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ABSTRACT

From the very beginningof the 1 óth Century,the lluasteeregionplayed
a role as an exchangingareaof people,plants,and animalsbetweenNew
Spain¿md the Antilles, andtherefore,betweenthe New and thc Oíd World.
Obviouslv, thereweredifferent consequencesfor bothsidesof the Ocean.In
this trame,the aim of the following lines is to analysesocial changesamong
Indian communitieswhich occurredas cattle,sugarcaneandcoffeearrived to
stay, mostlyasHuasteecommercialproduction.The datawereobtainedfrom
historical ¿md cthnographicmaterial.

Key words: Agriculturalrange,peasantryaction,development.
Palahrasclave: Repertorioagrícola,movilizacióncampesina,desarrollo.

INTRODUCCION

[os textosde historia de diversospaísesexplicanel impulsode las inva-
sionesy conquistaseuropeasde los siglos x~ y xv; en diferentespartesdel
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mundo, y en particular en América, como el resultadode La búsquedade
nuevasrutasparael tráfico de especias.en particularclavo (Eugeniaaroman-
ca Bailí), pimienta(P¿nernigrumL) y canela(Cinnamomurnspp).Comobien
señalaLammel (en PérezSiller 1992: 139), éstaesunavisión distorsionada
del sucesosi no es quereduccionista.Sin duda,las plantasjugaron un papel
crucial en la conquista,invasióny expoliaciónde personas.tierrasy riquezas
por partede algunasnacioneseuropeasen lossiglosxv y xvi, perola amplia-
ción del repertorioagrícolano entrabaen los planesde los conquistadores,
aunquefuela consecuenciade mayor importanciapara la humanidad.Como
señalóFernándezde Oviedo a principios del siglo xvi (y más de tres siglos
despuésMarx), tanto los señoresque respaldabanla empresade conquista,
comolos principales,suscriadosy mayordomosen las Indias teníanpor am-
bición o... adquirir,y enbiary recibir oro ... queiba teñido con la sangredes-
tos indios”, paradisfrutarlo en Europa(1979: Lib. 4.’: cap. III; 1. XX[X). Fis
decir, segúnOviedo,los descubrimientosy conquistasse hicieron por la co-
dicia de encontrarmetalespreciosos,aunqueduranteel procesomismo sc
solucionaronimprevistoscuyos efectosnadie imaginó en el futuro —nuestro
ahora—que nadateníanquever con los planesiniciales de los conquistado-
res.Uno de las más importantes,si no es queel central,fue la conformación
del repertorioagropecuarioquecontribuyódeformasignificativaen cl surgi-
mientodel sistemaeconómicomundialmodernoy en suglobalización,de tal
suerteque lo que se decideen ciudadeslejanastiene repercusionesen villas
muy apartadasy viceversa.Dentro de estasafirmacionesgenerales,a conti-
nuaciónveremoslo quesucedióen la 1-luastecaa raízde estosintercambios.

Las tierrasde la Huastecase extiendenunos80.000km> desdeel Golfo
de México hastala SierraMadre Orientaly del río Cazonespor el sur hasta
el Pánucoo el Soto la Marina por el norte. El día de hoy estáhabitadapor
mestizos,nanas,teenek.otomíes,pames,totonacasy negros,en eseurden,
quesumanentreuno y medioy dosmillones (le habitantes,segúnsedelimite
la región. En su interior presentadiferenciassocialesextremasy varios mi-
croclimas,mas o menoshabitables,propiciosparalas actividadesacuícolaso
agropecuarias:la llanura costera,con tierrasplanasy corrientesde aguaque
no se utilizan en la agricultura; el pie de monte,habitadopor grupos indios,
queesdondemásllueve (hasta2.200mm anualeso un pocomás)perola to-
pografíano permitecultivar grandesextensiones,y la sierrao zonamontaño-
sa, dondeel terrenoesaccidentadoy a vecesse cultiva en pendientesmayo-
resa los 45<’. La cantidady la distribuciónde las lluvias disminuyede sur a
norte y del pie de monte hacia la costa,con un promedioregionalde entre
800 y 1200 mm de precipitaciónanual, concentradosde mayo a septiembre
(70-SO<Yo del total), y conlluvias invernalesde septiembrea febreroo marzo,
suficientesparalograrunasegundacosechade maízy frijol.

Segúnla Visita de GómezNieto de 1532-33,en esaépocalas actividades
mascomunesde los huastecoserancl comercioy la agriculturaasociadasen-
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tre sí, con el maízcomo elementocentralde su vida, economíay religión. Se
sembrabany comercializabanel chile (Capsicumspp),frijol (Phaseolusspp).
camote(Ipomocaspp).tomate(Phisalisspp),zapupe(AgaveDeweyanaTrel.),
yuca (Yuca spp), frutales como papaya ((‘anca papaya L.), chicozapote
(itt/iras zapotaL3. anonas(Annonaspp), piña(AnanascomosusL.), pitaha-
yas (~4canthocerus(?) spp), especiesdel género spondias,guayaba(Pvidium
guajava L.) y una amplia variedadde yerbasa manerade verduras,más el
algodón (Gosypiwnspp) y susproductoscuyaimportanciaen la regiónhace
falta estudiar.Paraentoncestambién se mencionael comerciodel azucar.
Luegose repiteotra seriede satisfactorescon menorfrecuenciaentrelos que
se nombranpescado,calabazas(Cucurbita spp) y sus semillas,sal, hachuelas
de cobre,cuentas(dc piedraspreciosas),zapotesdiversos,esteras,gallinas,
huevos,petates,ollas, comalesy el negociodel esclavismo.La mayoríadelos
pueblosasentaronque «siembrany cogene tratan»con dos o tresy más de
estos productos.Se observa que también pueden «rescatar” (negociar)
algodónen otros pueblosy luegotejer las mantasparapagarsu tributo como
hacíanlos de tierra fría (San AndrésTecapan.Los Reyes Apachitían, por
ejemplo)en dondeno sepodíacultivarla fibra.

Eran partede la dieta unagran variedadde recursosterrestresy acuáti-
cos que abundabanen los bosquesserranos,ríos, lagunasy esteros.Había
plantasno domesticadassino favorecidaspor cl hombrecomo la palma real
(SahulmexicanaL.) y el tule (Cvperusspp). explotadosen abundancia,que a
lo largo de la historia huastecahan adquirido sumaimportanciaen la vida
cotidianafamiliar y en el comercio regional. La palma seexplotatanto para
usosdomésticos(techadode casas,envolturas,ornato, alimento, mobiliario,
etcétera)como comerciales(en la fabricaciónde variasartesaníasy el típico
sombrerohuasteco).aprovechamientoque aporta bastantea la economía
huasteca.El tule quecrecea lasorillas delas lagunasy ríos se utiliza en la ac-
tualidad para haceresterasy al tiempo de la conquistapara pagarel tributo.
Entre las funcionesque aparecenregistradasestánlas de embalajede mer-
cancíasvía fabricaciónde petatesparadescansaro dormir.

