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INT:BODUOOIOII 

Los ·problemas que confronta la poblacidn rural en el pa:(e

son llllfltiples 7 variados, llegando en unos casos a a.swnir -
cierta gravedad. 

En el desarrollo econ6mico de M&ioc vistü a través de la

historia, en su evolución constante en cuanto a factores pol! 

tices 7 mecanismos que han generado la modernizaci6n de cier

tas áreas 7 al marginamiento y- .atraso de otras, se llega a 8!1; 

tender el surgimiento de programas que pretenden el desarro

llo de esas áreas tradicionales. 

Estos planes de desarrollo regional 7 de la comunidad lle

vados a oabo en lt&i.co, como JllU.estra de numerosos esfu.erzos -

de supere.ci6n de ciertas regiones 7 comunidades. ind:!~e:nae, -

por parte de nuestro gobierno, han dado lusar a la exietenoia 

de organismos como el Insti~to Nacional Indigenista. 

En el presente trabajo se exponen los problemas que afec

tan el déaarrollo eco.n6mico de la reg16n de Pa.pantla. 

El trabajo ouent~ oon dos partes propiam.entea en la prim&

ra se presenta el conocimiento de la región, haciendo ~is 

en el aspecto ecol6gico, e.n los f~t~Ees que atoctan la pro-

ductividad agr!cola: geograf:!a, clima, suelos, bi6tiooe y su

aprovechamiento en la agricultura de estos recursos naturales 

y en la segunda se s.naliza la participaci6n del INI en el de-
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sarrollo económico de la región y se formulan las proposioi~ 

nes que se han creído pertinentes al particular. 

El objetivo que se desea lograr es contribuir en el perfe.!:t 

cionamiento de tales programas de desarrollo econ6mico, regi2 

naJ. y nacional. 

Se pretende tambi'-n, que la elaboraci6n del presente tre.'b! 

jo, d' idea del alcance, eficacia y justificación que pueda -

tener el enfoque econ6mioo, como base fundamental en el cam

bio social y cultural del indígena. 



a&PimLO I 

LOS RllnmSOS KlmBALES DE LA REGION DE PAPANTL&. 

Y SJ I.PROV'mHAKIEN!OO. 
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1.- GEOGR.U'IA. 

J.) la localizaci6n de la regi6n; :B) la topogrs.;f:(a; O) la hi~ 

log(a. 

A- Posic16n Geog:ri:ti.ca. de la Regi6n de Papantla. 

La regi.cSn de Papantla, se localiza en la zona norte del es

tado de Veraoru.s, dentro de loa siguientes l1m1 tesa al 81U' la

titud 200 08 1 ; al norte latitud 200 42 1 ; al este con el Golfo

de Máico y 81. oeste con las estribaciones de la Sierra Kadre

Oriental en el vecino estado de Pllebla.· Dentro de esta Umi tes 
. 2 

la regi6n abarca una superficie de 3,220 km ~ 

Eata loca.l1zac16n geográfica, unida a los relieves que pre

senta el suelo,. repercute en loe siguientes aspectos agdcolaa 

a).- Det'1.ne la dominancia de su clillla intertropical~ 

b);• Coloca a la reg:l.6n bajo los e:tectos de origen mar!t:i.mo 

en su climatología y, 

o).- En la tra;rectoria de vientos y pertarbaciones cicl6ni-

cae.-

:s- Topogratía. 

La so.aa mt.estra. terrenos con fuertes. pendientes en los de-

clives; abarca un tramo de la planicie costera del Golfo de M! 
neo, caracterisa.da por irregularee plegamientos que ascienden 

levemente hacia el interior de O a 298 111Sl'lDl;, hasta volverse -
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abNptos en un promedio de 2,200 JII8Dil an las ee'tribaciones de

la Sier.re. Madre Oriental en el vecino estado de Puebla. 

o- Bidrolog!a. 

De esta Sier.re. bajan dos r!os que atraT.ieB&n la regicSnt el.

Oazo.lles al norte, que pasa. a imlediacionee de Poza :&:loa 7 t&l'

:aina en el puerto de ~; el Tecolutla que corre aJ. IJU%' 1' -

toma su nombre del puerto por donde desem.boca.· 

•tos dos r!os dentro de la re&i6n cor.ren tra.taquilos la -

TOr parle del tiaal)O; excepto en la taporad.a de ll'Uiaa de 3!! 
nl.o a septiembre, en que ne caudales erJ81'088!1 de manera cona! 

de:rable.-

Se notan los oaabios de ou:reo que ha t8111clo el r!o !eoolu

tla .n las p%'0Xiaidadea de n des•booadura, donde quedan como 

pl'\lebaa laa JIIU'8llaa t¡Ue f'J.&Dqueau una depresi6n 'ba81iaAte ex

tendida en lae (lU8 destaoan i.aa v~ de San Pablo, l.iJI!trotes 

entre loa liDnioipios de Papantla 7 Gu.tiú=rés Zamora.· 
' 

Po.ade haoe.rae notar que en la reg:L6n el apronolwld.CLto del 

~ de los r!oa ea 0&91 ~o; 7 en lo ~arate al 81.-t- h! 
drol.6g:t.oo eubter'.l4neo podaoa decir pe ee iDR:ticiente~· 

La per.to1'80i6n de posos en la regidn- se baoe oo.n el ftn de a

provaoh&r el ~ pare. consumo humano. 
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2.- OLllfl. 

Lo• promedios de varios el.ementoa cl.imáticos, particula.m.ea 

te ia temperatura, la preoipitacicSn Y' la humedad relativa, son 

paáetroa usados pare. darse una idea del clima. Los elementoo 

del clima var:!an diariamente de 11J88.1" a l"Q&ar 7 de estaci6n a... 

estaci6n, debido a la in:!.l.uencia de los :factores que 1%1.terrie

nen en este prooeso• 

· La regi6n presenta -.arios tipos de clima, de acuerdo a la -

claaifioaoi6n de Thomthwai t puede de.finirse di T.l.die:ndo la zo

u e 6os regionna 

La regi6n costera que es tma faja de unos ·40 km, 7 la re -

g16n .aontaaosa compreudida entre los 30 Y' 60 km de la costa. -

La priJII.ua regi6n tiene un ol.isla :Br B'l a' ea decir lrdmeclo, -

ain eetaciá aeoa b:l.c deflnid&, .~~do 7 sin estaci6:n ~ 

ver.aal deftnida. La aegunda reg:L6n tiene un ol.illa ·.A,r a• es d~ 

oir ~~~q blfmedo sin est~i6:n seca bien de:t'inida Y' sin oámbio -

túm:ioo 1nve1"118l. bien definido~ 

La regi6n norte de Veracrus, eatá dentro .de la sana iZlte%'1-

tropicaJ., el. sol. pasa por el oa.:!t dos veces d\U"8nte el a&>, -

por lo que se recibe gran cantidad de energ!a Y' por estar ~ 

oe:nte la reg16n del GoUo de Kú.ico, el aire tiene UDa reduc-

cidn en la ampl1 tud t&rmioa mayor de la que debiera tener si -
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fuera una zona interior de1 continente~ (1). 

