el 

agro, se agregan al proceso; propiciando la generación de - -

plusval:í.a por la via del incremento a la productividad. Los -

precios de las materias primas se significan por alcanzar un 

nivel de crecimiento sosLQnido, que rebasa al alcanzado por -

la leche de vaca, por eje~plo. Todo esto es posible en virtud 

de que la explotación del trabajo se efectüa en términos abso 

lutos. Las inversiones de la Agroindustria en tecnología son -

discretas. 

La masa de plusvalía apropiada !?Or la em!_Jl."esa a tra 

vés del intercambio desigual aperado en el mercado de materias 

primas, se incrementa cada vez que una nueva unidad productiva 

campesina se incorpora al proceso por la vía del mercado. ~lle 
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perrn;i,te una tusa de. 9ananci,a y;o.r encima del nivQl p.ro:¡cdio -

que ésta present:..n. en el ;·1<:.i.rc:o de lu. econom:í.a regiOn[\l. La cul 

minaci6n de esta ctu,~1¿¡, la ubj_carf.ainos en el año ele 1980, - -

cuando naci.onrtlrnente la GanadnrL1 Ca.prina rcg-ionul, ocu~n1 l..'l 

primer lugar en volw-:-1en anual de ~Jroducción de leche de cabra. 

El r5.pido y continuo crecimiento ele la Ganadería Ca 

prina, que propicia el incremento en los volúmenes de Plusva

lía Absoluta que es apropiad.::. por la f\groindu.stria, se detie

ne, sin embargo, brusca!ncn te. El crecimiento del hato y núme

ro ele cabcz.:is se ve limi t.a<lo pe!.- l.J. es cu.se~ de forr.J.jcs, t-iro

pio del entorno natural que caracteriza la ecologia regional: 

la competencia que sostiene entre s'.L el pequeño uanadero cam

pesino por la obtcnci6n de éstos, desalienta la actividad. Si 

en la etapa inmediata anterior, el nivel <le la tasa de ganan

cia le había permitido iniciar su expansión hacia otras ramas, 

todo ello localmente, como el área inmobiliaria, de servicios 

y de la construcci6n; l.:ts nuevas circunstancias obligan a los 

capitales acumulados en la Agroindustria a hacer eficiente la 

operación de €sta en circunstancias por las que se atraviesa, 

y en donde la drástica caída en la oferta <le materia prima -

cumple una función central. Aunque no puede ahora ampliar su 

planta btisica de pr.ocesamiento, inicia la expansión y diversi 

ficaci6n <le su giro, crc.:inclo C$pec:í.íica::neJlte, su rama Je trans 

porte refrigerado ~ara r->roductos terminados, su red de esta -

blecirnientos para la distribución nl menudeo de éstos; e ini

ciando los proyectos para la instalaci6n Ue una nueva planta 

de procesamiento a través de la cual sea posible, reciclar 

las residuos generudos en la fabricación de queso fresco. 

Paradójicamente, al iniciar su expansi6n, se modifi

ca la Cornposici6n Orgánica de Capital al interior del proceso, 

incre¡nentú.ndose, hecho propiciado por los aumentos en la masa 

del Capital Constante; al mismo tiempo que ello ocurre, los vo 

lúmenes de Plusvalia .i'\bsoluta. se estancan en su crecimiento, -
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al deteners~ el cre-::i,miento del huto y de los yo.lúrr.1encs pro 

ducidos. La, ca.J,d.A en, los ni ye les originales tlc la Tu.sa, de Ga

nancia,, obligan a la. l\gro.i ndustria a !.Juscar Jn(!Canisrnos fJW~ pcr 

mita.n su restablecimiento. El primero de ellos consiste en. abi1 

ratar los costos do fabricación de los productos que elabora, 

mediante el uso ele "instLrnos" .J.rtificiales, no obstante que -

•propician un desmerecimiento en la calidad del producto .. El -

otro, radica en detener. el crecimiento real en el ¡:>recio de -

las materias primas~ 

Se i.nici.:1,cumo e:íeclo <.le los incrementos en l.:i Campo 

sici6n Org&nica de capital y la disminuci6n en los voll1menes 

de Plusvalía r\bsoluta, obtenida por la vía del crecimiento en 

los volOrnenes de materias primas generados por la Ganadería -

Caprina, la sobreexplotaci6n del trabajo del pequeño ganadero 

campesino y en general de la Ganadería Caprina. El control del 

mercado que pose~ la Agroindustria, de estructura oligop6lica, 

constituye el medio propicio para lograrlo. 

El proceso de sobreexplotaci6n del trabajo por el -

capital, se manifiesta en la caída tendencial sostenida del -

precio de las materias primas; el cual en su nivel actual, co

mo hemos visto en el apartado 4.1.l. del presente cap!tulo, al 

canza s6lo para la reproducci6n del trabajo campesino y la con 

servaci6n de niveles mínimos de subsistencia de la actividad. 

~sta etapa se dcs~rrolla durante los Ültimos 8 años sin conclu 

ir aa.n. Las posibilidades de desarrollo con sus implicaciones, 

para la Ganadería Caprina Regional en las condiciones actuales, 

son practicarnente inexistentes. La existencia de la Agroindus

tria imposibilita el desenvolvimiento de las actividades prima 

rias. 

La conformación en proceso de la Caprinocultura regio 

nal, entraña el establecimiento previo de un tipo de relaciones 
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socj_ales de producr;i6n. de dom;lnaci6n. !)csUe este ~nmto de vis 

ta, la dinámica de funclona;ni,cnto de la Caprinocul.tura regio

nal, se sustenta sobre la l>ase de una contrndicci611 esencial 

entre Capital y Trabajo. Es por ello posible afirmar, que no 

obstante rin0 los procesos de acumulación de Crlpital se dcsen 

vuelven bajo un esquema ampl.L1do, a su interior tiene un ca rae 

ter originario permanente, en virtud de que reproducen una re

laci6n conformada ücsdc la aparici6n y constituci6n de la Cacle 

na. 

ra regional, la cual deber.§ propiciar el crecimiento equilibra 

do entre las actividades primarias y de transformaci6n, orien

tándose a cumplir con la funci6n social de producir alimentos 

de buena calidad para las masas de poblaci6n urbana de escasos 

recursos, im?ulsando al mismo tiempo una distribuci6n justa de 

la riqueza entre quienes con su trabajo la generan, aún no se 

inicia .. 

Aunque han surgido ya los nuevos actores capaces de -

impulsarla, los pequeños ganaderos campesinos, su inicio, el -

cual ya se vislumbra, aguarda el momento propicio una vez que 

las fuerzas acumuladas para el camLio, lo hagan irreversible .. -

En esta nueva etapa, la liberaci6n de energía social que ello -

implica, impulsarfi el desarrollo productivo de la actividad ~ -

niveles nunca vistos, alcanzando el majoramiento de las condic_io 

nes de los creadores de la riqueza~ 
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Una vez analizadas en los capítulos anteriores~ las 

circunstancias por las que atraviesa la caprinocultura regio

nal en su desenvolvimiento actual y realizado el esfuerzo por 

encontrar las normas que rigen su desarrolla presente, pasare 

mos a ver an este capítulo, los 9asos dados hacia la soluci~n 

de la problemática que enfrenta el productor, dentro de las -

actividades ~rimarias, las cuales culminan con la conformación 

de un organismo regional que aglutina al per¡ueño ganaderoª 

5.1 Promoci6n de Politicas Oficiales 

En el año de 1983, la Jefatura del Subprograma de -

Organizaci6n de los Productores Agrícolas y Forestales depen

diente de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

en la Regi6n Lagunera, dentro de la cual presta sus servicios 

el autor del presente trabajo, present6 un PLAN 78/ ,en el cual 

se establecen el orden y dirección que deben seguir las activi 

dad.es de organización de productores en tanto que servLcio pro 

porcionado al productor local por dicha Oficina, a través de -

su personal de campo. 

En dicho documento se manifiesta Una preocupación ere 

ciente acerca de la dirección hacia ia que deben canalizarse -

los esfuerzos de 9rornoci6n institucional de la organizaci6n de 

los productores, realizados por la Dependencia mencionada. En 

términos generales se !?lantea "La paú.b.{,Udad de. Clte.cut .ta .út6-'!.a.Utltuc. 

.tWta OllgruU:za,Uva: que pC/Lllll.ta a lo-O pMductoJz.U v.ú1c.uútMe de mane.Ita ve.tita 
jo-0a a.t mM.c.ado .úi,teJulO, de .ta.e. 6oJuna que ~" a.c.ti.v.(dad ~e vuet'"' JI.en.table 

78. - SARH-SUBPROGRAMA DE ORGANIZl\CION DE LOS PRODUCTORES, ºPlan de Trabajo 
1983" .Documento mecanografiu.do. Región Lagune~a, 1983 
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caaclyu.vandq et ta. c,:z..p.-Ltai.l.~a,c.,ii.,'in dr. f.>«4 wúdo.dc.6 p1~~1 ductú:a~" 79/, va
liéndose para ello de una 0a..ma de ordenamientos jurídicos -

que sustenten formas de on1anizaci6n a,mplias; salvando las -

limitaciones implícitas en la organizaci6n promovida hasta -

ese momento por el Banrural, la cual formalmente operable, -

no obstante responde única y exclusivamente a su propia nece 

sidad de control, surgida de las opera.cienes crediticias que 

sostiene con el control sobre el productor. 

Buscando precisar un radio de acci6n particular pa 

ra el Subprograma, el :!?LAN considera que "Se/z.á p1r.,.loJL{,ta/tÁ.O p!LM

taJL a.tc.nc,l6;i a <trtuc..Uo.!i pttOdltCtoJt~ 6uvu1 de. la c.obeJL.tUfla CAedLticla 

y 01r.gan.lza.Uva de BANRURAL. l'MttweMmente a qu¿eitM ~e dedi.Mit a la -

p1toclucció11 de a.Uine1ito& que aba.&.tecen lN mMcado-6 u.Jtbmtoó foca.í'.M 6 - -

ú.<'.eit e.e mVLcado itaciona.e" 80/. Se habla de desarrollar a partir de 

esta consideraci6n, distintos ~royectos organizativos en algu 

nos municipios en particular 6 en la Región toda~ Dentro de -

estos proyectos, se incluye a los productores de ganado capri 

no criollo. Al hacer referencia a éstos, se señala que aunque: 

" .. , e.a. expfota.ci6n de capJtútob, que be Ita expamf.i.do en fa. .tota.Udad de tM 

áJteM de ta 1te9.<'.611: Vú:tJU,tob de T"111p0Jtai pJtútcipiU'.Jnente y de R.ie.go en me 

"º" pJto pa1tu611. E& to deb.ldo a ta 6ácU adap.U:tu611 del gana.do a tM candi. -

clonu ex.tAe.mo&a& de.R. cllma. y J:..a. ve.ge.tac..i6n" y que aunque 11 En 19 8 1 - -

ex.<'.~.t.[an o 6.<'.c.<'.atme,t:te wt .to.tal de 340,000 cabezM con una pMdllcU6tt -

dWJÚa. de 74 ,000 Ut!i.06 de eec/1e de ca.bJta. (,,,) aquef.tob pJtoc!uc;t;oJr.M óltt -

c11hLUo que expeatan ta captiúwcuUWta, óe wcuentlt.rot .tota.fme>ite dc&oJcgmU. 

zado&" 81/, 

Precisando como objetivo estrat~gico la creación de tma 

infraestructura organizativa que pernüta una comercializaci6n -

ágil y eficiente de los productos, con lo que ello implica en -

términos de beneficio social; dentro del dacu~ento se establece 

79,80 SARH-SUB.PROGRAMA DE ORGA,NIZJ\CION DE LOS PRODUCTORE:S, "Plan de Trabajo 
Y 81 1983" Documento Hecanograflado. Región Lagunera ]983. 
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el desarrollo de una estratcgio. en dos etap~s; ''etl. U~ p .. i.-úne.lla. 

de dl'.a.~ .lnclJUJi/i ÚJ, M<!t\CLÓ>t Je V"J;'\•tl;mo; de. 9e.>üq1¡ C,"f'aCc> ¡fo cúrndell. 

pn.obte.Jl'k'tA d.Vl.lvado.6 de. ta pr.vd11cc_i.(>n; en ptVt.iA.c.tiCa/t, .la cQme.lt.Cúttizctc.{6'1 

de lo.s pttoduc.tob 1J l>eJtv--i.c.fo~ c.umpte111c.1i..ta.1ii.q4 a te~ p1I.odw:..c...l6n ( ..• ) d.i.cJ106 

O·'Lgan.L;\m0.6 ptteÜe..'" .... etn c.c•nsi& túi. en c.orn.Gl¿,.:, 1.-~..:.. l.'..úmCJt.cia.l(zcr.c...l(i'n, a~ociae-io

ne.J de p.ttoclacA:otte.s }J(11L tt.rni.1, de• ccvutct"r~n f.occd.'.. y/u .'!eg.luttaf" [Q/. Poste

riormente 11 La ~c.91mda. etapa { .... ) .üi.c..LuiJtf..o. fo. Cllt'ílc.<'6~1 ck .• 1p11/ut.ta1.> -

e.ean6mleo-6 { 6lgu.Jtclb tthac.in.t-iva,s ra.'UT. la. 9e..~.tl611 lÍl' . .t (~Jtéd-é.to) capac~6 de .. 

c.anaLlzCVt y manejM ll.C.Clt/t4u6 t:J1L1-Ü.tl~\"-Ú'S c11u'.l'.1t.tadc.1.j a lt'l capt';t..atizac.l6n -

de fM u.1ii.dadu e..c.on6mlc.M p:wduc.-t.lvLt.!i: CoopVt.a.t.lva4, Soclei:L:ideA de CJt(fdl 

.ta, e.te." 33/.::st.as constitui.rf:i.!1 ct<J.pus de corto y mediano pl.:1.

zo. 