De los recuisosacuáticoslas fuenteshistóricasmencionanpeces,hueva
de pez, anguilas.mariscos,sal y aunqueno seespecifican,por la etnografía
modernapodríamosañadircamaronesy langostinosde río. l>os huastecos
contabancon cl pavodomésticoy con la miel de la abejaamericanaque,has-
(a la actualidad,seencuentraen el re/orn familiar. En esteespaciointermedio
entreel solar y las parcelasdecultivo descritopor Alcorn (1984).ella encon-
tro arriba dc 30<) especiesvegetalesqueempleanlas familias teenckde ma-
neraregular paracurarse,alimentarse,construirsushogareso sólo paradis-
frutarías como t.rnato. Ahora, se comerciany forman parte de la dieta, la
carney huevos de gallinas y guajolotes.mientras que la leche, la carnede
vacay la de cerdo nadamas se ingierenen ocasionescomo alimento. En un
recorridoconteniporaneo.es lacil reconocerque los cultivos mas importan—
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tes de [os indígenasson las consabidasplantas mesoamericanas.Junto al
maíz, frijol, chile,calabazay camoteque componenla dietabásicade indios
y mestizos,los diferentesgruposhuastecosproducentabaco,ganado,cañade
azúcary susderivados,café, ajonjolí, cítricos, plátanosdiversosy mangos,
tanto paraautoconsumocomoparacomercializarlos.

INTRODUCCION DE LA GANADERLA

Más quepor doso más rutas,reses,mulas,burrosy caballosLlegarona la
Huasteca,y a manosde sugentea travésde dos diferentesprocesos.El pri-
merotuvo lugarentre1524 y 1533 en la planiciecosteray consistióen el in-
tercambiode esclavoshuastecospor animalesprovenientesde Las Antillas
parabeneficioy lucro de los conquistadores.Este «negocio»colonial lo ini-
ció Cortéscon susseguidoresal terminarallí las luchasarmadasy luegoad-
quirió proporcionescatastróficascon Nuño de Guzmán.En TierraFirme tu-
vo como eje de operacionesa Santiestebandel Puerto (hoy Pánuco,
Veracruz),puebloy puerto ribereñosobreel río Pánuco,fundadopor Cortés
paracontrolara los indios y paracontrarrestarlas intencionesde Velázquez
y Franciscode Garay,tendientesa establecerunapunta de lanza en la pro-
vincia de Pánucoy de esamanerapoder incursionardesdelas islasen tierra
continental.

Los contemporáneosde Cortés y Nuño de Guzmánno coincidenen el
número de indios esclavosque se enviarona las plantacionesazucarerasy
placeresde Las Antillas, ni establecencuántosvacunosy caballosllegaronen
cambioa la Huasteca.FrayJuande Zumárragaafirma queGuzmány susse-
cuacessacaronde Pánuco21 navíoscon alrededorde 10.000esclavosentre
1526 y 1529,peronadadice de Cortés(Garcíalcazbalceta1947, 11: 237; 1:
45-46; (‘1)11969, 13: 171); Nuño de Guzmánafirma quesuenemigoesclavi-
zó 15.000indios (CDI 1969, 13:411).Ya quelascifras del Obisposonla ba-
se de los cálculosposterioressobrela esclavituden la NuevaEspaña.Chip-
man les dedicaunaconsideración,en la queestablecequeéstasson un poco
altas pero bastanterazonables(Chipman 1967: 217). Otros documentosse-
ñalanque,como encomenderode la mitad deTamohíy la provinciade Oxi-
tipa, Cortésrecibía<U. oro, ropay esclavos,y serviciosy tributosquele valían

en cadaun año al dicho Marqués...dos mil pesosde oro de minas,antes
másquemenos...»(Chipman 1967:88,n. 24).

Segúntestimoniosdel mismo Nuño, la tasade intercambioentrehom-
bresy animalesla «reguló»en 15 esclavospor caballoo yeguapuestoen Pá-
nucoo cuatropesosde oro de minas(Nuño de Guzmán1955: 48), porque
antesseexagerabael precio de los brutos.Dar licenciasparasacaresclavos,
indica,es lo único quepodríaarraigara los hispanosen Pánuco,antela au-
senciade metalespreciososen esaprovincia((‘DI 1969, 13: 410-411).En las
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Islas dcl Caribe, (La Españolay Cuba)el preciodeyeguasy caballoserade
cuatroy trescastellanos,mientrasquelas vacaspariderasvalían un castellano
y los carnerosun real (Fernándezde Oviedo 1979: Lib. 3.”; cap. Xl; E
XXXII). Su abundanciaera tal, que en las Antillas las vacassematabanpor
cientossólo por «el seboy los pellejos» (CDI 1969, 12: 100).Los cuerosex-
portadosdesde las Islas y México hacia Españasumabanentre 90.000 y
150.000al añoa partir dela segundamitad del siglo xvi ((‘1)11969., 11: 75).
a pesarde quela sal paracurtir la zaleacostabatanto como el animal (CDI
1969. 13: 555). Sisehacencálculosaproximados,de acuerdoala tasade 15
esclavos,de 1526 a 1530 habríanllegadodesdeLas Antillas a lavilla deSan-
tiestebandel Puerto dePánuco(queluego ganó el título de ciudadparaper-
derlo añosdespuéspor despoblarselos españoles,(‘DI 1969, 9:136), unas
800yeguasy caballos,másvacunoscuyo númerosedesconoce.En direccion
contraria,desdela 1-luastecay la NuevaEspañahaciael Caribesalieron,ade-
mas de un número indeterminadode esclavos(10.000, dice Zumárraga).
unos 15.000indios libres que Nuño esclavizóde manerailegal, másunacan-
tidad igual o mayorquemurieronenla esperay en la travesía.Si creemosen-
tonceslo queafirma Zumárraga(Garcíaicazbalceta1947,IJí: 27; 1:16), fue-
ron arrancadosde sus comunidadesunos 40.000 individuos en total más
algunasde susfamilias.

Este procesofue breveperodesvastadorpara la poblaciónhuasteca,so-
bre todo para los de la etnia teenek,cuyos efectoshistóricosmás notables
fueron:a) la despoblaciónmasivay la desapariciónfísica de pobladoscom-
pletospor muerteso porquelos trasladarona lugaresmás segurosfuera del
dominio blanco; b) el despojoagrario apartede los dañosa las sementeras
unavezqueaparecióla críade ganadoen la región, y e) las rebelionesindí-
genasarmadasen contrade los conquistadores.En estecaso,es seguroqueel
ganadomayor no pasóa manosde la poblaciónindígenasino despuésde la
primera mitad del siglo xvi; tampocofue el motivo, sino un pretexto,de la
violencia que sc ejerció en contra de los indios. El centro del conflicto en
estaprimeraetapafueron másbien los abusoscontralos pueblosindios y el
despojode susbienesy desustierras.