Las t•peratura.a Jlediae anual." 'f8.r!au de 23.2 a 25.3°0 va
riacidn 4m Mpa.cio de 3.1; ~ 7 1UD1o son loa &esee .._. ca

lientes con temperaturas hasta de 4~500. 11 mu .ca frl.o es ! 
nero con t-.peraturas de o.s regLJJtralo en el do ele 1962 has

ta 9·.s•c a 1971; 

lJ- Preoipi 'Aio16n Pluvial. 

k regicSa ee encuentra bajo la iDfluencia de la celta e..t.

perUnente del cinturón de baja ~4D acua.toriaJ. y de la ce.! 
da d.e alta prea16n nb-'b'opioaJ., a id .l~Uco Norte. 

!eabié ea 1.nftc11aa la 110116 en lA 4pooa il:rrersuP.l por maaas

fr!ae continentales 1M oualea &1 pasar )Or el GoUo de Káioo 

recogen Jmaeclad, 111-. que e e precipita en la Sier.ra Jfadre o-
riental. La8 --.a prcmmientea lel ~o 7 del Kar 08.ribe son 

caJ.iea:he 7 JDfmetu pl:'OVOC~do lae lluvias 4e ftl"aa. (2). 

La pñoipitaoi6n de verano 7 oto!lo ee incrementa debido a -

la MJOr :treouenoia de loa ciclones tropic&lee. Tieae. ademaCe -
itltluencia de los nortee que a-uaentan la Uuna imeX'D&l en -un 

(l) Jlosií1ó A., P. 1966 hotores de_tem1naz1tes del clima en la.
Repdblica_Mexicaoa con referencia especial a las zonas ~ 
das. Illlll. 

(2) Trewa.rtba G.T. 1954. An introduotion to climateo. 3 th. ed
:KcG1"6w Bill. New York. 
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prCIIIIledio de 8.5 f. con relaoi6n a la lluTia anual. 

Loe Talorea mÑ bajos de llUVias registradas son del. orden

de 7l;3•7 en el &f1o 1962 hasta 1284-•9 11111 ~orreapondiente al. afl.o 

1m, aiaAo anos 4atoe de eat1JI&o.16n media. Jlr1 los cleolives

llu&Te -. (Ue e las l..lamU'e.s. La lluvia se inicia en 11&70 y

en ~UDio. 

Los afios .llll(s aeooa han •ido cusndo la celda de alta preai6n 

sub-tropioaJ.. ae leeplaza hacia el norte. Preaanta sequ1a in~ 

eetival. (oan!cula de agosto) oon duacicSn de dos meses. 

o- Vieatoa. 

Los Tientos dQIIinNrtee en la re&icSn sOD Taria'blea en 4irec

ei6n gm8l."al.laeelte en fpooa de Tietoa tu.ert• (ilmtraaJ.) ~ 4! 
recc16n ea N 6 liD. La Telooida4. aobrepua a lo• 8 m/aeg. 

Por lo que rüpeota a la du:raoi6n le la lus llay estas tan

danciasa loa ~ore• menores 8!1. horas lus oorreepondc a luga

res el.evados; relaoionado con la nubosidad du:rante el in'Vierno 

provocada por loa •nortea". 

La -.roba meuual de la evapora.oi6n es paralela a la ma.roha 

de la tem:peratul'& de octubre a mayo; aJ.. entrar l.aa lluvias si

gu.e 'lUla marcba similar a la precipitaoi6n. J?or otra. parte la -

precipitaci6n provoca liD& baja en la temperatura. Ademú no -

existen relaciones directas y constantes en el. espacio, entre-
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la 'emperatura media anual. y la napo:raci6n anual. (3). 

3.- SUELOS. 

En la reg16n que abarca el. Oan'tro Ooord.Uiador Totcma.eo se -

preactau priDoi~ente los ti.pos de n.elo JaterftS.ae, che1'

nosem, de pradera 7 gltJ7• 

· -~ter.Ctieoe;_ _., J.atosol rojo ¡t08ea 1U1: perfil ro~iso ~ 

ble ·a veou cou horisonte 111q moteado ro~ sobre ma:tarial.es 

de p&.rtida 110 atitoeoa, en con41oiones de el* hmnedo, oaJ.ie-a 
te 7 boaq,ue pl.UT.L&l. o ll&'tllula- &1).1Jr6pica, en rel.i..,.. ondulado o

quebrado. Bl color depende de la caatidad proporcional de min.! 

:ra.lea t~Mia.uoa presentes en la roca madrea loa minera

lea arcillosos pg.eden eer oaolJ.Aita, con oantidadea ...-.a ele 

gibsita 7 6xido t4rrieo. 

Oher.no••·- 111. per:til del ohernosfllll preatwlia un horisonte .l . 
grenul.ar, de oolor oeeuro, de un eepeaor llaeV. de 1 a o más, -

oon un conteni4o haa1;& de ua 20" de mater.l• orgú.ioa en R .a 
# -

yor!.a derivada de re! ces de pasto, 7 oon gran o&Atidad de cal.-

oio; ln pH es alrededor de 6.5. El horizonte B ea"la color~ 

do, reacci6n alcalina y·rioo en arcilla il~. In horizonte 

"' o es de color pálido oon aoumu¡&oiqnea de carbonato de calcio. 
'• 

(3) lr.iohambaut De G.P. 1958. :ratudio pre~im1na.r de las formas 
de ol.ilaa en las zonas oálidas ~ sus relaciones oon la ve\·" 
taci6n.·P. 132. ~ 
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De pradera ... m. perfil de este Upo le nel.oa presenta 1m -

horizonte A profundo de oo~or pll:do oscuro, Mido 7 rico en • 

teria ora'rñoa, un horizonte B de co~or pardo con o sin ma.ut~ 

Aiaia1ios 7 materiales de partida de oo~or -'a claro, a pro~ 

41«&4 ele 60 a ~50 om f'omadoa bajó vegetaci6n de pastos altos

a oliDa caliente. 

Glq;.. lfate tipo de aueloa se auepa en ~a tempo:re.da de ll!; 

Yiae 4e'kido a la presencia de un subauel.o i.mpemeab~e, a~ 

acte ooutitu!t.o por anilla eOilp&Cta. Son al:t;amente 6(cidos ..: 

a la capa auperior 7 manos kidoa con:fol!lle l.a prt'tmclidacl aa

J~Gta. m. horisonte A ea o~oo.· Loa horisontea B2 7 O son -

por lo general arca4amente moteaclos. 