El proyecto organizativo que engloba las acciones de 

organizaci6n de los caprinocultores denomina.do "U!'IION REGIONAL 

DE PRODUCTORES DE GANADO CAPRINO" incluído en el PLJ\ii DE TRABA 

JO, define como ~reas iniciales de trabajo los municipios de -

Torre6n, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero, Matamo 

ros y Viesca, Coah .. , y se marca como objetivos iniciales: "C!Lec:vt 

1'.ll .út6M<!.'5VtuCÁ1.V<a 01tga1tüati.va paJta la comVtc.iaí'.-lrncl611 de p1todw,X.o& Eác

t.eo.6 1J c.abtu:.to" 84/ . las metns a corto plazo consisten en la inte 

graci6n de CINCO Asociaciones locales y J él TJni6n Regional de -

Productores de leche de cnbra y cabrito. 

Los encargados de ejecutar el plan en las áreas opera 

tivas, Distrito de Riego y Temporal, éstos recien creados, son 

los Promotores de Organizaci6n, distribuidos cada uno de ellos 

en los QUINCE municipios considerados dentro del á~ea de opera 

ciOn de la Delegación de la SARH., en la Rc~i6n Lagunera, con 

los cuales a través de jornadas de trabajo que se alarga~ duran 

te tres meses, previamente se han discutido los detalles del -

82,83 Y SARll-Stri3PF,OGRJ\.M1\ DE ORGAtllZACION D~ LOS P?,QDUCTOF,ES, "Plan de Tra-
84.- bajo 1983" Documento mecanografiado, Región r~a9uncra., 1983. 
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mismo. Las bases para iniciar el trabajo de rromoci6n de or

ganización de los caprinocultores, el cual nos ha conducido 

hasta la necesidad de analizar el fenómeno económico en el 

cual se ven involucrados a través del presente trabajo, se -

han establecido. La acció~ ele cambio es impostergable. 

5 • 2 Organización actual de los Pequ::ifus &'1J1adcros 

Bajo la dirección trazada por el ~lan <le Trabajo, -

se inician las labores Je ora~niz~ci6n de los productores da 

ganado caprino de la Región. ~lo obstante que la dispersión y -

aislamiento de éstos, así como la desconfianza y recelo mostra 

do respecto de los propósitos de la tarea institucional empren 

dida por el Subprograma de Organizaci6n,. natural entre quienes 

poseén en propiedad, rebaños de cabras que forman parte del -

único patrimonio familiar con que se cu~ntn, se constituyen en 

las princi2ales lirnitantes p~ra el trabajo de promoción empren 

dido por los promotores ae organizaci6n, pronto se obtienen los 

primeros resultados. 

Aprovechando la existencia de lo que se denominaban -

Grupos de Intercambio Técnico, creados por el personal de Técni 

cos adscritos al Programa Ganadero con la finalidad de otorgar 

asistencia técnica a pequeños ganaderos y a trav~s de los cua -

les se reunen peri6dicamentc en las comunidades ejidales de di

versos municipios, se promueve la integración de las Asociacio

nes Ganaderas Locales especializadas de Caprinocultores. Las 

principales inquietudes detectadas entre los productores, se re 

lacionan con el precio vigente del litro de leche, el precio 

del caprino, la asistencia técnica recibida, el mejoramiento ge 

nético y la adquisición de medicamentos para los animales. La ~ 

iniciativa encuentra rfipída respuesta de algunos productores, -

los -cuales se constituyen en auténticos promotores de una pro -
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puesta, sustentada legalmente y a partir de la cual se vislum 

bra. la posibilida,d de m¿joría en las condiciQnes dentro de las 

cuales se practica la ac~lvidad. Gracias a una labor i11sisten 

te del, !_'.)ersonal de ca.mpo, ~)ara el mes de l\.gosto de 1983, han -

qued~do constt.tuíd.:is las li..sol.:iaciones Ganaderas Locales de Ma

tamoros y Franc~sco I. Madero, Coah.; por el Estado do Duranqo 

se constituye la Asociaci6n Ganader.:i de Lerdo, y posteriormen

te la del municipio de Mapirn:i'.. Aunque se han hecho e3fuerzos -

por aglutinar la mayor cantida<l posible de productores por mu

nicipio, la tarea es Uífícil en virtud de la dispersi6n de los 

lugares y localidades i?n L'ls qu? f.1stoA sP ubi.cLm. 

Algunos de los organismos gremiales recién creados -

apenas sí cuentan con 12 ó 14 miembros, suficientes par.:i iniciar 
legalmente su funcionamiento- Aquellos gnnilderos cuya activi -

dad practican por tradici6n familiar, heredando la de sus pa -

dres y abuelos, se muestran con mayor disposición a la partici 

paci6n organizada en la nueva empresa y alientan el em?eño. 

Es generalizada la intenci6n de los productores de -

buscar, por la vía de la nueva organizaci6n, mejores condicio

nes en la comc:cializaci6n de sus productos sobre todo en el -

caso de la leche, cuyo precio ha iniciado un período de deseen 

so respecto al de la leche de vaca, sobre el cual había perma

necido ~or arriba durante mucho tiempo. 

Una vez constituídas las Asociaciones Locales por mu 

nicipio, durante el mes de septiembre del mismo año (1983) se 

promueve, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento 

legal correspondiente, la constitución de la Unión Ganadera Re 

gional de Caprinocultores de la Región I,aguncra Coahuila-Dur.:1n 

go. El acto correspondiente se efectUa en la c~udad de Torreón, 

Coah., y d~n fe del mismo, funcionarios de la ~ARH, autoridades 

municipales y algunos representantes campesinos. 
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Se inic:i..:i con 8llo un largo caIUino lleno de trabas 

y obst.fí,cqlos, de los cuales muchos de ellos, se imponen desde 

de:n tro de la rn.isma inst:i t:uci,6n. Lq nueva. directiva 1 la cu..-11 -

queda. cncabeznda por los cu.:Jrinocultores del munici.pio de Ma

tamoros, Coah., y cuyos C.:lraos restantes se distribuyen entre 

los delegados de los otros municipios, se ha echado a cuestas 

su primera tarea, que consti tuyc t.:unbién el primer obstáculo: 

El reconocimiento legal cJe la nueva organiznci6n. 

Antes de J.e.scribir los pormenores do esta tarea, los 

cuales detallaremos en un apu.rta<lo posterior c.icl !Jrese.nce capí 

tulo, consideramos necesari.o señalar los problemas más frecuen 

tes enfrcnta<los por los caprinocultorcs de la regi6n, que nos 

fueron señalados en la etapa de promoción para la constitu- -

ci6n de la organizaci6n: 

Contínuos abusos de las empresas recolectoras de le

che, las cuales pagan precios distintos en cada localidad y -

alin dentro de éllas. No existía certeza accrcu del precio real 

del litro de leche recogida en el establo, debido a ello. En -

muchas ocasiones los empleados propiciaban los abusos, puc s c;m 

tregaban un pago menor semu.nal al pro<luctort renpecto a la can 

t.i<l.ad entregada de leche.. Cuando los productores acudían hasta 

las oficinas de la empresa, é:sta comunicaba que la cantidad de 

dinero enviada habra sj.do mayor, lo que dej ab.J. .:;n t:!videncia -

que el ernplcFldú, se quedaba con una parte dzl pago que ~e en-

viaba al productor. 

Otro hecho regularmente denunciado, era el de los des 

cuentos semanales frecuent\es, de cierta cantidad de litros de 

leche debido a que 6sta en los ¿¡,nálisis presentaba un alto gra 

do <le humedad. Zra un hecho conocido c.iue los empleados de lo. -

empresa encargados de recolectar la leche, una vez que recogían 

cierto vol~~en del lácteo, le agregaban agua para aurnentarlo y 
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reportar a, otro nombre la ca:ltJ.dad extra. obtcnid,;i. Así el di 

nero desel!lbolsado por la empresa iba a ?arar a manos del em

pleado, con el consir;u.icnt~~ descuento paru el productor. 

Otras ano~alías reportadas consistían en la baja -

del precio en épocas de producción abundantes¡ lu. exigencia 

de tener lista la leche al momento de la llegada del rccolec 

tor 6 en su dcf.ecto no recogerla; la negativa a recoger el -

producto debido a su abundancia en aquellas zonas más .:tleja

das, pretextando múltiples inconvenientes; la imposibilidad 

de vend~!"'lñ n algún com9ctidor bajo el i:npedimerltO d.~ la 0m

prcsa r¡¡ayor, que i:n?ide la entrada a su.s rutas, etc., etc. 

Asi~isma, se señalan como problemas, los relacionados 

con el ·coyotaje en la venta del cabrito, cuyo precio se dcsplo 

ma rápidamente en las épocas de los ahijaderos; la falta de -

un servicio de asistencia técnica de cali<la<l y consistente; -

el robo de ganado; la carencia de infraestructura adecuada pa 

ra el aprovechamiento de enormes extensiones de agostaderos -

exist~ntes en algunos ejidos; la mala calidad de los sementa

les en los programas de canje promovidos por la SARH., etc. 

Al momento de integrar la Unión Ganadera son aproxi

madamente 90 productores los que se han incorporado al proc~so 

de organizaci6n a través de las Asociaciones por municipio. Di 

cha cant-idad es poco significativa si consideramos que ~on 2,300 

· 6ailllliru. qu.l~nu v.lven de fu acilv.i.dad en la Reg.l6". 851. En lo suceaivo 

su crecimiento se dará en función del impacto <le las acciones 

por ella emprendidas. Una vez constituida la nueva organizaci6n 

se ha cumplido en apariencia, con las metas establecidas en el 

Plan de trabajo institucional; el sustento legal de ella lo ve 

remos a continuación. 

85.-¡.foyos, F., G., "Producción y comercializ.a.ción de ].eche y carne de capri 
nos con prodt¡ctores de escasos recursos en la Comarca Lagunera" Hi:nco. 
INIPJ\P-SJ\RH. Mata.11oros, Coah. 1988 



J-42 

5 4 3 :i-1arco Jurídico de la Orqanización 

El marco jti.r!d;i.co que sustenta la. nueva o:rganizaci6n 

que aglutina a los ganaderos caprinoculcores de la Regi6n Lagu 

nera lo constituye. la vieja Ley de Asociaciones Ganaderas de -

1936 y su reglamento correspondiente publicado en 1958. 