Hacia 1550 va sehabíanestablecidoen la Huastecahaciendaso ranchos
de españolesquecriabanmulas,caballosy vacas.Porconsiguiente,es posi-
ble pensarque los primeros animaleslos compraronlas comunidades,aun-
que nc hay que descartarque pudieronobteneralgunosde las manadassin
dueñoporque.como tambiénpasóen Las Antillas y otros lugares(Fernán-
dezde Oviedo 1979: Lib. 3.’; cap.Xl; fi XXXII), vacas,puercos,perrosy ga-
tos hubo quese tornaronsalvajes,como pasócon los vacunosa fines del si-
glo u y principios del xvii, en zonasde vegetacióndensacomo Tamiahua
((DI 1969, 9: 130) y Metlaltoyuca(CDI 1969, 9:131). Paraesemomento.
sin embargo,el negociomás importantede varios hacendadosy de algunas
comunidadesen la Huasteca,era la críade mulasparala arrieríay el pasaje,
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cuyaimportanciaseprolongóhastaprincipios del siglo xx, junto con la pro-
ducciónde piloneillo delos indígenas.

Entre loshuastecosla críay el consumode puercosse incorporaronmas
rápido que la de vacunos.En 1524-26,Miguel Díaz de Aux, encomendero
deTempoal,decíaposeer1.500 cerdosquevaluabaen 15 o 18.000pesosen
términos de su encomienda(Chipman 1967: 95). Al iniciar la décadade
1530,en cincopueblosdelos 44 quese incluían en la Huasteca,semenciona
la críade puercos(no estáclarosi los engordabantambién los indios o sólo
los cuidabancomo negociode susencomenderos),alimentadoscon el maíz
del tributo. No sedice demaneraexpresaquelos indios criaranpuercospara
y de ellos,aunqueen Yahualicaparecequesilos teníancomopropios hacia
1530 (PérezZevallos, Visita de Yahualica.,inédita). Hoy en día, la carnede
cochino no esde consumocotidiano(por los escasosingresosde la pobla-
ción y los costosde la misma)aunquesin dudaes una de las que secomen
conmayorfrecuencia,puesla mayoríade las familias tienenunoo dos.

En cuantoa las aves,de la visita deGómezNieto no quedaclarosi setra-
tabadeguajolotes,quees lo másprobable,o gallinasde Castilla;en la actua-
lidad, las parvadasde guajolotesy gallinas’, lo mismo que los cerdos,vagan
por entrelas casasen buscade alimento y sólo se echamano de ellos para
venderlosen casosde urgenciao en ocasionesespecialescomo las fiestasy
aniversariosparael consumofamiliar. En suma,el ganadoengeneral.con ex-
cepciónde las ovejas,seextendiórápidopor la Huasteca,aunquesu prolife-
raciónfueobrade las tasasdefertilidad del ganadoy de las aves,másquedel
cuidadodelosganaderos,confrecuenciaresidentesen la ciudadde México.

El segundoprocesopor el cual llegó ganadoa manosde los indios de la
Huastecase llevó ‘a caboen sufronteranoroccidentalcomo partedela paci-
ficación de los gruposseminómadasquela habitaban,el establecimientode
misiones y la evangelizaciónde los naturales.Otorgar prerrogativaspara
atraera los indios «a la paz»ya se habíaexperimentado,casi al terminar la
conquista,entrelos grupossedentariosde la Huastecapor iniciativa de fray
Andrésde Olmos(«Cartadefray AndrésdeOlmosal emperador...»,en Car-
tas de Indias 1980: 125-126).La diferenciafundamentalfue que,mientras
que en Mesoaméricala luchaarmadaterminó enla terceradécadadcl siglo
xvi, «la pacificación»,en estafranja limítrofe, duró casi tressigloscon fuertes
altibajos,aparejadosa la organizaciónguerrerade los nómadas,al celo que
imprimíanlas órdenesde frailesmisionerosy a la cantidadde recursosquela
coronay los particularesaportabanparala guerraen su contra.

Estapolíticacolonial siguió patronesparecidossin importarla naturaleza
de los gruposquesequeríanpacificar:searrancabandelas zonasyaconquis-
tadasalgunoscientosde familiastíaxcaltecas,otomieso huastecas,se ¡es tras-
ladabaa la zonaconflictiva en dondese les asignabantierrasy solaresen los
terrenosde la nuevamisión, se les eximía de tributo, y se les dabandiversas
«ayudas»en forma de ropa, alimentos,carne, aperosagrícolasy ganado.A
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cambio,los trasladadosse obligabana la defensade la fronteraen contrade
los indios «bravos”,y a contribuir en el arraigo dc los belicosospara quese
pacificarancon suejemplo.Se esperabaqueestasfamilias atrajerana los «sal-
vajes»y les enseñaranlos rudimentosdel cultivo de las plantas,dela críade
ganadoy dela fe católica.Unos y otros quedabana cargodeun ministro reli-
giosoque era el responsablede la misión. Los pueblosasí fundadosfueron,
entreotros, los quese localizan en la franjafronterizadelos actualesestados
de Tamaulipasy Nuevo León, como Jaumabe,Palmillas,Miquihuanay Tula
entreotros.

Lo mismoquelos indios advenedizos,los nómadasqueaceptaban“redu-
cirsea la paz»,exigían que se les repartierantierras~.aguasy solarespara sus
casasy granjerías;que se les proveyerade maíz,ganadoy comida:que se les
eximierade tributo, fueraporquedefendíanla fronterade sushermanosno
reducidos,o porqueoperabanlas canoasparael pasodelos nospor donde
iba el caminoreal.Con frecuencia,en mayormedidaqueen los inicios de la
colonia,se les repartíaganadoen cantidadesconsiderables,maíz,ropay ape-
ros de labranza(Velázquez1985, 4: 9-10). Porejemplo,al momentode las
congregacionesciviles de la Nueva España(1600-1610).el mismojuezcon-
gregadorAlonsoPérezde I3ocanegraentregóa los chichimecasdel puestode
Atotonilco quese trasladaronal de SantaMaría: ochobarrasy veinte azado-
nes con que sacarel aguadel río para regary cultivar sustierras~,~ vestidos
paralos principales,susmujeresy sushijos, aunquetambiéna las 31 familias
restantesles dio algo de ropa. Además~,donó 12 bueyes.dosyeguasmansas
de las oquedijeron tenermás necesidadde ellas quede losbueyes»y unaca-
rreta (Velázquez1985, 1: 368-369).Un pocodespués,hacia 1630,paraapa-
ciguaruna rebeliónde los indios Alaquines.quese temía podríapropagarse
entreotmsgruposdc la región, sedabancadaaño:al pueblodel Venado500
novillos, aSantaMaría 200, aMesquitie 100 y 100 fanegasde maíz,ropade
vestir cadaaño,en todo lo cual debíanllevarventajalos capitanesy caciques
(Vclá~..quez1985,2:XXX-XXXI y LII).

Medio millar de cabezasde ganadopor añoes unafuentesignificativade
carne,peroaun lOO cabezaspor año es un hatoconsiderable,cuandovemos
que en la actualidadningunode esospueblossacrificapara su abastola mi-
tad de tales cifras. Paralos indios nómadas,contarcon casa,vestidoy ali-
mento. ademásde no pagar tributo, debieron ser razonespoderosaspara
aceptar las reduccioneso congregacionesy detenersede hacer la guerra,
mientrasquepara el virreinato,pacificarla fronteranorte eradevital impor-
tancia para poderexplotar, acarreary transportarla platade los centrosmi-
nerospor esazona.