Loa aueJ.oa ~&ter!tiooa 7 de pradera loa (Ul.COllt1'1111De a. lo8-

mo:nioipioa de Meoat~ln, OoalPI:I.t~áu, Ooxquihui, Zozoc~co, Oca! 

sintla, llep~ 7 Ohlllll&tlú.. Son suelos fútiles 7 una gran _..: 

parte se ocupan para pastoree de ganado 'ftOlmo. 

liGa ohemoaem los acontr&Jaoa en ~as pe.rt;ea mú ba~u, a. -

~011 ~cipios de Papant1a 7 llspi:Pal principalmente. Sen fárl! 
' lea en parte debi4o al c~ima donde se encuentran, con tendan-

oia a anegarse con las ll.uviu de t~oral. debido a la presen

cia de una capa a.roillosa ea e~ hori110nte B. BB loa terrenos -

ondulados son ausceptibles a ~a eroa16n y 11\18 perfiles son fx:! 
ouentemente trlmca4os. 
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Enste Ull& capa de suüos gley en el mu:.oioipio de Guti'rrez 

Zamora., looaJ.ill&do en la costa y wls hacia adentro en el muni

cipio de Papantla. 

Por 1U.timo los suelos de vega que existen a lo largo del -

r!o fecolutla que cru.za la región en direcoicSn de -¡ a E. Sien

do importante el aproTeohamiento de estos terrenos an Bs:piDal, 

Pa.pantla y Gu:tikrez Zamora, en cultivos de c:!tricos, ma:!z, P!: 

paya, tabaco y chile. 

Oabe menoioJJar que las poblaciones a las ouaJ.es pertenecen

estos terrenos tienen un deaa.rrollo eoon411ioo por encima de -

las dem4s oomuDidadea; en general. utilizau maquimria en la -

preparaci6.r1 de sus terrenos, aclem.tfs de hacer pr'cticas cuJ.~ 

les com.oa aplicación de ~ertUisantes e inseotioidas, utiliza

ci6n de semilla oertif1oa4a, etc. 

~ loe municipios propiamente de la Sierra como Ooyutla, 

Ooahuitllfn, Zozocolco, Jleoa:t~, Ooxquihui y Hlomeno Mata el

m4todo roll&-~uaa-aiambra es utilizado en el aprovecha-

miento de los suelos. Sobre este punto a.ul.iza.rem.oa ás ad~ 
te. 

4.- mOTIOOS. 

Bn el aprovechamiento de loa recuraos l!Ature.l.ea de la re -
gi6n de Pa.pa.ntla tiene un papel muy importante algunos ~e.oto

res bi6ticos, tales como la vegetación natural, laa eepecies -

cuJ.tivadaa, las plagas y enfermedades de los eul.tivos, la ~ 
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der:!a y e1 elemento humano. 

A- V~etaci6n Natural. 

Uno de los detalles importantes cuando se abren tierras eJ.

ouJ.tivo, es que los desmontes no se haoen al ras del suelo, a! 

no que se de~an troncos de 25 a 50 cm de aJ:tura. Estos son &V! 
dentes dttapu4a de las quemas.· Como :taa quemas no alcanza11 a -

destru!r loa sistemas radioularea de los 'rbolea 7 arbuatoa, -

4etos producen chupones ouazado ae dejau de trabajar los terre

nos durante un do o IIÑ. Oomo consecuencia gran parte de la -

re¡ea.era.o16n natural ocmaiste de brotes de los eh-boles 7 ar~ 

toa ori¡1nales. Por oo:nsisaiente la oom.pos1ei6n de las seJ.n.s

en disturbio depende de la existente antes del. desraonte 7 la -

freoueucia de los diwtu:rbios. lllr1 gene.ral se eO'JlSide:ren que l.a

vegetaoi6n an disturbio eati :tomade. por legwainosas. 

:Br:t loa suelos profw14oa, la 1nva.si6n de gre.m:!neaa parece -

ser un prooeao oa:raoter.!stico de la vegetaoi6n aecnmda.r.ia. 

Las plantas como bejucos 7 za.eates son las m4s notables en

campos ssb:re.dos con ma!z. 

En los solares se encuentran árboles cemo el cedro (Cedrela 
sp), cbaka (JUrsera aimaru.ba), laurel (Pimenta aeris) achiote-

(Bixa orellat18), quebracho (Sohinopais lorentzii), higu.eri.ll&

(Ricimls co'!lllllllni s), ciruelo (Spondia lutea), tamarindo (Tama

rindus mdica), guayabo (Psidiu:m guajava). 
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~ Cal tivada. 

A oontinuaci6n se presenta una lista de especies cultivadas 

o semi-cultiw.dae y se~.e:ral.idades respecto a su apzoovechami.en-

to. 

Maíz (Zea ~) .- OuJ.tiw base de la dieta eJ.i:umtivb. fls -

la pobl.aci6n ind!gena y mestisa de la regicSn y del ganado. 

Se desti:Dau a su produoc16n 33,900 ha en la t.aporada inve¡: 

naJ. y 47,040 ha en l.a temporada de lluvias, coa mayores ertan

siones en los municipios de Bapinal, Papa.utla 7 <Jascmes; loa -

rend1m1e.ntoa por unidad de auperfioie Y&r.!an de 700 a 2,500/ha 

se efeot"dan dos cultivos al afio, el de t81Q0ral. cnqa siembra -

se hace en loa meses de ~o 7 ~ul.io 7 el. ele tonalm11 o de 1a 
vierno que· se siembra en dioiabre y •ero, &proTechaudo la hS 
medad rNiduaJ. y las precipitaoionea orig:tnad&a por los "nor-

l'rijol. (Phaseol.us 'V11l..8aris).- liL oul.tivo de esta l.egwninosa 

de gre.n importancia alimenticia se efectúa e.n un área de -

12,000 ha en temporal 7 en 1,890 ha en invierno en toda la re

gi6ll, asociándose en a.J.gunas ocasiones con el ma!a, por lo que 

comparte las oa.racter!st1cae de la milpa.. Se eisbra:n varieda

des criollas de la regiónQ Los rendi mi entoe son del orden de -

1,000 kg/b.a. en tempo:ra.l, y en invierno decrece su rend1m1 ento. 
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m.osa.), ciruela (.Spolldia_lutea), chico~pote (Achras zapota), -

chirim.oT& _ (Acl;lerimolla), guanabal'la (/ .. Jll'Wl:i.cata), gu.qaba (Pe! 

dium ~;java)~ mamey. ( Oal.ocsr,pwn mammpsua) , man,go (Mang:Lfere. :

~ca}~ papqo (Oar.t.ca_Pflptqa), p~ (.lno~ comosus), plátar

~ (Blsa app) , higo ( l!'icua car.Lca) , tamarindo ( hmarindua :!ndi -
ca)~: 

De la lista anterior de fl:utales, el pl6.tano ha deyreeido :

~. ~ cu.¡ ti vo abarcando la mensi6n cul. ti vada en el úea de -

2,030 ha•· 

La papqa se cu.l,tiva en una. extensi6n de 100 ha_y actual.m~ 

te tiende a inQrt!llllentarse enomem.ente en la reg:L&l. Los d~ 

:tru.tales por lo general su._ cultivo ~o ea~ ~ desarrollado a

'barca:Qdo una _ exten,eicSa a,FOX:imada de 3QO ha.- m valor de la -
. . 

producci&l ea de 2'.'5 llill.ones de pesos. 