Concebida ~ara fomentar el desarrollo de la ganadería 
como actividad econ6mica, la Ley establece como obligaci6n la 

reuni6n de los GanaUeros de la reprtblica en Asociaciones de ca 

racter local, regional y nacional; estableciendo como requisi

to su integración con polt lo meno,~ orrz ga.Hade.lw~ c.!Ua.dolt<!A de cwú.

qu.üVttt eApecle aii.urMl 86! . A p<tt1,.ti.Jt de la h1.te.91L<ie.i6n de 3 6 má~ 

A~oclae~o11e6 Ganadeka~ Loeale~ 1 se sefiala, ~e cot260Ama~~tl la~ -
Un.lone.~ Ganadc.Jta.& Re.g.lana.le.& IJ po.&-.te1t-io1c.m~n.te; La Con6edeJtct.c.-l6n 

Na.c.lonal Ga.1ia.rle."ª· 871 • 

De conformidad con la Ley, las Asociaciones Ganaderas 

constituidas, tendrrtn las siguientes finalidades: 

" I. - P.topugnaA potr. le: i.mpfo.1Lta.d61t de lo" mUodo.; clc.11tl6-f:co.> 

máh pMc.tico• !/ e.can6inieo~, que pUUli<.tID1 oJ¡,gmtiuik y oJúen 
tnA la p1toducci6rt go.no.deAa, a 6i.n de riwne.ntM ..su .~<'JtCÜ -

mle.n.to econ6m.lc.o 

TI.' Regut'.IVLÚM ea p!wduccl611 ya •ea .iliteM,¿n.lcá.nclaea lj .Umi

.tálulota de arnvr.do con lM nece,Hdade,,i de co1twmo geneJto.l 

exct:u.6-lvamen .. te, y no con e.e. ó-út de p!tovedto paJt..Uc.ula...ir. 

HI.- //ace-t wia mejo" cl.WWbwd61t de lo• ¡.nodw:.ta..s ¡xuw. e.e -
abM.tec..ün-frnto de io~ mvi.cadQ~!;_ocale..6 U P·'tOCIVul-'z. po.'r. e.e. 

86 y Ley de ,\socia.ciones. G01na,cteras~ publicad"\ en el Diario Oficial del 12 
87. - de mayo de J936. Ed. Secret<:1..r!a de Agricultura y Gariadcría.México, DF 
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a.umen.:to de.e. C(,)11,!iWnQ de ¡.:i:z.odttc.tQj rtJ:i!nent.ic..-fr~ 1' indu.!i -

.t'1:,4tf,e.!i de. o.'1.ri.f:Je.1~ ctn,l.mC\i, de ¡.vv./,focc • .<.6n uctc..iona,.f, é(1111e11 

.ta.11do adeJnt'l!> {~.t cv1ltr_,u· .. lo C);'.,te:ti.01¡_ y ati9mi..f:,írnío!ic. rcc116 

m.ic.cune.1i..te., a e1c.c.tc• de. ee.Uniita/t fo..'l .Úl-Ü!Julh!.d-Í.aJtfo!i 

IV.- r.toc.WLM la e.-!if:a,11dar.,l:a.c.lón de. l.('!l p'r..oductos gmia.de.:•u.'i a 

6-6t de -.'ictt.l!i 6ac.e.-'!. Cto .tcc.e..'i lda.dr,s de r.ori1.iw11tt, ;)ac.lLLta'<. -

tM opc..1tae..lone,.'i me .. •rccuiLii'.M !] pa!ut que !i-i.ltva, ante. todo, 

de e .. !i:tr1mu'.'..o a fo.'i que ¿,e JJ-''l.Cocuµcuz ¡J()!t ob.:tenl!Ji p1t..oduc.Jo¿, 

de me.joJt e.ali.dad IJ podr./t ttCc.a.1t.:a..'r, asl, p.i.cc.,io . .'i -.'ittpc/tio.'le.5 

V.- E.6tucü~v1., ar.-s-t ... (01wJ1 ~! p'lomove..tr. toda~ .i.tW medl.da.-s que. tien

dan ae. mc.jo1rnmle1ito de ta ganadVl.fri 

V1. - Geli . .tlanaJt ~a c.onc.e-~-l6n de C-'L~dLto-0 paxa lo~ mi.embJto-~, c.011 

la,b mayone,~ QaC'_,.i,Udadf!.h e.c.01161n.i.c.a..6, p-'Lopug11ando polt .Ca óoJt. 

mac..i.611 de. .ln.b.ti..tuUune.& de Cltédlto ganade.lw 

VII. - PJt.oc.tL-'LM po1t. {tu, ln..6,.Utlac..i.one.& en .to.b t.ugaJte.6 que Vte.an c.011 

ven,le.n.tu de. pla.nta1.> e.mpac.ado.lt.lt.6, pa..&.teu/U::ada/ta,!i, ,te61Ligc.

Jt.ad0Jta..b1 ccvtdado!Ut6, .tava.doJuUi, e.te., etc., ptt.'ta. mc.jor..a1t, -

.tJut1l.6 óo".nut.Jt 1J c.once1Wi.a/t to,~ p.'todth:to6 pec.ua..'rio6 a 6.út de -

Jt.e.guiM el me.l1.cado, ya -be.a tiihmlmq¡e.ndo, bo6.te.n..le.ndo 6 a.wne.n 

.tcu1do lo6 p1tec.l06 ha.6.ta. donde 6ea 006.teable !:a exµi'.o.tac.l6n, 

de aweAdo con el 1teglrune11.to de M-fA Ley 

VTII.- PJt.opagaJt en.tite loó peque.•1o.& ganadvwó, 1.a cauve.n.-i.enc.Llt. de -

o4ie.n.ta.Jt .~ u.6 e.xpto.tac,.lo nel:i pec.tUVt.ÚU>, de. acu.Vtdo c.011 Ut :t~c 

1u'..c.a mode.1t.na de pJtodu.cU6n, ,1 6..i.H de me.jo-'ü.1/t Ju -lnd!1men.ta. -

ti.la fJ hac.l?.ll c.6modo e h.lg.léJilc.o 611 hoga..'l.., e,te.vando en 9e.ne -
!Utl 6tt 1U.ve..t. 111etllo de v.i.da 

IX. - P1topugnM poJt ta. 1.l11.ga.il2ac.i61t de. SoUeda.de6 Coope..!ut.tlv~ de. 

Gauade.Jto& pcvui 1teaL<:;:ac...l6n CÜ.'1..ecta de. tft.-!i actlvúlade.s ec.an6 
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X. - RepJte6en .. ta.:i an (í!.. ,f.oda_ c.La..:H'. de. m.itotU.d:tdc.!i, C.oó .ú1te.1te-0~ 

c.omwte..& de 4U4 ,-i~oc.útc.lonc..~ lJ p:wpoJ?C./t ,tcu. med.idM l(lte eA 

timen má.6 a.decuada.6 pMa. la p1w.tec.c/6n !f deSeMa. de <Ü -

cJ10& .inte.JtM U" 38/ . 

De conformidad con el Reglamento de Ley respectivo 

las Asociaciones Ganaderas Locales tienen como finalidad: 

11 l. - 'J..ue .tuda~ ..l.u.6 ya.H«.dl!JLU.6 de .la. loc.ctf .. úfa.d ¿,e a9.1tupe;l C.H fa -

Moc<a.uó11 

1I. - FolUnaJt fu u.tad,ú,Uca 9a11ade.1ta de. .,u j~d.ic.clón c.011 ei. -

mru}OJr. ac.op.io de. da.to& po&.<blu.. 

III. - PILOc.LJJtaJt que. óu& m.iemb1to& u.ta.bte.zc.an c.011.tabil.idad 9a.11ade.

Jta e.n .&u.4 expCo:tac.ionu, pa..'r.a. que c.011ozca.n ..&tt.6 c.o.&.toli de -

p1toduc.c..i611 !f u.tucüo& de. plr.e.c..ioó a que. puedan vendu lM -

p1tocútc.to& e.11 d.ióe.1te11.tu me."-c.adoó 

IV. - E&.table.ce.1t ucue.la.6, campo& de.po!LU.vM, b.lbUo.te.c.a&, e.te.., 
pMa e.le.va1t e.t n.lve.l c.uU:wta.t de. lo& 9w1ade.1toó a.6 oc..ia.doó 

V. - Fome.11.tM la 1te.601tu.tac..i6it y adve!LU!t de. loó pe.llgltoó qtte. -

oca.6.lona la. .ta.ta. .úunode!Lada, loó .ú1c.encUoó !f la e.-10&.l6n !f 

ac.01uejaJt a .&u.6 tnlembJt.ofJ .eol:l medi.o-6 de. pJtc.vett.Utlo-6 y comba 

.t.lltlo&" 33/ . 

88~- Ley de Asociaciones Ganaderas, publ,icada en el Diario Oficial del -
)2 qe mayo de 1936. Ed. Secretaría de Agricultura y Ganadería, Méxi 
co, D.F. 

89.- Reglamento de la Ley de A,socia.ciones Gana,Qeras. Publicado en el Dia 
rio Oficial del lo.de Octubre de 1958., E:Q. Secretaría de Agricultura 
y Ganadería. México, D.F. 
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Por ~u parte, de o.cuGrdo al Reglamento señalado, -

La.& U1ú.'1He4 Gana.dcJtM f{e~1ú11w.Cc .. l ~u~c,q.i.ttóte~\ di!. c.ot~·~.tiJ.tt{IL&e a-t 6w1c.,lQ 

11M TRES 6 111M r\·~C..'C..Útc (('IU.',~ L~ l.'llJ~e_j ('./! UIUl ILC.:Jú:OH 9m111dctu.i. 90/, tie

nen como finalidades las que €\ conti.nu~ci6n se dct.::illan: 

" 1. - P1wmovc...'t y 6ome.nt.111. Ll1 con,.~ tl.tucl6n cfr. A.rne.ffic.io11~ Gn.

n.adelt.iW l.oc.a.Ceá e.a lo~ lu9lVU'~ ea donde 110 c.x.Ll ten 

ll. - Coopvz.att c.on .f.a.~ r\~oc-UtcLane.& ex.ll.te.nteh c.1-1 e.e ag.wpa

miento de loá ga1Mde.·'rOj dí! .. cada f.oc.1t-f..úftl.d 

111. - E.l.a.bolWJt et cc11..60 pe.cua,'L.lo -~C.[J-ionat, paJut c.w¡o 6-llt O/t,ú.n 

.tMáH c.on ta~ Aóoci.llc.Á.OHe..6 en .fa óaJunLtc..l6n de la& uta -

dú.tlca& ganadvra& toe.ate~ 

IV. - Coo,\di.rtaJt dctitlto de. un P1¡09Jtama de Acu6n Re.g.lona.l, ~ 

a.cUví.da.du de tcw AMciací.onc,& Loca.tu, <Lte.11dí.endo la.<1 

.&uge,,1tio11f'A que. en ute. M.ntldo l1a9a1t la Se.cne.,tcvúa de 

Agiúcu,UW!.a 1J Ga.nadvúa. 1J l,1 Co1ttíe.de.1u1c.,l611 Nauotia.í' Gana. 

dvw. 

V. - Fome1ita,t .ea 1te.(Ío1tutaeí.61t 1J adve't-U\ de lo& peUg)[o& -

que. oea.&í.01ta .ea tala í.1tmodeJtada, .lo& btce>ttÜM y f.a. vw
&.l6n 1J a.c:o1tbe.ja.'r. a ~rw mlemb1tob f.o.6 me.,UaL> de. pJteve.1uA.C:o6 

y comba:tUiea'" 911 . 

Cubiertos los requisitos marcados por la Ley y su Re 

glamento correspondiente, las Asociaciones Ganaderas Locales -

de los municipios de Natarnoros, San Pedro tle las Colonias, Vies 

ca, Torre6n y Francisco I .. .Madero, Coah., y Lerdo y Napi111í, Dgo-, 

quedan fonnalmente constituídas al igual que la Uni6n respectiva. 

90 y 91. Reglamento de la Ley ele A~ociaciones G:inac1Qr.1s 1 publicado -
en el Oi;..l;'io Oficial del lo. de Octt1b.?;"e de 1958. E'd. Secre 
taria de Agricultura y Ganadoría. M6xico, D.F. 
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Blla.s, de etcucrdo con los /\rtículo.:i 20. y Jo. del -

Hegl?Jnento de l-a. Ley, adoptan el c.J.rJ.ctcr de 0.::-9a~ismos Enpe

cializa<los en virtud de ,_¡ 1.:12 ¡:i_qlutinu.n u. ganaderos cspcci.:tliza 

dos, de acuerdo a la. definición que de éstos se h.:ice en la -

fracci6n III del l'·.rtlct.:.lo lo. del propio rerylamento. 