Algunosindios congregadosaceptabantrabajarcomo vaquerosde los ga-
naderoscastellanos.Con estastareaslos indígenastambiénse familiarizaron
con la cria y el manejodel ganado,puesalgunospropietariosles encargaban
arriar hatosdesdeQuerétaroy los vallescentralespara que pastasenen las
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llanurasde la Huastecay losvalles intermedios(Velázquez1985,4: 7). Claro
que,cuandolos indios congregadoso inclusive los mismostrasladadossen-
tían ofensaso que no se les cumplían las promesas,abandonabanlas misio-
nes paratornara los montesy llanurasen buscade dátiles, tunasy del em-
briagantezumo del magueyo pulque (Velázquez1985, 2: LII). Su actitud
pacíficaal recibir los apoyos,contrastabacon la belicosidadque asumían
cuandotomabanlas armas:arrasabancon los ranchosy las misionesque
ellos mismosu otros habitaban,matabanal cura, a los indios evangelizados,
mestizos,españoles,e impedíanel tránsitode lascarretascon platao con vi-
tuallas por susterritorios.A su vez, loshacendadoshabíanfundadocuerpos
armadosfuerade la ley con delincuentes,esclavoshuidosy levantadose in-
diosfueradel control fiscal(Velázquez1985,4:171-172),precursoresde las
modernas«guardiasblancas»,paraladefensadesusintereses.

Sin embargo,no sólopor la vía delas donacioneso del trabajoasalariado
adquiríanlos indios el ganado.Pasadoel tiempo lo obteníandc suspropios
rebañosque,a mediadosdel siglo xvii, podíanser de tamañoconsiderable.
Así lo pruebael de los tíaxcaltecascon los que sepobló Agua de Venado,
quienesen 1669 contabancon un rebañodc 3.020ovejasy cabras,cuyoses-
quilmosgastabanen las fiestasde SanSebastiány de San Miguel (Velázquez
1985, 3: 53). En breve,en estesegundoproceso,el ganadosirvió paraofre-
cer a los gruposno agrícolasun abastode carnebarataa cambiodesu pacifi-
cacióny transformaciónen agricultores,del cesede las hostilidadesen con-
tra de los españolesy de la defensade la fronterade los indios «bárbaros>’,
comopartedel abaratamientodel costode la plata.

A mediadosdel siglo xix, se producíanunas20.000cabezasdeganado
vacunoal año en toda la Huasteca,en su mayoríapor particulares.mientras
quesólo en el sur de Tamaulipas,enlo queseconocecomo la Huastecata-
maulipeca,se producían4.000 mulasy 3.000 caballosanualés(Soto 1855:
14). Con las tasasde crecimientoenla críademulasparala época,se reque-
rían de unas 16.000yeguasde vientremás los garañonessuficientesy unas
20.000hectáreasdepotreros.

Las cifras oficiales reportanun poco más de 70.000cabezasdeganado
bovino en la Huastecahidalguense,casi 65.000puercos,unas3.000 ovejas,
másde medio millón de avesy casi50.000guajolotespara 1991-92(INEGI,
Hgo; 1993:482).Los vacunosocupanunas60.000ha. mientrasque los de-
másanimalessecrían en el solary los espacioscolectivos.No hay cifras que
distinganentrelas resespropiedadde los indios de las de los mestizos.Sin
embargo,por las últimasmovilizacionescampesinas,esprobablequemásdc
la mitad delos vacunosy casiel 80 % de las tierrasesténen manosde los in-
diosporque,debidoa la luchacomunitaria,algunosgrandesganaderostrans-
firieron su capitala otros renglonesde la economíao compraronterrenosen
otrosestados,a dondellevaronsuganado,como fue la Huastecaveracruzana
(distrito de Pánuco),quededica un poco másde 800.000ha.a la ganadería
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bovina,equivalentea casiel 23 0/,> del total estatal.En SanLuis Potosí,la su-
perficie dedicada a la cría y engorda de ganadoandapor arriba de las
280.000ha,y el tamañodel hato por encimade las 300.000reses(Aguilar-
Robledo1993: 152-153).En total, parala Huastecase estaríahablandoen-
toncesde más de l.500.000de hectáreasdedicadasa la ganaderíafrente a
casi la mitad dedicadaa loscultivos básicosy comerciales.

Porcomose mane~acadaactividad, sepuedeentenderque,a travésde la
historia,los polosextremosde la dinámicasocial en la región se refieren de
maneraprincipal a los ganaderoslatifundistaspor un lado,y a las comunida-
desindias por el otro, como las fuerzasquesiempreestánen conflicto, y se
dejande lado otrasfaccionescomo las iglesias,los comerciantesmedianosy
pequeños,la burocracia,los obrerospetrolerosy al magisterioque también
inciden en la dinámicaregional.Sobreestospuntosvolveremosen las con-
clusiones.

DOS CULTI VOS INTRODUCIDOS

1. Lacañadeazúcar

ESo los circuitosdc mercadosenla Huastecasedan citacomerciantes,ar-
tesanos,productoresy simplesconsumidoresindios o mestizos,tanto gran-
des como pequefios.Las plazasmás importantesson Huejutía,Tantoyuca,
Tamazunchaley Tihuatlánque,a su vez, seconstituyenen cl puntode refe-
renciadesus respectivoscircuitossemanales(uno o varios)quegiranalrede-
dor de ellos.Porejemplo,el quecircula enlos pueblosde la sierradel Oton-
tepee,inicia la semana,el lunes,con uno modestoquesecelebraen Tancoco,
el miércolesse instala un tianguis másgrandeen Tepetzintla,el juevesuno
regularen Tamalín,el viernesunograndeen CerroAzul, el sábadoen Potre-
ro del Llano, y ci domingosucedeen varios lugares,incluidosalgunosdelos
mencionados.Ademásde los comerciantesregulares,muchos de los cuales
son nauasy tecnck.acudennumerososcampesinosparavendersusproduc-
tos en pequeñascantidadesy. con lo obtenido, comprarlas mercancíasque
requierenpara la semana.Al terminarel día de plaza,escomun ver partir a
hombresy mujeresrumbo a sus lugaresde residencia;otro espectáculofre-
cuentecs verlos a las orillas del pueblo,tomandoo tirados en el piso, por cl
excesivoconsumodc aguardientehechoa partir del piloncillo. Es fácil com-
probar que caña de azúcar,piloncillo y aguardientetienen una añeja tradi-
cion en la ¡-luasteca.