O!trico~~- Idm4n (Q.· sarantif'olia), lima rqna (Q.' m.echica) 

~a (O.;_ sinenais) , naranja agria (O • $Ul'8Jltium) ,_ toronja ~ 

(O! maxima), nara.njita_china (lPo~ellah ~jo tangerino

(o~- nobilia tangerina), pomelo (e~- decumena)~ 

El CUltivo de los c!tr:l.cos es_de eep~cial importancia, re-

gis-trándose lUla superficie de 25 ,ooo ha; concentrada$ en los :

JIDl.llicipios de Guti~z Zamora, Tecolutla y Papantla~ con ren

dimiento medio de 10~000 kglha, el cual es debido a la capaci:

dad y esmero de los agriCUltores, as;f. tambi.én a las ~ondicio

nee ec616gicas favorables al cul. ti vo • Los su eJ. os en que se p~ 
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duoe son desde los de nga hasta en declina oon pendientes -

del lOO f.. La proclucoi6n es var.l.ada. debido al :tomac:to de iDj8E 

~os en la S50D&. 

llortal.i-...- <Jal,abaza (OUcurbita app), camote (Ipamoea bat,! 

tas), cebolla (Wium cep~.}, ollqote (S6ohium eduie), ch!oll&ro 

(Pisum sativWii); ohile TUde (Oapaiawl ap), 3!oaa. (~
sus e:rosua), #tomate (L7oopeñsicom esou:Lantua), mei&l (Oucu

Dds me1o) , -saud :fa ( 01 tzull.us ftl.&aria) , JUO& ( -Meni bot ÚUJ.i

asiD}, áemi-oul.t1Wdaa a3o (Alli:am cepa) , ohil.e piquh ( OaP8!, 

cum sp), pepino (Oucumis sativus), col, óol1:t1or (:Bra.aaióa Ol,! 

1"60ea -far~ oapitata, "f'&r.- botr,ytis), 1'ltbeao (Bapbá.nns sativus) 

XL "98.1or que se le aaigaa a 1a produoc16n de hortalizas ea

de 10 llill.onee de p•o• seada l.aa eat&ci:!stioas oficial•· Gran 

parte del. 'ftlor de la produocicm se asigna aJ.. ou1t1TO del chi

le que es de 8 mil.l.OD.es de pesos llieDdo el de mú iaportancia

en 1a reg:16nt.· Se procbloe lliQ- 'bien en ter.rell08 con pendiGtes -

no J1Ui1 prommoi&dae llamado aJat.wal por loa agr.l.ou1 torea oon -

racd1miÉmtos de 6,000 a 8,000 kg/ha.-

De J.as demú eepeoies cultiftdae se puede decir que :no está 

en deearrollo IIR1 cu1 ti vo • quia por la· ra1 ta 4e r.l.4169 el. eual.

no se cuenta en toda la regicm.; lll- pr.l.Doip&l productor de hor

talisas es el JIUl'licipio de Zozocolco de llidaJ&e, qq prod.uce -

todas las especiee anteriormente 8Dl1sta4&8. 

oa:t4 (Cc:t:tea spp).- Este cultivo es un factor iaportaute en 
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la eool10llda del ind:!gena. Se produce bastante bien en ¡a zona -

al. ta en los sigui entes muni oipioaa Ooahui tlán, Coyu tla., Pilome

.no 11ata, MecatJÁn 7 Zozooolco; con rendimientos medios de 3,000 

k&/.ba en UD& extensi<S.n de 385 ha 7 un vaJ.or de la producci6.n de 

.1111ll6.n 7 medio de pesos. 

Cocotero (Cocos nucif'era) .- Se produce e. lo largo del. CO:t"

d.4.n litoral en una superficie de 600 ha 7 un vaJ.or de la produc 
. ' -

ci6.n de 5 millones de pesos. 

Se utiliza principalmente _para la obtenci6.n de coco de a-
gua 7 aceites vegeta1es. m coquito de aceite se proctu.ce en Zo

soaol.co de Hidalgo. 

:Barbasco (!lephroaia voseJ.ii) .- :&ata es una especie qu.e se

encuenb en ~oma. silvestre en el su~sa.elo de _la reg16.n, ten-

di~o en la actualidad a desaparecer, puesto qu.e si es cu.lti~ 

da, su prQduac16.n ea JllU1' baja 7 no C011lpe.naa. con el monto de J.a

inverai6.n. 

La expl.otaci6n de b&rl?lilosco en la regi6.n es de 75 ha con -

rend:fm:i ento de 7,000 kg/ha. 

Este producto es utilizado pe.ra. obtenel:. wstancias que ut!, 

lizan en medicina { obtenci6n de honnozuu;,) 7 en la :tabricaci6.n -

de insecticidas ( obtenci6n de rotenona). 

Vainilla (V anilla planif'olia) .- El cuJ. ti vo de la va:i niJ 1 a-
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fa.' de vi.tal importancia para la regicSn, siendo el :t"actor base

del desarrollo econ6mioo. J:D. l.a ac1;ualldad ha bajado su ProduC:

ci6n en un 80 % aproximadamente; primero al haber ~ja4o su ~ 

lldad~ ab'ibu.:!da en gran parte, al cort~ prematuro ~e s~ COllB:

ti tu;ylS en uaa ac.t:f:viclad ilepl; se6Q%l4o, al desmonte practioan

do la roza-tumba-~ema para estab~ecer c!tricos como ~a ~a 

provocando un deaeq-llillbrlo en el ecosistema 7 tercezoo, que de

jeS de ser un procluc'lo uclusi vo de esta regi6a al producirla en 

e1 extran,1ero Java 7 1fada&asoar. 

!amando en cuenta la importancia que se está dando en la

actualidad a la rehabil11;aoi.&n. de la va1 m l la en la regi6n, mú 
ad~te hablarem.oa eJ;L :toma especial. sobre su cultivo, aprove

chamiento 7 benef'ici.o~ 

o- Plapa 7 ~emedades. 