La peculiar.i.dad del tr.:i.bajo de creaci6!1 de las i\so

cia.ciones y la Unión Hegional, caracterizado por la promoci6n 

intensa realizada por el personal de campo entre los producto 

res, lo que requeríu. de l¿¡ rcali;:ación en cada. municipio, de 

reuniones in.t:orrnal.es y reuniones SJl:!:1erul1..;.s ue cural.!t:.er .tn.tormiJ 

tivo; coadyuvó a que, desde sus inicios y como una necesidad -

surgida de la dispersión en que operan los pequeños ganaderos, 

las nuevas agru9acioncs a<.Jqu.iricr.J.n viJa org~nica, determinan

do antes de, y una vez constitttída, la realizaci6n cuando menos 

mensqal de Asambleas Generales por Asociaci6n, de caracter in

formativo y resolutivo. 

De esta manera es que fue posible enfrentar el primer 

obstáculo que se presenta a la organización, relacionQdo con -

su reconocimiento y Registro Legal por parte de la Confederación 

Nacional Ganade~a y la Secretaría de Agricultura y Recursos -

Hidráulicos, respectivamente. Esto lo vemos en el apartado si -

guiente: 

5.4 Obstáculos al Proceso de Organización 

Formalmente constituída la Uni6n, durante el.mes de -

septiembre de 1983, se inician enseguida los trabajos correspon 

dientes a su Registro4 La docu~entaci6n de las Asociaciones y -

la Unión, es turnada a la Oficina Central de la Secretaría de 

Agricultura y Recurt'ios Hidráulicos en la, ci.udad de .Mexico, D.F. 

La gestión permanece sin respuesta durqnte un año y cuatro meses 
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razón sufici,c!'lte p.:tr.J. desa,l.entar a. los cntu~ia,stas gan..i.Qeros 

que se habia,n arric&gado a confiar en la p1:opuc:-,ta organiza

tiva. 

Diversu,s circunstanci<:is se conjugan para da,r lugar 

a la tardanza en los trámites; El conflicto surgido entre la 

Confederaci6n ~.Jacional Ganadera y la SARH e.-i ese año; riuc se 

acenttia a principios de 198-1 y !Je constituye en una de las -

causas para la remoc]'.ón del Secretario del ramo. El bloqueo 

interpuesto por bu::'ócrat:as loca.les de la Sl~IUI en la Regi6n -

Lnryu;iera, rcci<'2n ~3c,-·:·:.:j '-:'-'~, ':!. ..... i~ll~::; ven en el propósito or

ganizativo un i:-itento de proyección de quienes lo aroyan, pa 

ra escalar puestos internamente, etc. 

En estas circunstancias se presenta la primera gran 

disyuntiva que debe enfrentar la incipiente organizaci6n: Con 

tinuar dependiendo de la instituci6n en los tr~mites, 6 en su 

defecto, asumirlos cor.:o responsabilidad propi?. . .Se opta por -

la segunda posibilidad. La Directiva de la Unión, acuerda,· con 

el apoyo de los ganaderos que solventan económicamente la movi 

lizaci6n, viajar a la Cd. de México, O.P., 9ara acelerar, me -

diante la gesti6n directa, el tr~mite pendiente~ 

En la Be~unda rnit~d Je 1984 se ha efectuado ya el cam 

bio de Secretario, y la nueva administración, ~ás receptiva pe

ro iniciando apenas su gGsti6n y con el afan de cvit.Jr cornpromi 

sos, comunica a los integrantes de la Comisión, la necesidad de 

iniciar el trámite de conformidad con el procedinicnto estipula 

do por el Re9lamento de la Ley, el cual señal~ co~o =equisito -

indispensable para otorgar Registro a cualquiera nueva Asocia -

ci6n Ganadera r.ocal, el que " •.. na e.x.L~.ta ci-t:ui de. -t'..4t w .. W1~.1 e&pecútf..<.dad 

en ¿'t loc.a.li.dad de que. óe .C-•tcU:~ " y a.demás que " ••• ~c. cuente. con e.a. - -
a.c.e.p.ta.ción Mc.JL.i...t.a. de. Ca Un.i61t. Ga.na.de....1.a. Loc .. ;1[ 1 '.f<l C...'li-S.tcn.te. dr~•it.'w de la --
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jwtLld<.cu:.6H" 92/. Se firma un acuc.rdo con t21 'l'.!.!.:.1.llar de 1,a -

Dirección G~neral de Organ izacH~1 !1 de lcis Productores, de la 

SAH.!i¡ en donde 1.J. Uirt;!cf:iv~ 1.1(;! la supucst~ Uni6n, se comprome 

te a cumplir con los re::¡u1 ~:;i_ tos de Ley, a.n tc;s de iniciar cual 

quier nuevo i..:r~;1,.i. t·:- de Rci:ri stro lle su orga1U.zaci6n, unte la -

Dependencia Oficial. 

!.,,as resultados ele ,la gestión llenan de escepticismo 

a los reciBn nombrados Dirigentes de la nueva organi:.::aci6n. Se 

presiente que el hecho esconde no sólo la prcocupaci6n de la -

Dirección ele Organizaci6n por apcgursc .::t la legalidad en los -

trámites de reconocimiento legal de la Uni6n Ganadera; y en -

efecto, la suspicacia encuentra posteri.orrncnte base de sustento. 

Los burócratas recién llegados al manejo del Subprograma de Or

ganización local, han pretendido desacreditar el prop6sito orga 

nizativo de los Cíl.!_=>rinocultorcs. Ubic5.ndolo en el contexto de -

una pretensi6n de quienes lo alientan desde dentro para escalar 

puestos y esta versión había sido comunicada a las Oficinas Cen 

trales. 

En realidad, el acuerdo a que se había llegado con la 

Dirección de Organización, RESPONDIA por parte de ésta, a la do 

ble preocupaci6n de hacer que la nueva Agrupación se apegara a 

la legalidad y con ello pudiese demostrar, su preocupación efec 

tiva por tratar de alcanzar respuestas a sus problemas como pro 

ductores. 

La experiencia vivida propició que los dirigentes de 

la Unión asumieran con rcspon.s.:ibilid.:iU la. empresa. Con el apoyo 

de quienes continuaron dentro de las Asociaciones, se iniciaron 

nuevamente los trámites conforme lo establece la Ley. La Docu -

mcntación constitutiva, la cual ha.bíu sido rescatada ya de las 

Oficinas Centrales de la SARH en la ciudad de M~xico, se envía 

92.- íl,cglamentQ d~ la Ley de /\sociacjoncs Ganadera~. Public,:ado en el Dia
rio OficL:ü del lo- de Cctuürc.- Ca J95B. Lú. SecretarÍ.i! de At3ricultu
r& y Ganildcrí.a. !-1éxico, O.F. 
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tanto a la Unión Ga.n.:i.dE-!ra P.<Jqional de ln, b.HJLlna, como a la 

Unión Ganadera r._t:.~gional c1..:~l norte de Duran90, cu:¡ as se~cs Je 

una y otra, se cncuent1·a:; i;:n la, Cd. de Torreón, Coah., y Gómez 

Palacio, Dgo., respc.ctiV.:t!llcnt.c. La. primera de ellas, con juris 

dicci6n en algunos municipios de la Hcgi6n liagunera de Co.J.hUi

la y Durango, aglutina a los m~s !)Odcrosos ganaderos privados, 

quienes poscén las e:-:plot . .::icione~.; rntis grandes ~, nt1mcrosas de la 

localidad en gann.Uo bovino-lechero; ligados todos ellos al Com 

plejo Industrial LALA del cuul son accionistas mayoritarios y 

forman parte del Consejo de l\dmin.istraci6n de la SociedaU hn.6 

nima. 

Por su pzi.rte la Unión Gu.nadcra Regional del ~arte de 

Durango, aglutina a los ganaderos privados exportadores de ga

nado en pie a los Bstatlos Unidos de :lorteamérica y los cuales 

operan en los municipios del ~arte del Estu<lo. Ambos organis -

mas, pertenecientes a la Confederaci6n Nacional G.J.nadera, cons 

tituyen, pues, bastiones de los ganaderos privados de la Región 

mfis poderosos. 

Hasta ellos se dirige la burocracia local, deseosa -

de impedir el avance en la organización de los caprinocultores 

sugiriendo la improcedencia de otorgar el consentimiento para 

el registro e.le la nueva organizaci6n, debido a 11 los prop6sitos 

oscuros 11 que supuestamente se persiguen. La respuesta de ambos 

organismos es r~pida y clara: No se acepta Oficialmente la - -

Constituci6n de los nuevos org;inismos; antes bi.en, se sugiere 

que los pequeños ganaderos, se incorporen a las ;J.socia.cioncs -

ya existentes, las cuales pertenecen a las mencionadas Uniones. 

Se suceden numerosas reuniones buscando el avenimien 

to entre ambas partes, propici.::i.du.s entre quienes ali.entan el -

proyecto organizativo desde el interfor de la Dependencia y en 

las que participan los gan.:idcros privados y los !?Cqucños 0anade 

ros. La negativa es rotunda y se llega al estancamiento en las 

negociaciones. El argumento real csryrimido por los campesinos -
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en el sentido de que se trata de un'-i. organización e~pecinli 

zacla es contínua.mente tlcsechu.clo. 

La organiznci6n j_nicia sus presiones hacia el nuevo 

Delegado Local de la SARH recién llegado y cncuentru r.S.pidu. -

respuesta. Además de remover los obst.'ículos internos, se cam

bia al •ritular del área de Orqanizaci6n Locnl; se designa una 

Comisión 1'1ixta en la qw:;. participa un responsable por parte -

de la SARH y uno de los Productores, pura negociar en México, 

D.F., en el seno de la Confederación Nacional Ganadera, la si 

tuaciGn prcvaleci8I1Lc. 

Inicialmente, la Unión Ganadera t.lel Norte de Durango 

con una posición de rnuyor flexibilidad ha otorgado ya su con

sentimj.ento para reconocer y apoyar el Registro de las l\socia

ciones especializadas. Por su parte los Directivos de la Uni6n 

Ganadera Regional de la Laguna promueven a nivel nacional la -

constituci6n de una Unión Nacional de Productores de Leche. 

Sus gestiones ante la SARH en México, D.F., para registrar el 

nuevo orqanismo, se entrecruzan con las gestiones de la Comi

si6n Local encargada de continuar el tr&mite de registro de la 

organizaci6n de los Caprinocultores; la coyuntura es aprovecha 

da. 

Con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Recur 

sos Hidráulicos, se negocia el registro de un organismo - - -

con el del otro. Por fin la Uni6n Ganadera Regional de la Lagu 

na, la cual abiertamente había manifestado su tleseo en alguna 

de las múltiples reuniones que se efectuaron tratando de nego

ciar el reconocimiento hacia la nueva organizaci6n ganadera de 

los ganaderos campesi.nos, de que ~~.to.6 l-t::.01 c.ctmpC-6 itwfi), úicltMan c.urm 

do me.no.6 "poJL 11 a11o~" palia obten.e1t .6H. 11.eg.Ll.tJw, to.X c.omo a e.e.ta-.\ le,!i f1ab.f.a. 

ocuJL.tU.do c.01L .e.a. Un.i.6n Ga.110,dc.,'t~1 d¿t No::. .. tr.. de. Vwz.aago, acepta su reco!1.oci

miento a la existencia de la nueva organización. 
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Unu ve::: otorgado el Rnqistro u las Asociaciones Ga 

nac.lcras Locales de Caprj.nocultorc~ de Fr.:incisco I. Madero y 

Viesca, Coa.h. , y Lerdo, D·JO. , el día 12 de Diciembre de 19 85 

se otorga el Registro Legal el la Uni6n Ganadera Regional de 

Caprinocul to res de la Rcgió~ Lagunera., Coahuil.::i. ~' Du;.a!1'J8. 