Veamos. Hacia 1532 ya se efectuabael comerciodel azúcar,aunqueno
quedaclarosi la cañasecultivabay seprocesabaen la Huastecao si importa-
ban el polvo dulcedesdelas Antillas. Oviedo señalaque hacia 1535 existían
tan salo en la Españolapocomás de 20 ingenios (y casi otros diezen cons-
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trucción), con un mínimo de SO hastaun máximo de 120 esclavosnegros
como trabajadorespermanentes,ademásde los maestrospara la fabricación
de azúcary piloncillo. El tráfico y comerciodel azúcar,junto al de los cueros
de vaca,representabanun gran negociopara España.Dice eseautorqueen
las Antillas, la produccióndc azúcary la críadeganadoeranpartede un mis-
mo negocio,puestoque por cadauno de estosgrandestrapicheso ingenios
se requeríade 1.000,2.000y 3.000o másvacaspara alimentara lostrabaja-
doresdel ingenio (Fernándezde Oviedo 1979: Lib. 4.”; cap. VIII; f. XLIII).
Hoy día,sucedeun procesoinverso:de losesquilmosde la cañade azúcarse
alimentael ganadovacuno,cuya carnequedafuera del consumogeneralde
los indios.Si el azúcarde principios del siglo xvi comercializadaen la Huas-
tecase producíaen la región,ello indicaríaque,en el término de diez años,
los nanasy teenekconocieron,adoptarony difundieron el cultivo de la caña
de azúcar,y ademásseapropiarondc la tecnologíaparaprocesaría.No obs-
tante,por ahorano se cuentacon másdatosparainclinarsepor cualquierade
las posibilidades.

De los vegetalesdel Viejo Mundo traídosluego de la conquista.el pláta-
no y la cañade azúcarsedifundieron por toda la Huastecacon unarapidez
inaudita,y fueronlos quegozaronde mayorestimaciónentresuspobladores:
el primero como partede la dieta y la segundapara alimento y comercio.
Ambasplantasson fuentesricas encarbohidratos,peroa partir dela cañase
fabricanazúcar,piloncillo y aguardiente.FernándezdeOviedoseñalaqueen
las Antillas, al pulque se le añadíajugo de cañay de manzanasal momento
de la fermentaciónparahacerlomásembriagantequeel pulqueregular Para
la Huastecano existendatos precisossobreel área cultivadacon cañade
azúcar ni sobrela cantidadde trapichesinstaladosduranteks siglos xvi y
xvii, perosíindicios de la importanciaqueyahabíaadquirido.

Testimoniosde fines del siglo xvi subrayanque la cañade azúcary los
plátanossesembrabanen todoslos pueblosdel surdela Huastecacon clima
templadoo caliente,desdela costadel Golfo hastalos pueblosde la Sierra
Madre Oriental,por abajode Zacualtipán,aunquealgunosde los pueblosen
tierra fría tambiénproducíancañade azúcar.En el lado norte, de las 14 mi-
sionesque comprendíala Custodiade Tampico a mediadosdel siglo xviii.
cinco de ellas comerciabancon piloncillo, tres con ganadomayor, unacon
cerámica,unacon productosdetule y jarcia,otra máscon mariscoy pescado
y tresno teníancomercioalguno.No obstante,en lasque los indios no lo co-
merciaban,en unade ellas,Tamíecun,trabajabancomo asalariadosen la ha-
ciendade cañadeTampot,esdecir, en un ingenio,y en otrasdosla produ-
cían parasuconsumo(Velázquez1985,4:263-278).

A fines del siglo xvi se sembrabanmaíz una,dos y hastatres vecespor
añoen la mismaparcela,algodón, camotes,frijoles, piñas,chile, calabazas,
zapotes,aguacatesy «otrascosasde lo qual sevalene pagansustributos>’, que
son las mismasque se sembrabanen la épocaprehispánica.(AGN, Tierras,



Vacas,n¿uías azúcar y ccifé; los efectosde su introduccion... 131

vol. 64;exp. 2; fi 23). De las plantasintroducidas,no sólo la cañay el plátano
se producíanen la 1-luasteca.Fray Alonso de Ja Mota y Escobar,titular del
obispadode Tlaxcala al que pertenecíagran partedel territorio huasteco.
afirmabaen 1608 que en Temapachehabíanaranja,lima y limón ademásde
avesde Castilla.

Por lo visto,la rápidaexpansióndela cañaen la Huastecaa principios del
siglo xvi, a diferenciade lo ocurridoen Las Antillas y otraspartesde América,
no tuvo relación directacon la produccióndeazúcarparael mercadointerna-
cional,sino con la adopciónindígenadela planta,por su consumoy comercio
en formade piloncillo y aguardiente,quizáscomo unafuentede mielesbarata.
Esdecir, la expansiónde la cañaen territorio huasteco,su cultivo, transforma-
cion y comercio,quedóen manosde los indiosy no de los españolesquesólo
la habíantraído y tambiénhabíanlogradoinstalarun parde ingeniosdignosde
llamarsecomotales.Fue tal el éxito domésticodela cañadeazúcarentrelos in-
dios, quesólo en la jurisdicción de Chicontepec.conformadapor Chicontepec,
Izontecomatlány Xochioloco, se pudieroncontar360 pequeñasfábricas de
producciónde piloncillo en 1791,quelas familias indiasteníanen sussolares
(AHDN. Historia,Fondosiglo xix, exp.XI/481.3/8595f 180).

Segúndatosoficiales,en los últimos cien año&, la producciónde cañaen
México se incrementóde 26.264a 504.639hectáreascosechadas.O sea,la
superficiecon cañade azúcarcasise multiplicó por 20 (INLiGI 1986. 1: 402-
404),mientrasqueel rendimientomedio subiódc42 a 67 y mediatoneladas
por hectárea.Hoy en día, la cañade azúcarocupaentre35 y 40.000ha. en
toda la Huasteca,paraalimentardosingeniosy numerosostrapiches.Corno
antaño,losproductosmás comunesson el azúcar,piloncillo, alcohol de caña
y aguardiente,tanto parael abastolocal como paravenderfuerade la región.
En cuantoal aspectosocial,junto con las regionescañerasdel sur de Vera-
cruz, que dicho seade pasoes el principal estadoproductorde azúcaren cl
país,con un total de casi 13 y medio millones de toneladasen 187.636ha.
cosechadasen el ciclo 1992, la zonacañerahuastecapuedetransformarseen
un polvorínque en cualquiermomentopuedeestallara consecuenciade la
privatizaciónde los ingenios,el despidode empleados,los bajospreciosque
sepagana los productoresy a la falta de alternativaslaboralesotras que los
trabajosde la caña.1’an sólo paradaruna idea, la toneladacaña,en la última
zafra,se pagabaa los productoresenalrededorde N$100,00.la de azúcares-
tándaren alrededordeN$1.692,00,mientrasqueal público sevendea razon
de N$271)por kilo o N$2.700,00por tonelada.

2. El café

A pesardequeel caféllegó a Américadesdeprincipios del siglo xviii. en
México se introdujo su cultivo en el sur de Veracruza principios del siglo
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xix, y en la Huastecaa mediadoso a fines del mismosiglo. Unavezqueseex-
tendió por el sur y centro de Veracruz. se introdujo a Oaxacay Chiapas,
mientrasquepor el norte,en una ampliay rápidaexpansión,desdeJalapase
llevó haciaPapantíay de allí «por Chicontepeeinvadeel estadode Hidalgo,
siguiendopor la HuastecahastaChapulbuacánel Grande,dondeatraviesael
río Moctezumay se internaa Xilitla”, (Rojas 1964:8) todasellaszonasindí-
genas.Segúnotros testimonios,ya seexperimentabacon cafetoshacia 1840
(Escobar0. 1993: [2; Gacetadel GobiernodeSanLuis Potos419/1/1874).