Debido a la looalizaci6n dentro del rl«:t•ea int~t:ropiaal . 
1l:6medo encontramos un mfaero di Ter.o de p1ape 7 eu:temedadea -

en los cultivos. Siado de l.u iú iaportarltes laa aiguientest

.maa:!:terosa --.., ratae, 'lejOAq, 1a.acaache; ayqa loros, toz-
doe, cuerna; iueotoaa sa-no cogollero {Lapb;rpa :f':ragtperda 8 

7 A), barreDillo del ahile {Antho.ucau eqea:UOano), ooachuela

del f'rijol ( B,pilachaa var1 veeti.a MJJ ~at) escama l:ooja ( Ollr.Ysoa 
phalus ao.Didua L1Dn6), aoaoa llexi08Zl& de la :t:ru.ta (~ .;. 

ludens Loew), inseotoa de los graaos al.maoeDadoa. :llllf'eme4aclee

criptogúioaaa obalm1 rta.e del ma!s, &QmOais de los ofb'ioos, 

Manmsco del plA.tano (l(rcoapbaerel.la Jllll8ioola). 
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Las pl8888 en los Clll. ti vos anuales en general tiende a in

crementarse debido a la tumba de árboles; la defensa de aqne-

lloa se hace con pr!cticas con J.impias 7 chapees bajos en ma!z 

7 chile, como ejemplo, as! como tambi&:l la dobla que se hace -

al ma:Cs 7 la pizca con totomoxtle de las masorcaa. 

D- Gauader.ía. 

Dentro de las relaciones axisten.tea entre la asr.Lcultura 7-:

la canacler:!a AOS con~retaremos a reSWiir en lo siguiente: 1• ~ 

el. establec:lm:iento de praderas arti~oial.es en las ouales las

~tu forrajeras mú utilizadaa en la reg16n sona zacate P&a 

gola (lliBitaria decumbe.ns), sacate estrella de ti'rica ( Oyono

don dact¡'lon), zacate guiD.ea (PaDicum maxbmn); 2o los· pastos~ 

de a~ (J.xonopas oompresus) que cubren waa gran axtens16n ~ 

da tarft110 en los liiDDioipioa cie 00711tla, Espinal 7 Papantla y-

30 por ser estos pastos l.os w abundantes en la reg:L6n, queda 

por estudiara• el. maae3o :mP eficiente de ~atoa para awaen1oazo:
au ~coicSIL 7 evi. t.,r as! el. IIDlll8!Lto de potreros en :toma -

. ' 

~uica en la zona• 

B- ~tor llaano. 

El ho1ll'bre como :tac"loor bi6tioo est' relacionado con l.a pro-:

ductivi.d&d agr:Ccol.a de UD& reg16n partioul.~ente en l.os si -

guientea aspecteaa 1) clem.oszi;fico; 2) organizaci&l social.; 3)

herenoia social r~lacionada con la t&cnica agr:(ool.a 7 4) apti
tudes y sicolog!ao 
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La poblaci6n de la. regi6n est' compuesta. principaJ.m.ente de

totonacos, mestizos, ladinos y en menor cuantía. otros grupos -

de indígenas. (4). 

Para 1973 las personas de 5 a.fios y mala que solo hablan es~ 

ftol fU4 del 72.23 ~ o sean 173,845 habitantes; los bil~es,

esto es , los que hablan lengo.lB. ir.d:ígena y espa.fiol fUI del 20 " 

o sean 48 ,2a habitantes; y los que solo hablan le.n&U& indíge

na. es del 1.1 ~ o sean 18,615 habitantes. 

La poblac16n que solo habl.a. caaioell.Mo se coapone de perso

nas de otre.s partes del país que se ban establecido en la. re

g16n de indígenas y mestizos que se lea ha olvidado o que sim

plemente no han a.prendi(lo eu len&U&; de tal manera. que si loa

auaamos a los bilingttes forman el 92.23 ~ de la pob1aci6n 1~ 

na representante, o sean 222,066 habitantes. 

:111 re8Wilell.f la poblaci6n total de la regicS:n de Papa.ntla e8-

de 240,681 habitantes. 

Las culturas 1nd:!genas de K&ioo, se caracterizaron por una 

organizac.i6n social bien definida., en la cual un pequefio gr11po 

teocl"Eltico-secular ejercía gran influencia, sicol6gioa, teoló

gica y material sobre el grueso de la pobl&Qi6n encargada de -

los trabajos y dcnicas de la cultura.. 

Despu&s de la conquista, les f't.uS f'cil y conveniente a los-

(4) .Aguirre :Beltrt!n, Gonzalo. 1967 • Regiones de Ref'u8io. :00:.
Ps. 7-38-39-40 y 42. 



23 

aspaffoles, asumir la direcci6n material y espiritual de la nu~ 

va estructura social. En esencia esta misma estructura social

existe, aunque no se declare. 

Por este motivo, se aprecia la concentraci6n del beneficio

econ6mico de los recursos naturales de la regi6n da Papantla -

en un grupü reducido de mestizos y blancos. Esta se ejemplifi

ca en la industria del petr6leo, la ganadería y el comercio y

muy especialmente con el beneficio de la vainilla y el barbas

co. El derrame de beneficios económicos al pueblo en general -

es limitado. 

Como podemos apreciar, el indígena totonaco es un grupo ~ 

ginado, el contacto de ~atoe en sus actividades agrícolas con

las dependencias gubernamentales es casi nulo. El estudio de -

los problemas agrícolas indígenas ha sido ignorado; por lo qua 

el agricultor indÍgena tiene ~oamanta su herencia social co

mo fUente guiadora de sus actividades. 

Aunada a las condiciones anteriores, el agricultor ind!gena 

totonaco ha sido desposeído de sus tierras a travás de los a-

.fios, hasta irse marginando cada vez Jllll(s en terrenos anfractuo

sos e inh6spi tos llamados zonas de refugio; por lo tanto, a -

logrado una adaptación de subsistencia en las condiciones eco

lógicas de ese medio por lo siguiente: 1) no tiene un intenso-

Y diverso aprovechamiento de la vegetación; 2) las tierras que 
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posee el ind.!gena totonaco son en general, de baja ~ertilidad-

7 con topogra:f:{a que acasa pendientes :tu.ertes en los deolive•f 

3)' por 11.0 contar con conocimientos adecuados en el manejo de -

este tipo de suelos 7 4) por consecuencia sus rendimientos uzq 
tarios son mu7 bajos. 