Dos años tres mes~::; después Ue h.:lbcr efectuado el -

primer intento por constituir la Unión, se dá reconocimiento 

legal a ~sta. En el tran.scurso han ocurrido cambios dentro de 

la Dependencia y entre lo~; Productores mismos. En la primera, 

~l Progrruua <le O~ga11i=aci6~ fue prfictic~mcntc dcs~antcl~do, al 

indemnizar ul personal que particip6 en la promoci6n para cons 

tituír la Unión Ganadera. Los programas de reajuste alcanzaron 

al personal más dinámico y de mayor experiencia. Los apoyos de 

promoción disminuy!:!ron por consiguiente. 

Entre los Productores, algunos, los más débiles, como 

ocurre en los procesos de selección natural de las especies, -

abandonaron el esfuerzo inicial .. Los municipios de Matamoros y 

Tor~e6n, se desligaron del propósito organizativo, desalcntaUos 

por las dificultades iniciales implícitas en la obtenci6n del 

registro y también persuadidos en el momento álgido del debate 

por los Dirigentes de la Uni6n Ganadera Regional de la Laguna 

para que desistieran de la intenci6n .. 

Sin embargo s6lo han quedado los más fuertes; son és 

tos quienes continúan el prop6sito .. La e:<pericncia lo$ ha edu

cado enseñándoles que la resolución Je los problemas que enfren 

tan en sus procesos productivos, s6lo pueden ser resueltos con 

voluntad y tlecisi6n propias. En todo caso, el Estado puede alen 

tar, dar pie a la utilización constructiva de la energía social 

que acumulan los campesinos del país. 

Bajo esta considcraci6n, avanza, lento, inexorable, 

el trabajo de la construcción Ue la organizaci6n gremial y eco-
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n6mi.ca de los Ca.prin•Jc:tllto,:-<~.::; de ;t.a R•~::_:i.Ó!"'• L<lgt!nc>ra. Lo.s re

tos están cnfr0nto t .L'l no~:~u. que ric;c c~l proceso de lü Capri 

nocultura regional, busu. :::~ en el cmpobrccimie!nto de la. CFma

der.í.a caprina y el cnriquec.:imiento de ln i\gro.fndustriu conti 

núa operando .. Bs tiempo de ~:10J.ificarl,:i... Si la modernización 

que ca~npea al país, implica realmente a los campesinos, '25 -

posible lograrlo. 
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6.- ALTERNATIVAS FARi< EL !IEDfSEf]O DE LA \ANADERIA 

CAPR l NA RE CJ ONAL 

:'1uestru participación desde sus in,ic,iaq en el proce

so orr1anizati vo de los caprinocul tore:s de la Región Lagunera, 

nos ha conducido .:i. realizar en el ?resente trabajo, el análisis 

de la problemática particular actual que enfrenta la caprino -

cultura local~ Para t\Vanzar en la turca que implica el desarro

llo de una práctica teórica, hemos buscado utilizar el instru -

mental conceptual proporc:i.onado por la Econolilía Política, como 

ciencia de la estructura de la Socj~-.aad. La ~Jretcnsión que nos 

ha movido, al tratar de encontrar las normas que rigen su des

arrollo actual, radic.:i: en la convicci6n de que es necesario co 

nacer el presente, paru. avanzar en la construcci6n firme del -

futuro de la nueva organizaci6n que agrupa a los pequeños gana 

deros. 

6.1 Bl Papel de la Organizaci6n Gremial 

Las nuevas relaciones econ6micas ~urgi<las al interior 

de la Caprinocultura re9ional, que denominamos relaciones de·_ 

mercado; surgen de la rclac.:.ón de compra-venta de materia prima 

que desarrollan los agentP.; econ6micos participantes. Son ellas 

relaciones ''legítimas 11
, desde el punto de vista de que su desen 

volvimiento se enmurca necesariamente en un plano jur!<lico que 

las envuelve, y el cual admite la existencia de la Propiedad -

Privada. Por ello,. las habíamos definido en el apartado 4. 5 co

mo relaciones en~re propietarios. La Agroindustria en tanto que 

se ha constituído en Sociedad Anónima es propietaria del Capi -

tal; por su parte el pequeño ganadero campesino ~s ~ro?ietario 

de sus rebaños de cabras. La empresa paga, desde este punto de 

v~sta, el producto de su trabajo. 

Sin embargo, hemos visto que por efectos lle la con -
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formación de 1~ Cadena, de la ª?~rici6n del nercudo mediante 

el cual se vinculan trqbujo y cu~ital, la producción de ali

mentos en la Cu.prinocult1.1ra ::~e Gocializa, en el sentido de -

'.)Ue ahora el proceso se dcBarrolla en tie.mros y lu1ares cJis

Cintos que i~plican la _participación de <los agentes. El mor

cado propicia la convcrsi6n <le una infinidad de trabajos con 

cretos desarrollados 8n las pcH1ucñas unidades productivas or 

ganizadas en torno u la utilización intensiva del trabajo por 

el. pequeilo ganadero, en trabajo u.bstracto generador de ex.ce -

dentes, susceptible slSlo de ::;cr l.·2ali.Zü.do por la 1\groindustria 

~:i.\:.!Ú.i.<lnte su pci.t:t.ic..i.µc.ci.0u UH 01 !fll~rcado url.Jano de üli,t.cnto.:: -

~roccsados. Al entablar indi.vidualmen te la operaci6n de ínter 

cambio en el mercado de materias primas, vendiendo el 1'procJuc 

to" de su trabajo, el productor primario vende su trabajo con 

cre,to, cuyo valor lo hu estimada sobre la base de inversi6n -

del tiempo de trabajo empleado en su producción. Ya señalába 

mos que el precio de la materia prima, corresponde al costo -

de reproducción del trabajo campesino. En cambio, la Agroin -

dustria ha adquirido trabajo abstracto, cuya realizaci6n le -

permitirá obtener el excedente en forma de utilidad. Al enfren 

tar individualmente el mercado de materias primas, cuya estruc 

tura responde a esta necesidad, el productor primario exirre -

la remuneraci6n al trabajo, perdiendo de vista que éste gene

ra un excedente cuya realizaci6n y apropiación pasa, por efec 

tos del mercado que parcializa las etapas de producción, so -

cializadas desde el punto de vista econ6mico, a ser pro9iedad 

exclusiva de la empresa~ 

Individualmente, en tanto que propietario privado, -

el Pequeño Ganadero Campesino se encuentra jurí.clicamente impo

sibilitado a luchar por la a 0 ropiaci6n del excedente generado 

por su trabajo, pues éste es legítimamente, gracias al mercado 

apropiado por la empresa quien preViamente lo ha adquirido en 

bruto, a través de una relaci6n mercantil, la cual lo transfor 

rna en materia ?rima, realizada al transformarla 'l venderla. 



.155 

Es a&f r14e, el Pcquefia Gan,a,dero Ca;npe~.i,no, diS;pcrso, en t~n

to que propiota,rio in,divi,du:::i.l, cncauz.µ sus luc!1a.s i\isludu.mcn 

te buscancJo tan s6lo la. rctri,buci6n de ::;u ~ro¡:>ia fuerza de -

trabajo. I?or su parte. la l\r;.roinclustria,, al a_?ropiarsc del ex 

cedente i;,-.piUc que los r•"'Cltr~;..-i~ ": 11:' el desarrollo de las ac

ti vidadcs :)ri:narias rec1uierc, lleguen a ellas. 

Zl Pequeño Ganadero Cam?esino es un sujeto ccon6mi 

co carente de capacidad legal para exigir una distribuciún -

equitativa del excedente generado socialmente al interior Lle 

ld Cuüuuc..1. Zl st:: !1u i.rH.:uLiJuLt.Hlo a é:::>ta, gracias a la upari -

ci6n de la Agroindustria y del rnercado de i7\.1tcrias primas, -

madi ficando su estatus de jornalero agrícoJ_a / carente de cual 

quier otro recurso que no sean sus pequeños rcba5os. Al optar 

:;>or la nueva acti.vidad se ha convertido en un !Jropictario ca

?ªZ de exigir retribución a su trabajo sin participar de la -

riqueza por el, generada . .El ha llegado ahf, bajo la perspeC

tiva que le presenta la oportunidad de empleo y una fuente de 

ingresos familiar. Inmerso en una actividad r1ue lo envuelve, 

el nuevo agente económico constituye un sujeto despersonaliza 

do desde el punto tle vista jurídico, objeto nacido coma resul

tado de un fenómeno econ6mico, incapaz de exigir una distribu

ci6n de la riqueza que promueva el desarrollo de la actividad 

que practica y la suya propia. 

Al enfrentar el ~ercado individualmente, el produc

tor primario entabla una rGlación puramente mercantil con la 

Agroindustria, quedando sujeto a las leyes de mercado. Bste -

que pose~ una estructura predeterminada por la empresa, de ca 

racterísticas oligop6licas, se rige por la coacci6n, la fuer

za y la violencia impuestas por el más fuerte. El estableci -

miento de rutas de recolección de l~ leche y ~u v~nta y re~ar 

tici6n indiscriminada de ellas entre las empresas, constituye 

sólo un ejemplo. 
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La Disfunci.onalidud Soci.;i.J. que curu.:::ter-iz~ el pro 

ceso de la C.:i.prj,nocultura. rc]ioniJ.l., s . .: reproducL~ a:1tc lu. ün 

posibilitlud d•."'!:l pequeño :_:,¡na 1lero, pu.ru, dentro de un marco 

lcga,l, ini.ciur la lucha l0<J'ítima por la u.pro?iaci6n del excc 

dente generado por su Lr.:tbc::jo al interior de l<l Cadena; apro 

piado tan s6lo por la i1.groinrJustria -el excedente- u tr.::tvés 

del mercado~ I..ü. pcrsi~-;tencia dG la Disfuncio:iulidad Social -

implica la rcpro<lucci6n de lQs condiciones que convierten a 

la J\groindustria en sujeto d~l rroccso y al productor prim.J.

rio en sujeto del mis~o. 

En términos generales poJ.cmos afirmar, que la Cn:.Jri 

nocultura regional se desenvuelve bajo una forma específica -

de articulación de trabajo ca;npcsino "/ capitul, que udo:Jta la 

forma de una relaci6n entre rropietarios privados por la vía 

del mercado; ello permite la apropiaci6n del excedente por el 

pez g1taJ1de lo que bloquea el desarrollo global de la Caprino

cultura. 

Desde este 9unto de vista, la constituci6n de les -

organismos gremiales que agru9an al Pequeño Ganadero Campesi

no: Asociaciones Gunadcr~s Locales y Uni6n Ganadera Regional, 

constituye un primer paso trascendental, para adoptar Persona 

lidad Jurídica que le dá un caracter colectivo a la exigencia, 

para iniciar el litigio por el excedente al interior de la Ca 

dena. A trav~s de la organización, numerosos estratos de la -

población rural: Jornaleros agrícolas y ejidata.rios. pobres, -

convertidos en propietarios priva<los por efectos de un merca

do regional de lrabajo, adquieren el derecho de defender, per 

severar, reproducir y desarrollar su actividad, por ¡u vía de 

la lucha legítima por la. apropiaci6n del excedente generado -

por el trabajo campesino. 

La organizqción gremial le permite adquirir al pe-
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queño ganadero un nuevo nombre; CAPRI.t'~OCUL/l'O;R; ~l mismo tiempo 

que le da la posi,bilid¿¡d de tier reconocido l(!ryalrnente Goma la, 

otra 9arte ejecutora élcl proceso econóni.co, La :novilizaci6n -

efectuada por los ~equeños qanatleros en torno ul registro de 

sus agru?aciones nos muestran de su parte, un en~cndi~ic~to -

claro cJe la ~ituaci6n que se vive. Por primcru. v•2z los estra

tos marginu.lcs de la poblaci6'!1 rural de la región, tienen la 

posibilidad de asumirse, Sujetos de una historia en la cu.:il el 

actor principal ha sido la Asrroindustria. ~~n 2110 se encuentra 

la explic.:i.ci6n <.le la luchil í.o:i11?rc1.(:idLl par.:i. lograrlo. 

En primera instu.nci~, la organización gremial ubica 

a los caprinocultorcs en un cspat:io clave: ¡;:1 Mt:::rcad.o d~ r·í.:itc

rias Primas, bajo una nueva personalidad. !:::.; posible defender 

ahora el fruto de su trabajo, reivindicándolo ante la empres~. 