Debido a la aceptacióndel café en el mercadonacionaly sobretodo al
incrementode suconsumoen EstadosUnidosy Europa,los empresariosca-
fetaleros mestizosconsideraronque la introducción de la planta traería el
progreso,lo que iba a modificar, y de hechomodificó, la economíalocal
(Rojas 1984: 9). No aclararonque este progresoera nadamás para ellos,
paralosde la clasepudientelocal, puestoque las autoridades,a travésde las
leyesde colonización,les cedierongrandesterritorios de los indígenas,éstos
les sirvieronde peonesparaestablecerla plantación,y los finquerosobtuvie-
ron diversoscréditospara subsistirlos cinco añosquerequierenlos cafetos
para empezara producir. Entreotras cosas,las comunidadesperdierontie-
rras y parte de su diversidadproductiva con las plantaciones.Todavíaen
1874,el informe del gobernadormencionaque la Huastecapotosinaprodu-
cia y comercializabacon maderaspreciosas,café, caña,piloncillo y aguar-
dientede caña,algodón,almidónde yuca,arroz,maíz,frijol, jabón.cuerosde
res, cerdosgordosy manteca,tabaco,haba,lenteja,cerablanca,vainilla, etcé-
tera, mientras que se importabantextiles, abarrotesy sal (Escobedo1874:
16; Gacetadel GobiernodeSanLuis Potos4 19/1/1842).

Ademásde la disminución de la diversidadagrícola,del mayor riesgo
que implican los monocultivos,y la pérdidadegrandesporcionesde su terri-
tono, las comunidadesindias se vieron invadidas por una numerosapobla-
ción extrañaquevivía alrededordel cultivo y beneficio del café,se redujo la
poblaciónnativa, perdieronsu identidad y su lenguapara quedarinsertos,
cornohastaahora,enlos escalonesmenoresde la economíacafetalera.En la
Huastecafueron los teenekquienesllevaronprimero la plantay experimenta-
ron conella (AHFÁSLP,SGG, 1875,exp. 5: Escobedo1874:17).Unavezque
se adaptóla plantaa las condicioneslocalesy los terratenientescomproba-
ron queteníaun futuro prometedor.se llevó a las haciendasparaampliarsu
producción.

Desdefines del siglo pasadohastahoy día, la superficiede cafécosecha-
da en México aumentóde alrededorde 50.000 ha. hastaun poco más de
400.000 ha.; es decir, el áreacafetalerase multiplicó por ocho en un siglo
(INEGI 1986,1: 376-377),aunquelos rendimientospromediose hanmante-
nido muybajos desdeentonces,en alrededorde500 kilos por hectárea,que
esapenasla décimapartede lo quese calculaposiblede obtenercomo míni-
mo (Rojas 1984:20).Parael casode nuestroestudio,lo importantees recaí-
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car quefue hasta1853 cuandola exportacióndel granorebasóel volumen
importado,mientrasque a partir de 1925-30,el volumen de exportacionse
duplicó,perosu importanciapasódel 10 al 31 % del valor delas exportacio-
nesdentrodel sectoragropecuario(INEGÍ 1986,1:19-20).

Al revisar estosdatos,es posiblehacer notarque desdela introducción
del caféa México, en pocosotros renglonesde la economíacampesinacon-
temporánea—otro casopuedeserel del tabaco—existetanta repercusiónen
las condicioneslocalespor decisionesquese tomana miles dekilómetros,en
ciudadescomo NuevaYork o París.Segúnla OrganizaciónMundial del Ca-
fé, el consumopromedioanualde los paísesimportadoressemantuvoen al-
rededorde los 50.000millonesde quintales(un quintal igual a un sacode
132 libras o 60 kilos) en la décadadelos setentas(Cipagautael al 1977:22).
De acuerdoa la mismafuente,la producciónde México representaapenasel
5~3 04, frente al 290/0 de Brasil o el 12% deColombiaen la producciónmun-
dial. Dentrodel país,la produccióncafetaleraseconcentraen los estadosde
Chiapas,Veracruzy Oaxaca,quetienenlas mejorescondicionesambientales
parasucultivo, con un 82 % de la producciónnacionalen cl 77 0/» de la su-
perficie cafetaleradel país (íd, 12). En 1992, el estadode Veracruzaportó
575.500 ton. en númerosredondos,cosechadasen una superficiede casi
140.000ha.de las que los municipios de la Huastecani siquierafiguran en
las estadísticas,.Algo semejantesucediócon los municipios productoresde
San Luis Potosí e Hidalgo, que coinciden con los municipios serranosque
conformanla Huasteca.En otras palabras,paralos registrosy paralos con-
sorcioscafetaleros,las miles de familias huastecasafectadasa raízdc las di-
versascrisis por las queha pasadoel cultivo dcl aromáticoenlas dosúltimas
décadasy sus problemas,son inexistentes.No obstante.dentrode las comu-
nidadesy de las familias de los productores,cadapequenavariacion en los
preciosy en las cuotasde exportaciónpuedeserunacuestióneconómicavi-
tal, a vecescatastrófica.

Entre 1985 y principios de los noventa,más de la mitad de los cafetos
existentesen la Huastecafueron abandonadoso de plano cortadoscon ma-
chetepara dedicarlos terrenosa la siembrade cultivos básicos.A pesarde
que los campesinosno le dedicabanlas jornadasde trabajo consideradas
como necesariaspara obtenerbuenosrendimientos(1.0 año 166 jornadas
por hectáreacon 1000 arbolitos,2.’ 69, 3. 5fl, 4? 93 y 5.” 269;Cipagaulael
al. 1977: 14 o bien, entre70 y 86 jornadaspor hectáreaen producciónal
ano.Beaucageci aL 1984: 22). a fines de los ochentani siquierasemolesta-
hanen levantarlas cosechas,porqueparaelloseramáscarocosecharquede-
jar perderel producto.Cuandoseanalizanlas redesde comercioselogra ver
quesu lógicaeracorrecta.

Inclusive hoy día, con mejorespreciosqueen esaépoca,a estospeque-
ños productoresse les pagaen suscomunidadesa N$ 0,50 por cadakilo de
cafécereza(dc 10<) kilos decafécerezaseobtienen23 kilos de cafépergami-
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no; 100 kilos de cafépergaminorinden80 kilos de caféoro; y de 100 kilos
de café oro salen83 kilos de café planchuelaqueson los granosdeexporta-
ción; Cipagautael aL 1977: 11).Esdecir, de 1000kilos de cafécerezaseob-
tienenunos 180 kilos de caféparaexportación.Los 1000 kilos decafécere-
za, queen México representanel rendimientopromediode doshectáreas,se
les pagana loscampesinosa N$500,00(menosde $100,00USD por tonela-
da de cafécerezaconel tipo de cambiode 1995),mientrasquedelos 184ki-
los de café oro querinde esatoneladay quesevendeal público mexicanoa
razón deN$35,00por kilo en promedio,seobtienenunosN$5.500,00o casi
$1.000,00 USD. El preciointernacionalestáenalrededorde$3.000,00USD
por toneladaparael granode exportacióndesdemediadosde 1994 (La Jor-
nada,29/VI/94).