El ind1gel2.a ha venido dependiendo del cul.tivo del. ma!z por-

varias generaciones hasta la fecha, dependencia que se le ha -

llamado sicol6gi.ca, por las siguientes razonest 1°) es el cul.

tivo que mejor conocer 2°) le proporciona el sústento personal 

7 familiar en proporci6n directa con su esfuerzo; 3°) es resi!. 

tente a plagas, eni"umedadea 7 cambios oJ.iJú.ticos, ademú de -

la ~'ou conserva.oi6n del. grano. 

Aqui se tratará la descr1poi6n de los aspectos diatintivoa

de los siguientes sistemas: l)roza-tumba-qu...,..siem'bra 7 2) 111!. 

oanizado. 

1) roza-tumba-quema-siembra. 

Para abrir terrenos al aul.tivo se utiliza el. útoclo rosa

tumba-quema, posteriormente 7a no es necesaria la tumba 7a que 

se sigue trabajando el mismo terren~~--

A- La roza. 

Onando el monte incleye muchos arbustos y bejucos, la prim~ 
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ra operación de desmonte consiste en cortar esta vegetaci6n -

con maohate, dejando los '-rboles y arbu.stos :más grandes. 

1 :s- !l!wnba. 
1· 

1 
t llDa ves que quecl6 temtnada l.a roza se efectda la tumba de-

'-ñoles y arbustos por medio del. haoha, dejando los tocoua o

troncos de 4stoe cosi al ras del suelo. 

o- Quema. 

AJ. aproximare& la 1nioiaci6n de la temporada de lluvias, 9!; 

piezan a efectaarae las qu&llaS de toda la vegetaci6n oorta4a.

~ termin.sr la quema, el terreno queda cubierto en ma.Yor o me

nor grado por una capa de oen.izu, iiron.ooa t&'dlODizadoa y toe,! 

nea chamuscados. 

La ma;yor:!a de las siembras se hacen cuando el periodo de -

lluvias se ha establecido, del 1° de junio hasta el 30 de ~-

lio~· 

Para la siabra se usa una estaca de ma4era puntiaguda; el-
"' aebl."alior Ta ablr.lendo hoyos oon la estaca, af'lo3a el suelo, d.!, 

posita la semnla y cubre el hoyo con el pie. La idea es si

tuar loa ho¡-os en l111ea recta 7 a igual distancia uno de ot;ro

en l.a hilera. La distancia de siembra en general. es de 1 JI en

n-e h:lleras y l m entre matas. Se siembran de cuatro semillas-
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por piquete, usando aproximadamente 15 kg de semilla por ha. 

E- Semilla. 

Durante la cosecha, se seleccionan las mazorcas que servi-

rán para sacar semilla en la pr6xima temporada. Es ;a se hace -

sobre la base del fenotipo de la planta y msav.orca. 

Jf- Deshierbes. 

Los deshierbes se llevan. a cabo con machete, coa o azad6n,

Esta labor es importante durante la fase inicial del desarro

llo vegetativo de la planta del maíz, una vez que ha pasado e.! 

ta etapa, no se presta atención Sl crecimiento de las hierbas. 

G- La dobla. 

Una vez que las mazorcas han alcanzado casi su total liQ.dUZ",! 

ci6n se hace la dobl~, oons.istente en quebrar la planta a la -

altura del entrenudo, imnadiat~te abajo de la mazorca, de ~ 

~ando la parte BU.perior inclinada hacia el suelo. Esta opera

ción se hace con .loe objetivos siguientes: a) disminuir el da

fio .causado por ataque de p4jaros; b) evit$.1" la entrada de agua 

a la mazorca por el l.pice de las brltcteas, dismin~do así, -

el dafio por enfermedades fungosas;.o} facilitar la recolección 

reduciendo la altura de la .mazorca. 

Termina.n.do la dobla, la cosecha queda en el campo por un " " 

tiempo aproximado de veinte d!as. 
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R- La pixca. 

Salvo que las mazorcas se va.ran a desgranar de inmediato P.! 

ra su consWilO o su venta, son colectadas cc;>n totomo:rtJ.e, con -

el objetivo de protegerlas de los insectos, al se~ almacenadas. 

r Jn campesino mide la cosecha obtenida por fanegas' siendo una-

1 fanega igaal a 100 kg. 

1 

I- El granero;. 

LI;L cosecha casi siempro la ~ el campes~o de esta re-:
g:tcSn, en un compartimiento especial, constru:!do dentro de la -

mama casa-habi tao;i6n, a veces un r.Lnc6n de la misma es sufi

ciente. 

Los ~blemas en las cosechas as:! almacenadas, son pr:l..nci:

~te, los roedores 7 los insectos de los granos almacena-

dos. 

2)- Sistemas meoaDizados. 

Hay pocos ejemplos de trabajos agr:!colas con uti1izaoi6n da 

maquinaria. Las condiciones que guardan estas explotaciones -

sona 

En el DIWlioipio de Papantla, en los ejidos de Agua Dul.ce 7-

San Pablo; municipio de Gu.ti&rrez Zamora, en Santa Rosa y Lo
mas de Arena 7, en el municipio de Espinal, Veracrnz; en donde 

se han obtenido buenos resultados. 

Aterior.mente hemos expuesto que los ejidos y comunidades --
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que utilizan maquinaria para realizar l.os trabajos agr.{oolas -

han obtenido resul.tados .bastante satisfactorios, atmque hace

mos notar que los terrenos de que dispone~~. son de primera caJ.! 

dad de temporal (vegas) • 

En los trabajos realizados en terrenos e.roilloso.~ de la zo

na media 7 baja, tambián se han obtenido buenos resultados. 

6.- P.RODUCCION AGRICOLA. 

Ya en la parte correspondiente a vegetac16A, se ha present.! 

do un panorama general de las especies agríool.as explotadas en 

la región. 

7.- .APROVEOlW4IEHTO INMEDIATO 

DE POTICNCIA.'LE J.GRICOLAS 

Ante la urgente neoeaidsd de aumentar la producción agr;(co

la especialmente de ma:!z 7 .de otros ou1tivos que rindan utili

dades 7 remuevan al ind1sana dfl, estado de subsistencia en que 

hasta la fecha a estado 8U1111do, 7 tratar de incorporarlo al n! 
vel de desarrollo nacional. 

Teniendo en cuenta datos provenientes de la Secretaria de A 
gricul tara 7 Ganadería • investigaoi~es del Centro Coordina

dor Totonaco, se aprecian incrementos en los siguientes rebgl~ 

nasa 

a).- El área dedicada al. cul.tivo del maíz por el sistema de 



~ 

1 
1 
1 

30 

roza-tumba-quema en su mayoría en suelos calizos delgados, con

pendientes fUertes predominantes en l~s municipios de la sie---

rre..-

b}.- la poblaci6n de árboles frutales y cítricos en suelos 

de vega, later:lticos y chernosem. 

e).- Las áreas dedicadas a la producci6n de zacates para -

pastoreo de ganado vacuno: estrella, pangola y de sabana. 

d) .-La mecanizaci6n de los suelos en terrenos con topo~ 

fía no anfractuosa. 

e).- Las siembras de coco a lo largo del litoral. 