En su corta vida el organismo hn avanzado; a ::iartir de su moví 

lizaci6n se han introducido innovaciones: La not.ificaci6n serna 

nal y por escrito que la empresa envía nl pro<luctor, consirynan 

do la cantidad exacta de litros <le leche que le son pagados y 

la cantidad de dinero que los ampara, así como la causa, en ca 

so de existir, de los descuentos aplicados; la entrada en vi -

gor de los aumentos en el precio de la leche, justo en el mo -

mento en que son concedidos oficialmente, considerando que la 

referencia para su fijación la constituye el precio oficial de 

la leche de vaca; unificaci6n del precio pagado u.1 productor -

en los diversos lugares de la región, terminando así con lu - -

~r§ctica de pugar precios distintos a los productores; sosteni

miento del precio, aún en épocas de producci6n abundante. :las

ta ahora estos avances se han hecho ª?arecer como medidas uni

laterales de la empresa, empeñada en detener el crecimiento de 

la organizaci6n de los pequeños ganaderos. No obstante, es cla 

ro que constituyen en realidad, efecto3 de la ap~rici6n Uc la 

or~anizaci6n gremial. 

La orgnnizaci6n gremial permite al pequeño ganadero 
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avanzar en su constitución en Ca!)rinocultor~ .La defensa de 

su Derecho a e:..::l,~til; le.1alm~n-tc como Suj~to Colectiyo, lo -

pone en el camino de l.a luch,1 ¿or su reconocimiento, como el 

otro actor del proceso .. ~\l ;,¡is;:io tiempo lo encamina en la lu 

cha por la prcserva:::j.6:1 :r· crecimiento de su actividad bajo -

un nuevo modelo global ~ue acabe con la Disfuncíonalitlad so
cial que lo caracteriza. El Caprinocultor se constituye en -

el Agente para el desarrollo de la actividad; al hacerlo, ne 

cesariamente se beneficia a sf mismo. La organizaci6n gremial 

transforma a un objeto cuya existencin es derivada de la ~xis

tenc.i.a U.e la 1\groindus ~.i: ia, sí.ntt.!si:;; <le l.:t e;<i.Jlotü.ciór~ C.J.[.Ji. tu-

1ista, en Sujeto potencial de transformaci6n de la actividad. 
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G.2 Hacia un Crecimiento con Desarrollo 

El reconocimiento jurídico del Pequeño G~nader0 C~m 

pesino, constituye de hecho un reconocimiento rJ.e su Derecho a 

participar en la distribución del excedente generado al inte

rior de la Cadena. La lcgitim~ción del sujeto colectivo, he -

cho consumado mediante la creación y registro de los orgunis

mos gremiales que los aglutinan, legitima su lucha legal por 

terminar con la Disfuncionalidad soc.tal, al ubicarla en un -

marco legal. :~o obstante ello, la desigualda.d econ6rnica per -

sis te. No desaparece con la sola. posibilidad de ubicar la lu

cha de los Agentes económicos en un plano de igualdad legal.

Aunque lo ubica en u~a nueva correlaci6n, al ponerlo frente a 

frente ante el Capital, canalizando el csft1erzo de reivindica 

ci6n y la lucha por una compensación justa en el espacio espe 

cífico del mercado de materias primas; el organismo gremial -

no acaba con la subyugaci6n a la que es sometido el trabajo -

campesino. 

La desigualdad económica entre ambos, Capital-Traba 

jo responde, como hemos visto, a una situación hist6rico-cstruc 

tural: La Superioridad técnica de la industria, capaz de trans

formar y producir volúmenes de alimentos requeridos y demanda -

dos por las ciudades y la imposibilidad de la agricultura para 

hacerlo y de esa forma rezagarse. Sobre esta base se sustenta 

la superioridad de la Agroindustria y el control que sobre el -

proceso productivo asume. 

Desde este punto de vista, el problema real del peque 

ño ganadero campesino consiste en revertir la tendencia que pro 

picia la desiguqldad económica~ su reto consiste en lograr un -

avance que lo constituya en igualdad de condiciones ante su ad-
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versario; logr.J.r su .J.Ccoso <lirecto ~ los mcrca.qos urbanos -

trqnsformando lo. igq.:i.ldu,d de derecho on igu.:i.lda,d de hecho. 

Cuenta para ella, ya con ;;n !)Unto de partida; L.:.i. Jrgunizuci6n 

Gremial. 

El objetivo estratégico de la org~nizaci6n de los -

caprinocultores lo constituye su avance creciente hacia el mcr 

cado de productos ::Jrocesados. Es esta la condici6n esencial P.a

ra su supervivencia como Sujeto de desarrollo de la c.:i.prinocul

tura regional. Lograrlo, implica acceder sucesivamente a etapas 

posteriores del proceso productivo, acopi.o, transformación, dis 

tribuci6n y venta; previamente. debe poseerse tambi6n la capaci

dad para realizarlo. Este esfuerzo para penetrar otras etapas -

del proceso productivo, m5.s allá de la ~roducci6n primaria, tie 

ne por necesidad histórica un caracter colectivo. 

La organización gremial ha dado nacimiento a un Sujeto 

colectivo alejado de la individualidad. Este constituye el requi 

sito esencial para el avance hacia nuevas etapas por la organiza 

ci6n. Ante un sujeto obligado por las circunstancias a hacer un 

uso extensivo de los recursos y por lo tanto-a individualizar -

su actividad, programándola dentro de las pequeñas unidades pro 

ductivas, con el fin de hacer un uso intensivo del trabajo, rc

produci~ndolo. Cualesquier estrategia de avance debe preservar 

el patr6n que rige la explotación primaria; para partir de ahí, 

productores individuales, hacia etapas posteriores del proceso 

mediante un esfuerzo conjunto, sujeto colectivo. Utilizaci6n ex 

tensiva de los recursos de la ~roducci6n primaria, que propicia 

la utilización intensiva del trabajo campesino y, por otr~ par

te, utilizaci6n colectiva de servicies de acopio, procesamiento 

y distribución de productos procesados, para las producciones in 

dividualcs; fórmula para el crecimiento y desarrollo <le la =apri 

nocultura regional. 
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La organizaci6n d1!be promover inicial.mente su pro 

pie crecimianco par~ partir de ~l1í 11~cia el rJcsnrrolJo en su 

conjunto. En esta forma crecimiento, el esfuerzo es coo~c 

rativo por necesidad. Al ,:rr~cer se consolida como nuevo Slije 

to del dosarrnll.o, inici<lJlLlo la transforn1aci6n de su actividad 

y tu.mbiSn lu propia. Al crecer a. trü.vés del esfuerzo coorcrati 

vo, rompl? con la subordinación u l,:i, que lo somete la Agroindus 

tria. Como dueño del trqbajo y de la matcriu prima producida -

por él, es posible 107r.ur ~u u.va.neo. Al crecer generará los -

propios recursos requeJ~idos par3 el desarrollo de la caprino

cnl t 1.1ra. 

Bajo esta perspectiva, la Uni6n Regional ha d~do vi-

da a la Sociedad Coopcrcl.Liva <le Consumo Valle del Nazas, S.C.L. 

Dentro de ella se uglutinan ya 110 Socios pequeños ganaderos. -

Ideada para pro?orc.ionar servicios de acopio, recolccci6n y trans 

formaci6n a los capcinocultores, ella constituye el instrumento 

económico de la organizaci6n u partir del cual se trata ele in

troducir en etapas posteriores del proceso prqductivo, al pro

ductor primario; y generar los recursos para el desarrollo. Sus 

objetivos son claros y se han definido en el objeto social de -

la SociedaU~ 

" Ob.te.nVL en c.omú.H, po~-tu.·t.M, 9/t.ílno~, fio.'lJIJJ.je&, maf.r1r.,.iJ11 p'1l'11."U 

n.Lüiie;l4:u~ ba<:.anc.ea.do.6 y rleir,r:Ll c.ecm~nto¿, pa..tta. .e.a. nut.Jii..c.,(6n dee. 

ganado. Sv1v.f..c.lo~ de. c..t-&i, l!.Hgoitda, ma.t:a.11za, eh.tabui..ttc-i6n y -

oJr.deJi.a; me.jo/z.ct.nU..ento genWc..o, a.te.nc.i.6n m~cllco-ve.te./U.na.JU.a IJ 

Zoa.u:c;r,(c.a. 

E-6t.a.6.e.ec.e.-'L a.ü11a.c.eJ1M de. CC'lt~C..':1..'íl..¿.f.Ón /J de 1z.e61U.9c,tac..-l611 pclAO.. 

la. p1Loduc.cl611 ag'1.upec.tW.JtA.:a de. C.o~ ~oc.i.o-1 

P-topo.'LcA.011ítJt a MU ~'oc.-lo~ C.o~ J CJtv.ic .. úJ.O de. comvr.c..i..all~Z:tr .. l611, 

~.ta.blec.e.Jt e.xpe.nd loJ, ,~11c.u-'r.~11e('.t. u d<!.lná.6 ca.naJ.:u de dl-5-t.'r.Lbu 

ci6n; .1r..e..a ... li.z.acú511 de. iM ac.ti..v.lda.dr ... 6 de embaraje, aca!Uz.e.06, -
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t.'l.(l.nApc;iJr.te., ca.'t-.9tl 1J {fr .. ~ca,'l.ga, 'tf'/J<P~.to y entJte.ga de. <'.et p-'locluc. 

d6n. -lndi.v.i.dtuit de. -C.1..!-::i -~ve.lo.!¡ l) ,fe. ta. que. .::ie. Ql~te11ga. como .te. 

~atta.do de.t ~1 ·'l.C•~_;' ~ .rmc' •\H to u Vui;i.~ éo-'i..mnc...i.ótt eSec.tu~tdf1 5 

E~t1tble.c.e-'t i.'.a .. ~ wi-i.d.tdlY~ de p:1,, 1 dw~c.A.:6n -'1.cqaviir,Ja.1 :JCvia p.•wpo 'L 

Uomvz. a lo~ -~oUo-~ pi:- . ..._ ,1Jll.op.la vc1ita, tvá .~e_:~.v,.(c..lo-!i de t-'tmW 

óo1LJ11ac ... ¿6n tj p 1wc.e.-~ronfcntQ d(' 1~c·~ )J'l.oriw:tc1<.'i agJ:..ope.c.ua." .... Ú•~, ob 

.te.nido.6 .<.nd,¿t•.«.du ... -ilmente u pa:t.a p•:.odlu:.l-t (o-5 b-ú?.;¡~ !1 ._\\!J1v-<:e-io~ 

ncc.e ... Hvt.-i.01 

,\dq~u:t-L.¡_ ;.'.1: ::.~1:: ..)•, !';,;:,(,:,.¿;,:~':..(·:,, .!.t(U<'.p..,, Lmpi'.e.n;;:_;¡,(..,·-!. y ,: . .:.1¡;,'[:, 

b.<.e.nv.. mue.ble::i e .i.iumw.óf'.e_,~ de. p 1wp.iedad c.of..r_c...tl.va r¡ue. -1e. .1r.c.-

qu.ú~/z.an pa.Jta dl' .. \rl'r/u•tCr....'t t..-i..~ .i..cti.v<.da.deó comp'I..eHCÜd(f.6 e,11 ee. -

ob¡e_to ~oci<tt 

Obtc.11C'~'t e.J? i'.(lfr.rúr l .. .:-5 ú-i.c.t1<L.6 y -5V1.v.-icio.ó que .óe JtC.QLLie..•um paJta 

Ja.t<A6a.cVt. úw HC<é<'Ai.da.de-i de to& -lou'.oi, de -Ju~ :wg,uic.~ tJ de. 

-~ti-O 6~ 

Obte11Vt c>t~di,to,l pa.M -tea.f'..tziH ,fo¡ ac.t.ivúíade_J de ea Sociedad " 

93/, 

El nuevo Sujeto de desarrollo de la caprinocultura se 

prepara en su qyance, q~e romperá con la sujeci6n y dominio, -

alterando la Disfuncionalidad Social que caracteriza hasta hoy 

al proceso. 