Entre los principalesobstáculosa que se enfrentanlos productoresde
café en México, se mencionanla falta de crédito, fenómenosclimáticosad-
versosocasionales,desconocimientode plagasy formasde combatirlas,poco
usode fertilizantesy,

«Demaneraespecialinfluye en el resultadoeconomicoproductivo...
la participacióndominante,en el procesode la comercializacióne in-
dustrializacióndel producto,de compañíasextranjeras...En consecuen-
cia el cultivo y particularmentelos cafeticultoresestánafectadospor un
alto grado de dependenciaexternaen sus decisiones»(Cipagautaet al.
1977:16).

Con todo y losproblemasanteriores,hoy se tienenunas50.000ha.deca-
fetos en toda la Huasteca,con una amplia gama de calidad, rendimientoy
atenciónpor partede los agricultores.La enormemayoríade los prediosson
parcelasmenoresde 3 ha., propiedadde parvifundistasindios quelo tienen
como un complementodesueconomía,lo mismo quela cañao susproduc-
tos y los animalesmenores.

LA MOVILIZACION CAMPESINA

Las movilizacionesarmadasde los indios de la Huastecason uno de los
aspectosmásestudiadosperocon muchasinterrogantesen cuantoa la expli-
cación de cuál fue la causaquelas motivo. Sin entrara las sutilesdiferencias
teóricasentrelevantamientos,motines, rebelioneso revoluciones,sabemos
que,desdeinicios de la coloniahastafechasmuy recientes,ha habido mani-
festacionesviolentasde inconformidaden las queel despojoagrariohajuga-
do un papel fundamental.Los enfrentamientoshan tenido lugar entredos
fuerzaspolarizadaspor la propiedadde la tierra: las comunidadesindias
campesinasy los terratenientescuyasactividadesfundamentaleshan sido la
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producciónde alimentosbásicosy la cría de ganadorespectivamente.No
obstante,no son las únicasfuerzaspolíticasen la arena,ni suproduccionse
¡imita a esosrubrosdemaneraexclusiva.De hecho,ambosprotagonistas,las
comunidadesindias y la población mestiza,coexistena nivel regionaly sus
tareasproductivasdependende, secomplementancon,o expoliana las del
otro sector.Como el dominio político ha estadoen manosde los mestizos,
éstoshansidolosbeneficiados.

La movilización campesinae indígenaparahacerfrente o mitigar esedo-
minio, se ha conformadoalrededorde tresaccionesquea veceshansidopa-
ralelas:la rebeliónarmada,la migracióny, en lostiemposrecientes,la organi-
zacion política. De los tres procesosanalizados,la cría extensivade ganado
vacunoes la que mayoresconflictosha generado,no tanto por su naturaleza,
puestoque muchos indios se dedicantambiéna ella de maneraindividual o
colectiva,sino por la forma en que los mestizosse apoderaronde la tierra
paraformar lospotreros.estancias~,haciendasy ranchosganaderos.En gene-
ral, desdeel principio de la colonia, la actividadganaderase basóen la ocu-
pación ilegal de las tierras indígenasy en la explotacióndel trabajo indio
paraatenderpotrerosy animales.Cadahectáreaquese dedicabaa la ganade-
ría, sobretodoa partir de la mitad de estesiglo, era la mismaextensiónque
sc sustraíade la producciónde alimentosbásicos,mientrasquela población
creciócasial doble desdeel siglo xix. Así, contodo y quecl índicede agosta-
dero en la Huastecaesde unacabezapor hectáreao menos,con los rendi-
mientosque se tienen,una hectáreacultivadaproduce máso menoslo sufi-
cientodc maízy frijol para una familia de 6 miembrosduranteel año.No es
raro pues,queen la últimagran movilizacion india entre1978 y 1983 sc ha-
yan recuperadomás de 50.000 ha. en toda la Huastecay quela producción
~zanaderahayadisminuidoen unas25.000cabezasanuales.

Porotro lado, el abandonode los pueblospor partede los jóvenesse in-
crementósobremaneraa partir de la décadade 1950,conla aperturade al-
gunas carreteras.l)esdeentonces,los datos indican una migración hacia las
ciudadesde al menosla cuartapartedc la población,pero hay pueblosque
casi se han despobladoa consecuenciade la falta de empleos,serviciosy
condicionesdc vi(la en su interior. Las válvulas dc escapetradicionales(le
estamigraciónhansido cl ingresode loshombresal ejércitoy deLas mujeres
al servicio domésticoen las ciudadescercanas,quese han vuelto insuficien-
tes para absorbera los desocupados.Hay tambiénmigraciónde los jóvenes,
quese dirige de maneraprincipal a la ciudadde México aunque,en unape-
queñaproporción,tambiénhacialos EstadosUnidos y las ciudadescircun-
vecinas.Otro tipo de migración es la temporalde los campesinosmaspobres
a las plantacionesde cañao caféde la región al momentode la cosechay al
tiempo de los desmontesen los ranchosganaderos;ellos hacenlos trabajos
máspesados.

Otra consecuenciade este episodiofue la apariciónde variasorganiza-
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cionescampesinasmás o menos independientes,dirigidas por los propios
campesinos,algunosde cuyos líderesadquirieronconcienciadurantesu ser-
vicio en el ejército.Ahora, la luchatienevisosde contiendapolítica,perono
sepuededejarde señalarquela Huastecasiguecomo una regiónde las más
explosivasen el país,sobretodo por la herenciacaciquil y el férreo control
político y comercialque todavíaimperanenella.junto a los métodosde con-
trol basadosen el exclusivo uso de la fuerza,hoy día se recurretambiéna
otros más sutiles como son el intermediarismocomercial, el control de los
puestospolíticosde mayorpesoy a la cooptacióndelíderesdentrode las co-
munidades.Segúndiversosanalistas,condicionesparecidasfueron el detona-
dor en la recientesublevaciónde Chiapas.La preguntaquesurgeentonceses
¿porquéen la Huastecano prosperóel movimientoarmado?

CONCLUSIONES

1. A mediadosdel siglo xviii se habíamodificado la composiciónde-
mográficaen toda la Huastecaal igual queel patrónde la tenenciade la tie-
rra: creció la poblaciónnegray susdescendientes,empezóla recuperación
de la poblaciónindígena,las familias españolasincrementaronsu numeroo
expandierontas haciendasdedicadasde maneraprincipal a la críadeganado
mayor. Porotro lado,continuabala guerray el exterminio en contrade va-
rios gruposnómadasque no estabandispuestosa pagartributo ni a someter-
seal dominiocolonial español,al mismotiempoqueseorganizabala defensa
del territorio contralas incursionesde piratasinglesesquellegabana saquear
lospueblosy villas dela Huasteca(Velázquez1985,4:268).