Creo que el aprovechamiento inmediato del potencial agríc2 

la en la regi6n depende de las siguientes consideraciones: 

10.- El panorama en la zona alta {sierra) de la regi6n totonaca 

es de un marginamiento me o menos grave' en tales circun!!_ 

tanoias para incorporar esa parte con el demás territorio, 

es necesaria la constru.oci6n de caminos más urgentes. Para 

ilustrar lo anterior se presenta el cuadro No. 14. 

20.- Los rendimientos en la zona son bajos, y no corresponden a 

loe que una zona tropical debe producir por lo que se nec~ 

sita incrementar de 4 a 5 veces los rendimientos unitarios 

que en la actualidad se están obteniendo principalmente en 

cultivos como el maíz y el frijol principalmente. 

3o.- El porcentaje de tierras cuyas cosechas de cultivos tradi

cionales se pierden por las inclemencias del tiempo es el~ 
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vado (30 ~) y si lo aunamos a lo ocurrido por plagas que -

es ta.m.bi~n digno de tomarse en cuentao Es de recomendarse

una mayor asistencia técnica para la divulgaci6n y demos-

traci6n de los métodos ~s eficientes en la producción de

los principales cultivos de la región. 

4°.- El ingreso per-capita en la región de la población rur~l -

se estima qu.e es igual a $ ~2.00 diarios. 

Por lo que es necesario incrementar la producción de culti 

vos ~s rentables como los frutales (mango, papayo y agua

cate), la vainilla v. las especias {pimienta). 

5°.- La alimentación del campesino en la zona, tiene un rango -

nada envidiable, con un bajo consumo de proteínas, minera

les y vitaminas, al grado que en ténninos generales, puede 

considerarse dentro de los grupos de más baja nutrición en 

la Reptiblica. 

Por lo que es necesario la creaci6n a nivel de región de -

huertos familiares hortícolas, y la explotaci6n de cerdos, 

gallinas, conejos y otres animales para mejorar la dieta -

alimenticia del indígena. 

6°.- Las labores complementarias deben ser atendidas eficiente·· 

mente si se desea que el indígena aproveche en forma efi

ciente sus d:!as de ocio, con~;t fin de que obtenga ingre-

sos económicos extras. 

7°.- Las leyes agrarias no toman en cuenta las condiciones de -

las comunidades indígenas y, por ello, el sistema ances -

tral de propiedad se halla en desventaja muy grande, por -
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lo que debe dársele la protección y el auxilio oficial en

forma eficiente y acelerada. 

ao._ El indÍgena está marginado de las t~cnicas agronómicas nue 

vas, porque 6stas no son aplicables en la mayoría de los -

caeos a las condiciones ambientales en las que aquél desa

rrolla sus prácticas agrícolas y mucho menos se investigan 

los factores favorables y desfavorables en el proceso de -

la produccidn agrícola de las zonas indígenas. 

En este punto es de recomendarse aplicar en forma eficien

te el cuadros Investigación-Experimentación-Demostración-

Divulgación. 

El hecho de querer hacer todo a la carre~ "de emergencia" 

ha torcido la aplicación de un sistema lógico y especial -

para resolver los problemas del campo mexicano del que fo!: 

:man parte las áreas indígenas. 

Al respecto, la causa ~s desfavorable, es la necesidad de 

no tratar con veracidad ni el planteamiento ni la solucidn 

de los problemas de la alimentación en estas zonas. 

9°.- La falta de coordinación con las dependencias encargadas -

de atender aspectos parciales de la cuestión agropecuaria

es muy lamentable. Es de hacerse notar.que la coordinación 

es parte importante en el proceso operativo de las diver-

sas instituciones que se avocan en los trabajos del medio

rural, por lo que aquella debe dejar de ser pura teoría p~ 
ra convertirse en palpable realidad y asi evitar contradi~ 

ciones y duplicar acciones. 
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loo.- El crédito oficial si no se derrama entre los ejidata -

rios de habla castellana con menos razón se ha~ en los

grupos indígenas, de acuerdo a la forma en que loe otor

gan los bancos oficiales. 

Nos hemos dado cuenta de que hay necesidad d.e aumentar -

la producción por unidad de superficie como lÚlica solu

ción. agrícola. Pero no vemos como se "9"& a hacer, si al,

indígena no se le proporcionan las facilidades de un crf 
$ 

di to para comprar semillas certificadas, fertilizantes,-

insecticidas, herbicidas, etc., para lograr dicho aumen

to en la producción. 

Por lo tanto debe otorgáreele a estos grupos, un oÑdi to 

especial asesorado por los t~cnicos con experiencia en -

trabajos de las sanas indÍgenas. 

Por otra parte vista la agricultura en su aspecto social 

antes que la producción, los incrementos y la reorgani.Z! 

ción está el hombre,.y el enfoque de la acción guberna-~ 

mental en materia agropecuaria debe ir, debe ser hacia -

tSl precisamente para que todas_ las medidas adoptadas lo

beneficien desde el primero hasta el último ttSrmino, 7 -

este beneficio debe ser proyectado no solamente a los -

hombres del :futuro sino a los actuales. 

11 o.- Los métodos de explotación SOII., rudimentarios, alrededor

de un 95 % de la agricultura no estl:i mecanizada depen -

diendo en unos casos de la tracción animal que es menos·

eficaz. El mtStodo de "espeque" o estaca se sigue empleE;! 

do, porque el campesino está ligado a su habitat. Por lo 
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siguiente debemos dirigir la investigaci6n y la experi-

mentaci6n, para que en esos lugares se aplique un método 

que permita obtener los mejores rendimientos, relegando

a un segundo término por el momento la técnic8 de la co~ 

servaci6n de loa suelos, puesto que si lo hacemos a la -

inversa desalentaríamos al agricultor de seguir produ -

ciendo sus alimentos en el único lu~ar que tiene y Cün -

la única técnica que posee para poder sobrevivir. 
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lo- ANTEC'.d!DE1lTES RISTORICOS. 

Las primeras noticias que se tienen de la va1 nilla datan -

del reinado azteca de Itzc6atl ( 1427-1440), en que las expedi

ciones guerreras de este :monarca mexicano resultaron victorio

sas, logrando la conquista del territorio mexicano de la raza

totonaoa, denominado !fotonacapan, comprendido desde el r!ó ~ 

pan hasta el d.e La Antisua, extendiándose hasta la Sierra Ma

dre desde Huaucbinango hasta el Cofre de Perote; sus habitan

tes fueron obligados a pagar tributos diversos, entre ellos el 

f':ruto de la vainilla, llamado en mexicano tl.il-xochi tl que -

quiere decir "fl.or negra"; en totonaca se le denomina. zacanat11 

nu-xanat que quiere decir "vainilla madura y negra", este f'ra.

to lo cosechaban los aborigenes totonacas de los bejucos sil

vestres que se desarrollaban en las montaflas de su terri toMo. 