6 . 3 La Apropiaci6n del Pr=so de Dosarrollo y 

Crecimiento de la Orr;a"lizaci6n 

La orgé\nización gremial y cooperatl,ya, de los caprinocul 

93.- Soc.Cc0p 1 ::le Ccn~iuno Val.le del N~.1zas, SCL. Actns y Bases Con.stituti -
vas. Docup¡':"nto 1987 Góme:.: Palacio, Dgo. 
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toreti de 1,a Rf)qión Loquncra, 5':? ubíc¿i. neccsari.ame.nt.-3 en una 

et.u.pu, de a.scenso que caracteriza. al MOVí,:nicnto campesino fue 

ra de control oficial, ,_J.:rant:.e los íilt.imos 10 años en ci - -

pnís w Este ha ido delinc:mdo un ;.Jrogrc:rna cuyo eje de moviliza 

ci6n lo constituye indudaOlE:nonte 1.:i. luchiJ. por ln a:n .. o:)i,Jci.6n 

de los rJrOCeSOS productiVQS lk·nt:r:o do los que partiCÍ_?CT; la -

luc:1a ¡Jor la a;?ropi:tci6n de lo!.5 r;·:<ceC.entcs generados por el -

trabajo cam2esino. 'l\.:n.i'211cio co;no i_iase •:.!l contexto dentro del 

cual nace y cr.ece, la 0l'."CJD.nizaci6n de lon ca9rinocultorc~; ':;e 

ubica en la lucha lery~l por logra~ el ~ccc~o hQcia espacios -

control del proceso ¡;roduGLivo :i· l.::i. a~.:>ropi.aciGn Je excedentes 

por él generados. 

Desde este j_JUnto de vista, el esfuerzo emprendido -

por la nueva or';]anizaci6n tiene una cónnotaci6n netamente po

lítica. Constituye 9arte de la lucha 0encraliza<la ya en el -

pa!s y en lu Rcgi6n, por lograr el avance de la e!nprcsa social 

fuente de reproducci6n del trabajo, sobr8 la empresa parasita 

ria que bajo la protección del Estado, viv6 de, y lucra con -

él. Constituye una confrontación pol.1'.tica necesariarnent€, en 

el marco de la legalidu.d establecida por el Estado y la Socie

dad. Su avance favorable al trabajo, de?cnde de enmarcarla con 

tinuamente Centro C:e la Sociedad. 

En esta consideración, descansa la estrategia de ere 

cimiento y desarrollo de la organización. La misma constaría -

de varias etapas, a través de las cuales, unu vez desarrolladas, 

el caprinoculto~ teng~ la posibilidad Je accc~er al racrc~do de 

productos urbanos¡ se a9ro9ie el excedente generado por su pro 

pio trabajo y obtenga los rccur~;os para el <lcsarrollo de su -

actividad. 

La estrategia para el crecj.miento y el desarrollo de 
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l~ cuprinocultura rc.9ioniJ.l es, estrictamente, una t.üre3 inhe 

rente a la organiz~ci6n campesina en lo su~esivo. SL bien -

cll.:J. es el rcsnl tado de :.¡;ia E:strutc~;ia. de !_)ro:moci6n or0n.ni~.:i 

tiva, instituc.ionul, al coiJ1:t1!.' vida propia o.sume la .rcs;-::ion.:;a

bilidad en lo futuro. Adcm5s, las instituciones han dernostr~ 

do una. cnorm·~ incapacidad r.:iar.:i apoyar ren.lmcnlc el a.va:i.c12 au 

togcstivo de L:i Or<J<J.ni:~aci6n cmnpe:sirLJ.. moderna. 

En una primera ctu~x1 de la estrate9ia, conte:nplando 

siempre el avance hacia la ~olución del problema funda.mental, 

resulta<lo de la operación de la .i\groinclustri.J., la Uni6n Gana

dera Regional promovería la construcci6n <le una ned de Infra

estructur.:i. de Acopio y H.ecolecci6n de Leche c~e Cabra, la cual 

un~ vez en funcionamiento sería operada a través de ln Socie

dad Cooperativa valle del Nazas. Mediante esta Red, se estable 

::ería un Centro de .l\copio ¿ara cada municipio de la regi6n. -

El objetivo estratégico <le la etapa lo constituye el lograr -

que la organización posea su propia infraestructura de acopio 

que le permita acceder hacia etapas posteriores del ~receso. 

El momento obliga n la concertación con el Gobierno Federal; 

.C:st.a etapa es de corto plazo. 

En una segunda etapa de la estrategia, cuyos alcan

ces se ubican en el mediano ?lazo, se iniciaría la lucha le -

gal por restablecer la soberanía de los productores ?rimarios 

sobre la mater.ia !?rima que producen. La com!3ra-vcntu, recole-= 

ci6n y transporte de leche de cabra debe ejercerse legitima -

mente, apeg~ndose a la legalidad. Las Leyes locales de ganade 

ría apoyarían el ?ropósito. 

En una primera fasr-:! de estn etnr'rl se iniciQ. l.:i luchü 

legal del organismo grer.iial por reasumir el control de las ru

~as de recolección de la leche, invocando su u.tribuci6n para -
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co1H1entir su !C!stablecimiento y lu derqund..J. de un.:i rctr.i,buci6n 

justa. para el ~)roducto, rc.flcjíl.dn en e.l prcc.i,0. !',Js¿¡lclcn~en

te en t1na segunda fas0 ::;~ in iciu.ríLl el fun<;ion<J.::üen to y opera 

ci6n de la Hc<l de !\copio y :ü .. ..:colección üc 1 c.i. lc.:::1c u. tr.J.1,Tés -

de la Coopcra.t i va, "•le(!lanlu u.:-.; e~ Llinc iona~ic;-1 to, se oblig:!r'ía 

a la empresa a com;:)rilr el pruducto contro.l .:i.do por .la Sociedad 

Cooperativa, pnganüo 0 ést.:i los :;r"!rVi.ci .. os de rccolccci6n "J -

acopio y el precio justo, todo ello a travGs rl8l estnbl~ci -

miento de Contratos globu.lc~s de cornerciali:::u.ci6!1. En aquellos 

lugares en los que l.:i. Unión se encuentre im9osibilitada de es 

cionados, se cancesionaría a la empresa la recol2cción de le

che. 

En esta eta2a se r'rccisa r:i.:tncj ur unn. ¿olítj ca de -

alianzas con las instituciones de financiamiento del Estado, 

así como con los gobiernos esta.ta.les y municipales a fin de -

obtener los créditos requeridos para el equipamiento y la O?e 

ración de los Centros Lle A.co;iio y Recolección y el ai;)oyo ?.J.ra 

la aplicación de la Ley en lo referente a la co~ercializaci6n 

de la materia prima. Se buscar!a la vinculaci6n al movimiento 

campesino del país. 

Al pagar la em~lresa los scr·:icios de r~colt.:c.:ción y -

acopio que proporcione la Cooperativa, el excedente generado, 

en ?rimera instancia serviría para ?agar el financiamiento ob 

tenido en el establecimiento de los centros de acopio, quedan

do posteriormente como sobreprecio pagado al productor, por -

vía de la Cooperativa~ El objetivo estratégico de la etapa lo 

constituye, el que la organizaci6n grem.ial de los productores 

asuma el control sobre las materias pri~as. 

En una tercer~ etapa de la estrategia, con perfiles 

de largo plazo, se buscaría consolidar la op~raci6n de la empre 

sa social la cual ha iniciado ya su funcionamiento con los ser 
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vicios U.e acopio y rccolecci6n, mediante el de.su.rrollo de pro 

yectos especfficos rara l~ indu$trializact6n de las n~terias 

primas. Inicialmente, ;1r1 ~·es de desarrollar un J?royecto propio, 

pudiese ser utilizada lQ i11fracstructt1ra pnra industrializ~ -

ci6n, que posc~n las instituciones de educación sup2rior. A -

través de ell.:i.s ;:>Udiera defJnJ~se lw. elabornci6:i de un produc 

to de buc11a ~aliaad y 9rccio accesible ~ara su distribución -

masiva en los mercados tlrbanos. Alternativamente pudi~ran cs

tu.blccerse las líneas r1e producción en 1.:1 etapa de procesa -

miento de la mu.teria ~)rima. 

La culminac:L6n cie la etapa se <lur:i.a con el desarro

llo d~ procesos de elaboración por parte de la em?resa social 

lo cual implicaría el acceso de los productores al mercado ur 

bano. Los excedentes ~encrados se ~ucdcn redistribuír a trav~s 

de la cooperativa; haciéndolos llegar al productor primario -

mediante programas propios de asistencia técnica, mejoramiento 

ryenético, distribución de medicamentos y alimento para el r:¡a

nado y en general de apoyos que permitan elevar los niveles -

de desarrollo y productividad de las actividades primarias y 

el trabajo. 

El diseño de una estrategia para el crecimiento de -

la organizaci6n, no implica por sí sola la consecuci6!1 de los 

objetivos perseguidos. Lograr esto dc¡Jende de una multitud de 

factores, entre otros: La propia capacidad de la organización 

para generar, los Cuadros necesarios para la Direcci6n y Admi 

nistraci6n de los Organismos Gremial 1 Cooperativo. La voluntad 

po11tica de las instituciones y en general del Gobierno Federal 

para apoyar las alternativas que I.Jermitan el reJiseüo de la -

Caprinocultura, el avance de la empresa socia,l y lo que ello -

implica: Créditos oportunos '1 suficientes, asesorí.a técnica y 

legc3.1, apoyo promocional; el ª!?ºYº de los gobiernos loc~lcs y 

la propia disposici6n de l.:! c::nprcsa priv::tc.1a p:ira asmnir el cos-
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to social de su e:dsten.c;i..~. El avance en los propósitos, es 

una tarea de todos cuantos están involucrados en el proble

ma .. Por ahora la iniciut.iva y lu. r.:izén, constituyen el arma 

única de los ~reductores. 

6.4 Búsqueda de ~uevus Alternativas Tecnológicas 

El crecimiento y desarrollo de la caprinocultura re 

gional, tercera etapa en el desarrollo de la Cadena Agroali -

rnentaria, se ha inú..:ia<lo ya. Plantéarselos a:mo objetivo de su 

existencia, implica un enorrne i:eto IJara la nuevu organización. 

Terminar con la Disfuncionalidad Social que lleva implícito -

el crecimiento actual <le la caprinocultura, encontrará, corno -

todo cambio, resistencias- Los intereses creados al verse afee 

tados, tratar~n de impedir las transformaciones. No obstante, 

los dueños de la materia prima, creadores de la riqueza que -

Cinicamente el trabajo es capaz de generar, cuentan ya con los 

instrumentos legales para iniciar la rccuperaci6n de lo que -

hasta ahora, les ha sido sistemáticamente arrebatado: El Pro -

Uucto de su Trabajo. El proceso iniciado resulta ya a estas al 

turas, irreversible. 

Se poseén ya tres centros de acopio, pr6ximos a ini

ciar su funcionamiento; se pro:nucvc y.:i l.::i. lucha lcg.:il por res

tablecer para el trabajo, el control de las rutas de recolec -

ci6n; se inicia la contrataci6n de los cr~ditos para la opera

c16n de la Red de Acopio. Ello sin embargo, es s6lo el princi

pio. Ahora sólo es posible avanzar hacia el futuro .. Esto, impli 

ca una búsqueda en varios ca.m?OS. Uno de ellos es esencial: La 

introducción en las diversas etapas del ~receso de nuevas alter 

nativas tecnol6gicas. 