2. Los conflictos entrelos ganaderoshispanosy los agricultoresindios
surgierondesdelos inicios de la colonia.Los atropellosy abusosquecome-
tían losestancieros,susmayordomos,criadosy sirvientesen contrade los in-
dioserandetal magnitudqueuno delos misionerosconsiderabaa los hacen-
dadoshispanoscomoinstrumentodel diabloparadificultar la evangelización
de los chichimecas(Velázquez1985, 4: 81). Las causasverdaderasde este
conflicto no erantanto «los ardidesy embarazos’>del demonio,sino cuestio-
nesmásterrenalescuyo punto crítico erael despojoagrario.Si ignoramosla
fecha,quejasparecidassepodríanponeren bocade suspobladorescontem-
poraneos:

los dueñosde haciendas e quierenestendercon sus haciendas
paraque pastensus ganadoshastalos Pueblosy cassasdc los yndios
queriéndosehacerdueñosde los Pueblosdiciendosersuiospor justo ti-
tulo in dexarlesespacioen que sembrarparasu sustentoni aun en que
avirar con algun alibio y urtándolesa tos miserablesyndios susmugeres
e hijas haciendocon ellas lo quecontravienea la ley de Dios y assi los
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dichosdueñoscomosus maíordornos,criadosy sirvientescon violencia
les quitan sus hijos, e hijas y los sacanfuerade la dichaProvincia..,y los
llevan a las ciudadesde México, Puebla,Querétaroy otraspartesa don-
de los venden,prestan e dan, y son tenidos como esclavos..,que con
estasy las demásvexaclones...<se] halla tan sumamentevexaday altera-
da la dichaprovinciaque la concideroen el último punetocercanoa al-
sarseY perdersctantase innumerablesalmas...(Velázquez1985,4: 70-
71).

Pocohacambiadola situaciónde oprobiode estoscampesinos.En la ac-
tualidad,estospueblosson<‘Tierra defuertescacicazgos...[en dondeJla gente
vive.., peorque los animales.Carecede atenciónmédica,escuelay comiday
la pocaaguaqueles llegasela dana susvacas,lo único queen estaregión les
pertenece...jmieníras que]sobrarepresión,fraudeselectorales,desviaciónde
recursoside los proyectospiiblicosj, manipulco y nepotismo»(La Jornada,
i 2/IV/94).

3. Corno sepuedever, la ganaderíaha sidodesdeel siglo xvt unade las
principalesactividadesen la Huasteca.Sus efectoseconómicosy socialesre-
basanel sectoragropecuariopara manifestarseen otros ámbitosde la diná-
mica social, cornoen la cuestion agraria,en la arenapolítica y en el control
económicoregional. Los hatosse puedenatendercon poca mano de obra
pero. por la forma en quese han criadoen la Huasteca,requierendc por lo
menos una hectáreapor cabezacon las innovacionesmodernas;es decir,
aunqueen la prácticano es dcl todo preciso,para sosteneruna hatodc 100
cabezasde vacunos,se necesitanunas80 ha.que por la densidadde pobla-
ción y la escasez(le tierras planasresultaser una gran propiedad,origen de
numerososconflictos.

4. La recientesublevacionarmadade Chiapasha puestode nuevoso-
bre la mesala discusiónacercade los motivosde las rebeliones,en especial
las de los gruposetnícos.A partir de enerode 1994,se han escrito numero-
505 ensasosde diferenteíndole y calidadcuyasexplicacionessobrecl fondo
de la ¡ehelioncubren una amplísimagama de hipótesis:desdelas que sólo
ven inte í eses tlenosa las comunidades(iglesias.,extranjeros,políticos) que
utilizan a los md os como carnedc cañón,hastalas queúnicamentela expli-
canpoí lis . ondicionesde marginaciony pobrezaqueéstosviven en la Selva
1 acandona1 is (1’añadasy 1 .os Altos de Chiapas,y en general en todo el
país.Si bien no resultansuficientes,puedenservir como marcopara intentar
explieaulo quesucedeen la Huasteca.

1 ntí e las posiblesexplicacionescíepor quéno hubo unarebelionarmada
en la fin íste í a pesarde presentarun diagnósticomás o menos similar al
de Chiapasen cuantoal caciquismo,la represion,la [alta de oportunidades

la vida propiay la de 1para melorar os hijos. sepuedeaventurarquefueron
las recuperacionesde tierraocurridasentre 1975 y 1 983 las quepospusieron
la explosión.Y. másatrás,tic los x’eintesa lossetentas,por razonescornouna
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menorpresióndemográficasobrelos recursos,la existenciade caminoslega-
les parael reclamoagrarioquegenerabanciertaesperanzaentrelos campesi-
nos,a pesarde la marañaburocrática,la ausenciade unacoyunturapolítica
favorable(Schryer1993: 28),y segúnlosmismoslíderes,porqueno teníanla
fuerzamilitar suficienteparaatacary evitar la represióndel ejércitosobrela
población civil, como fue el casodurantelos atropellosmilitares quesedie-
ron durantela recuperaciónde las tierras.

5. Comosepuedever en la exposición,cadaelementocultural, propio
o introducido puedesero no motivo de conflicto entrediversosgrupos;para
el caso,lo que importa no es tantosu origenni sunaturalezaensí, sino cómo
se repartela riquezaque segeneraa partir de sucrianzao cultivo y como se
apropianlosgruposde los recursosparahacerlosrendir. Es decir,vemosque
en los casostratados,la participacióndelos indígenasesdiferentedc princi-
pio a fin, peroquea final de cuentas,cualquieraqueseala forma en quepar-
ticipan paragenerarla riqueza,por el sistemamexicanode dominio se les
dejasin opción para queseanellos los que se beneficien.Existen indiosga-
naderos,cultivadoresde cañay de café, pero por las redesde comercio la
opresióncultural, el dominio político de los no indígenas,aparejadasa for-
mascerrilesdecacicazgoy latifundismo,a la corrupciónde lasautoridades,a
los pleitos intra e intercomunitariosauspiciadospor autoridadesy caciques,
los beneficiosqueproducenel ganado,la cañade azúcary el café,así como
la mayor parte de las gananciasmonetariasquedanen el bolsillo de unos
cuantosno indios.Perolo mismosepuededecirdelas artesanías,los alimen-
tosbásicos,los productosindustriales,etc.

6. Paraterminarcon un punto hívorable,habríaque decirque si bien
en estepanoramapareceríaquedesdela Huastecano salieronplantasameri-
canashaciaEuropay Africa y por lo tanto no aportó vegetalesal nuevo re-
pertorio agrícola,al menosuna,PhisahsLxocarpa,del tipo de los tomatesde
milpa sin cáscara,pequeños,o miltomates, que se consumeen Japón,
EstadosUnidosy Francia,como partede las ensaladasfrescas,es unaapor-
tación de la Huasteca.La conformacióndc cualquierrepertorioagrícolaes
productode variosañosy trabajode muchísimoshombresy mujeres,campe-
sinosy agricultoresde todo tipo —ahora tambiénde técnicosagrícolas—a lo
largo de grandesperíodos.En eseaspecto.la Huastecaparticipóen la con-
formacióndel nuevo repertorioagrícolamundial,porquedesdeallí salieron
o se embarcaronnumerosasplantasamericanashacia Europa.Asimismo,en
sentidoinverso, despuésde las Antillas, fue de las primerasregionesen el
Nuevo Mundo en las que se instalaronplantasy animalesdel Viejo Mundo
parasuexperimentación,aclimatación,reproduccióny comercio.
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