Esta es una tarea preGente de la organización. La -

nueva tecnología deberá responder a un criterio esencial para -
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la organizaci6n; Hacer eficien.te y cfj,caz, ~;i,n modificar los 

mod.elos actu¿i.le~ Ue cxplotiJ.C Lón primu,ri~ preva.lecicntc.s en -

la, gana,derín caprina, el uso de los recur$as g,ue por l.:l vía 

de la Coo?erativa se ha,gan llegar al p.!'."oductor. La crcac:ión 

de Unida.des de Servicio en t-...r;_Joyo a l.a 7roducci6n Caprina, que 

pudieran establecerse en los cj idos en donde e:-;istan Producto 

res o~ganizados, ~ucdc constituirse en una alterna~iva viable 

para hacer eficientes y eficaces los recursos. Las Unidades -

constarl':an de corrales para el 'Jan.ado construíclos con los mis 

mas materiales con 'JUC se construyen ahora, ubicados en un -

~olu lugu.r de=u:...ro J.e: lú. co:71.unidü.d, 

Ello racionaliza los servicios de asistencia técnica 

en manejo, reproducción y prevención de enfermedades, que se -

r!an prestados 9or personal especializado contratado por la -

Cooperativa; facilitar!a la distribución de raciones alimenti

cias y medicamentos por la Cooperativa, y garantizaría el con

trol sobre la producción y, en un momento <lado, su programa -

ci6n. Asimismo, permitiría im9ulsar la capacitación de los pro 

ductores en estos aspectos. Se agregaría a las instalaciones -

un baño de inmersi6n para uso de todos los qanados. 

Dentro de la UnidaJ se contaría con un Stock 6 inven 

tario de medicamentos y raciones alimenticias y el equipo ade

cuado para el señalamiento del' ganado y otras actividades de -

manejo. De esta manera se facilitaría tambi€n la recolección -

de la leche, al realizarla en un solo lugar, disminuyendo as! 

los recorric.los que se hacen al ir de corral en corral~ Median

te el, uso d~ µna nueva tecnología; Las Unidades de Servicio; -

se masi·fica el uso de las unidades tradicionales que son adop

tadas hasta ahora, de manera ind~scriminada e individual por -

los prodUctores. 

Si en la producci6n pri~aria, el criterio esencial -



169 

par~ seleccionar una tecnologia, se b~~u en l~ cap~cidad de 

€st~ parµ h~cer eficientes y efic~ces los r~cursos pucs~os -

a,l scryi,ci,o ele la ¡_Jroduc'.::ión medJ',ante Stl ~t...ilizac~.ón; en los 

procesos de transformación U.ebe considerarse a la tecnolC1gía 

como algo complementario a la utilizaciúu U8 la ma':"lo de obra 

familiar, en algunas etapas <lel proceso de transformación. -

En otras, no obstante, debe cur.1plir un requisito esencial, -

preservar la calidad de lo procesado y del prodt1cto final. 

La bO.squeUa Lle nue.vas alternativas tecnológicas, -

qui:! hagan eficiente y cf.icaz el ¡Jroceso <le la c.:tprinocultura 

regional, y preserven la calidad de los productos procesados 

constituye un paso m~s, en el avance de la consolidación tle la 

nueva Empresa Social. 

6.5 Control de Mercados, I:ndustrialización de 

Productos y Autogesti6n 

Lograr el desarrollo de la Caprinocultura regional, 

como procego bajo el control del trabajo c~~pcsino, por la -

v!a del crecimiento de la economía social, constituye hoy, el 

Objetivo Principal de la Organizaci6n Gremial y Cooperativa -

de los Caprinocultores de la Regi6n Lagunera. Constituye al -

mismo tiempo, La Antítesis de su Crecimiento actuül, basado en 

la sobreexplotaci6n de la ganader!a caprina por la Agroindus -

tria. 

La noci6n de desarrollo en manos de los caprinoculto 

res y su organización, tiene alcances insospechados, si lo re

mitirnos a aspectos específicos del proceso ~roductivo. En los 

aspectos relativos a la producci6n primaria, implica: 



- C.t"'t-'l Ce1ifJi.('ó rk P·wd11cc<('n de /'Q·~·\a.f~\ 

- W:taúC.c.c.Q..-t Cent'to~ de CJr..{.o, de Sr1nl.>~tíl.t~ y 

Ga•tado de ·'-·T''·' ic.l611 

- Re6•P<.t?A.t<Vt "°"''·' de a9c4.t11dC/l.o 
- C1ie.M la .üz 6'ut~ th.llC~tt1.1ta paJut c..t a.ptovc.c.fm -

111-Len,to de. ::.oJZCUi de a.go-lta.,Jer...o 

VAA.t.11.i.bu.Dr. med.i.cronc.ato4 1J 1tac.lom'..4 a.l.Une.n.t<.'c-laJ 

pMa. el ga.Jlttdo 
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En los asp12ctos relativos al Aco?io y Procesamicn -

to, implica: 

plica: 

- Ee e,s tctbf.c.c..f.m¿cnt:u de iat.t.a,.s de 1te.c.oeección y 

acoplo de .Cechc 

- E.i'. p.'loce.Jmnie1ito y ctíl.buiiac..Lá1t de la ma.teJ<,i.a p1t.Un..1 

- U T1ra11Jpo1Lte de f.o& p1toduc..toJ p'<.ocuado& 

- V.ú:tJUóuc..i611 de loó p1toductoó /J'<.OCLlado&, en .Coó 

mVtcado& Mba1too 

- Ei'. &aCIZ.<6.{e-io lj dLl.tJUbuc.l6n, bajo empaque, de ta 
c.tVrne dr. ca64i..i.a 

En los aspectos relativos a los Servicios, ello im 

- P.1z.opo1ic.lo11a.!t Aó..U.t:enc...i.a. Técni.ca., a .t.tav<!.6 de. un 

CueJtpo UCJU:co-e;.pec.tal.lzado, p1wp.(o 

- O.tallgM 6b!aizc,iainie1ito a fu& ae.Uv.<dadc~ de pkaduc 

c..i6n p1!,una1t.i.a, med.úmtc 6oncloo pko¡JWó 

Todo programa de acci6n regional para conducir el 

, desi:\rrollo -p1to91t.ama ei.abolrado 
1
t"Qf;, e.a. Ok.~}'ln..izac.ión- DEB2, NECESARIA 

MENTE contemplar todos los aspectos especifico~ del proceso -

productivo, ya descritos de manera enunciativa. 
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La lucha por asumi.r el control de l.:ts ma.tr2'rias -

primas; por a,va,n.zu.r en la in<lustrializaci6n de éstn.s a trav~s 

de la Organización por (~l cu.mino de la ::iutogcsti6n organiza.ti 

va, constituye la lucha lc(J~l por lograr el Desarrollo c.1c la 

Caprinocultura Regional. Pronto habr.S. ele decidirse su suerte. 
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7,- C O N C L U S ! O N E S 

J\J. iniciar nuestro trabajo, establecimos un su2ues 

to hipotético co!1o IJUÍa p.:iru la invcstigu.ción; en 61 señala

mos que: "Et modeJ:.o de c...-'l.ec..í..mi.e.¡¡J:o ob-!:ie!" ... va.do pctlui la Gana.dVLút Cap,.'Una 

de la Reg.i.611 Lag1mc./1..a. !tC6ponde a, 1.u1 e.!i tú11uC.o ''de,!ide ~w?.lut.". Se dá como 

-'te&uf.,tado de ea exp(lJJ,5..(:611 ríe ('.a ¡\91wi.1Idu...~ VUa. p,tlvada. r¡ I L'..H v-i.,'t-tu.cl de. -

que. e.n el p,'r..oee..!io 110 ~('- mNf.ló-fr.n.H -~u.5 prtt'!'c•11e5 de ex.p.to.ta.c...i.útt J:Jwd-i..c..i_ona 

.teA, puede ú16cJt.L't.~C. que. L'..~l~.tc c.Jte.c..Úl1i.c11.fo ó-lJt CÍC!.LlaJtJwUo". 

~u~stro cctudio nos ha conducido a establecer algu 

nas consideraciones, las cuales hemos expuesto ya a partir -

del Capítulo Cuarto. ~o.Jos encontra:nos por consiguiente, en con 

diciones de confirmar, ampliar ó desuprobar nuestro supuesto

inicial, prop6sito que realizamos enseguida: 

a) Ha qucJado confirmado que el modelo de crccimicn 

to de la Ga11adc1·ia C~1pri11a, entendido Gste como 

la aparici6n <le la propia uctividnd, st1 crccimien 

to dentro de un patr6n de multiplicaci6n de los -

hatos y ospecializoci6n protluctjva; es el resu1ta 
do del impulso que conlleva la aparici6n y creci

miento de la Agroindustria privada. 

b) A travBs <le u11 mercado de materias prim~s, efecto 

colateral de la aparición de la Agroin<lustria, la 

Ganadcrin Caprina y aqu6lla, qucdnn vinculadas en 

trc sí, formando parte de un mismo proceso produc 

tivo funcional que hemos <lenomina<lo Capri11ocul.tura 

Regional. El concepto dentro del cual se encierra 
este fen61nc110, es el <le Cadena Agroal11nentaria. 

e) En la conformaci6n de la Cadena AgroaJ.l1nentaria de 
la Caprinocultura regio11al, jt1egan un J'npcl Jeter-
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mir1;tntc .itinto ;¡J 1ijcrcaJo Ju n1atcr·i;1~ pr11~;ls -

l<~S 11w:;:-y:1s rcJaci1J1~cs social.G~; c.k produl:cjón -

qur.: hem'JS d-..·1~_1:nJn:~do ~cC..:tc.únt(' .. ~ de. !1iC:tca.di:·. ElJ~is 

constit11ycn l ,t ::íntt.)~is de U!l.:1 nuc•va form~ de 

articulaciéb .k Trabajc1 i:nmpe..-;jnc ~-· \.;ipit.:il al 

intcrloz· de un proccsu de prnJucc.ión Qn.i,i..:o. Lo~; 

Agentes c¡uc cntabl.nn 1.J nuev:i relación conforma 

Jos en. cJ procc5o, lo son c.·l Pcqt10fio Garwc.Iero 

Campc:o:tno y La :\?,rOJndu~t r.i~1 pri\ra<.L1, 

d) .\i ·:c;nf'JY~:::i~·~-,C !.< [a .. :.:¡~, .\~!l"-:,.;,] im(;f!t;Jria \.k 

C.:ipr.illoi..:ul tura '{egioll.:11, se opera un proceso de 

socialización de las activl<l::i.des eco11ómlca~ n su 

jnterior. Un pro<lucto elaborado antes, en un ticm 

po y lt1gar Gnicos, pas¿1 a ser elaborado en 1L1~a -

res )" tlc1n11os Jisti11tos. !le 111a11era global, ella 

cumple con Ja fu11ci611 <le nbastecer alimentos al 

mcrca<lo urbano de productos elaborados. 

e) Por efectos <le la soclaliz;1ci611 del proceso ceo -

n6mico, ur1a inflnlclad de ti·nbajos concretos clesa

rrolJn<los por el Peqt1cfio Ga11adero C~mpcsino dc11tro 

<le las peqt1cfias unlda<lcs prodt1ctivas, organizadas 

en torno a la utilizaci6n de trabajo campc5inn 1 se 

tnrn.sforman en trabajo abstracto, adi:¡u.iri<lo por la 

via del mercado por la Agroindtistria. Esta en vin

ct1laci6n con el mercado urbnr10 gracias a su superio 

ridad técnic:1, realiza el excedente; al trJnsfor -

mar la materia priina en producto elaborado para su 

venta. 

f) Las relaciones Je mercado que prcya1eccn al inte -

rior <lel proceso, mediante las cuales el Pequcfio -

Ganadero C¿1mpesir10 c11tra en relación con Ja Agr~in 
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dHstria, pcn:litl.'11 ;1 ~sta la apropiai:j,Qn p~-\ra ~í 

del ~xcq<lcntc. 1.:n, yirtuJ de qnc mc<linntc eJ l¡1s 

se tlcsprcnJ~ <l~l prOJl1ctvr ¡Jriin~rlo ;1 t1·nv6~ Je 
una, opC'raclón de compra-venta. 

g) La lu<..:}u.t, por la apropL1ción di:;l excedente genera 

<lo por el trabajo Lampcs.iuo ~1 interjor J.cJ procc 

so de la Cnprinocult.ur:1 Regjonal, se inicia cuan

<lo el Pc~ucfio GanaJero Cainpcslno, ADOPTA pcrso11a 

lidad colcctl'>/a en el man:o i.c!~al. La luchn 1cga1 

por l.:i :1propiaci6n del excedente:" y,cncr:ido por el 

trabajo abstracto co11stit1iyc la anica posibilidad 
¡J;1ra revc1•tlr la ten<lc11ci~ hacia el csta11camiento 

<le la Ganadería Ca¡1rina Rcgion¡1l, iniciando el ca 

mino Je su Desarrollo. 
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