La vainilla era usada como tributo y utilizada ampliamente

para perfUmar el chocolate, bebida a que tan ~cionados eran

los nobles mexicanos. 

La. vainilla se oouoo16 en el Viejo Mundo a ra:!z del. primer

abarque que de ella hizo Cort4s en al aflo de l.5l9, CI18Jldo en

v:i6 a Bepaf1a a hancisco de Monte jo y a Porto Carrero, como -. 
portadores de los Ñdi tos de l.a exped1ai6n, consistentes '•tos 

en joyas, mantas, curiosidades, etc., entre las cuales se en-

contraba la vainilla; &ata :fu& llevada en 1793 al jardín bot!

nico de Paria, siendo cultivada con todo esmero • .A principios

del siglo XIX :ru.& introducida a Inglaterra, en donde floreó 7-
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y fructificó an 1807 en los jardines bot~cos de Paddingtan;

en 1812 f'ueron mandadas algunas plantas al ~ardín botánico de

AJnberes (Mlgioa), de donde posterioD~ente en 1819, fu.el'Oll. en

viadas dos de diÓhas plantas a Sw:l. tenzorg, en Java donde una -

de ell.aa sobrevivi.6, floreció en 1825 pero no truoti:tio6. 

En el afio da 1822 ~ü.er® llevadas a la Isla da Bewl16n, 

plantas que se hab!an mW. tiplicado en el JardÍn bot6nioo de Pa 

ríe, de donde se propag6 esta orqu!dea mexicana a la ~or par 

te de las comarcas del Oce'-no Indico. 

" . 
· ·. En el afio de 1850, de esta iel.a y' del. ;iardh botánico de P§ 

ría, se llevaron plantas a la Isla de Madasasoar, en donde de_! 

de entonces la vainilla prospera notabl.emente, siendo en l.a a~ 

tualidad este pa:!s el. ma,yor productor y exportador de este p~ 

dueto netamente mexicano. 

2.- GEtf]mAl.IDADES. 

A) l.ocalizaoi6n de la zona procta.ctorar B) condiciones climato-, 
l.6gicas; C) clase de suelos. 

A- Localizaci6n de la zona productora. 

La vainilla es una pl.anta ori~a de las regiones coste

ras de la parte norte del estado de Veracruz, considerándose -

que en esta regi6J;L se produce más del 98 % del total de la p; ,_., 

ducci6n en ~xico. 

Esta planta se cultiva en los estados de Veracru.z, Pu.ebla,-
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Ohiapaa, San Luis Po tos:! y Oa:x:aoa; siendo la zona principal la 

del estado de Va~aoruz, siguiéndole a continuaci6n, en cuanto

a la importancia de la producción el estado de Puebla. La Pr:i.B: 
cipal zona productora en este estado (Veraoru.z) se localiza en 

la regi6n en la cual floreció la cul. tura totonaoa, comprendiEt!! 

do como municipios productores en la actualidad a: Ooatzintla, 

Ooxquihui, Zozocoloo de Hidalgo, Guti~z Zamora, !I!ecolutla,

Oazones de Herrera, Kart~ez de la Torre y muy especialmente -

el municipio de Papantla, en el cual se produce el 75 ~ del t2 

tal. 

B- Condiciones climatológicas. 

El clima ideal para el desarrollo de la va1 ni] J a lo oonsti

~· el cálido bajo buenas condiciones de humedad ambiental. -

ría vahnla requiare 'W1a temperatura media de 25°0; una prec1-

pitaci6n de 2000 mm con tres meses de secas y una humedad rel~ 

tiva de )O "'· La altura sobre e1 nivel del mar de l.a regi6n -

oscUa entre O y 150 m como promedio. 

o- Ol.ase de suelos. 

EJ. suelo debe ser profundo y bien drenado rico ~ materia -

orgánica y de preferencia de textura media a ligera. 

Los terrenos demasiQAo arcillosos, que se cuartean en per!2 

dos de secas, son defectuosos, al igual que los arenosos, que

no eat~ cubiertos de una alfombra vegetal de buen espesor, O,!! 
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paces de retener la humedad. De preferencia se deben escoger -

terrenos de origen volcánico más c¡ue los de aluvi6n. 

Los suelos que conforman esta ~a, pertenecen a la serie -

de coluviales o resiclual.es, ~as texturas sana arclllosos y -

h\Ul!Íi'ercs; y otros de cimas pedregosos y gravosos. Geológica

mente resultan de la desintegración. de rocas volcánicas, como

las andesitas y los basaltos. 

Las exigencias para el cultivo de la vainilla implica la •!. 
lecci6n de cllm&, regi6n y lugar; todo debe tenerse en cuenta, 

inclusive la orientac16n, siendo este punto uno de los mAs im

portantes, pues es 'J1J1:J3 conveniente que las plantas reciban 1hl!, 
C8lll6nte los ra;roa del sol matutino. La tierra tiene que ser r.1 

lativamente rica y la plantación debe ser convenientamen'H prg, 

tegida de los Tientos. 

La parcelaoi6n de montes ·para utilizar los lusares más pro

picios y que tensan bu.en drenale es recomendable en tierras -

donde llúeve fuerte y en abundancia; es de primordial ilnportaa 

oia que 'atoa cuenten con un bu.en drenaje, de manera que las .! 

guas no provoquan la erosión de las mismas. 

Si el origen geol6gl.co de las tier;r;as que se va a dedicar -

al cultivo de la vainilla no es de mucha importancia, s! es 1!!! 
portante que el terreno sea rico en materia ors'n!ca; por esta 

raz6n las norestas en general permiten lugares adecuados. 
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Si estos terrenos están cubiertos de arbustos, se pueden d~ 

Jar algunos, pero es preferib1e arrancar comp1etamente todos.

Ee más fáci1 arrancar y destronconar y cul.tivar e1 terreno J.i!!! 
pio. 

Si se seleccionan terrenos que ya han sido cultivados es -

preciso resti tuírles el humus, para que progrese el vainillal; 

las cantidades en materia vegetal que se han de usar como abo

no, deben proveerse en forma abundante para que den bu.en resu! 

tado. 

3.- :OOTANICA DE LA PLANTA.. 

La vainH~a es un bejuco perenne, .trepador, que se desarro-

1la sobre ~bo1es o soportes a los cuales se adhiere por medio 

de zarcillos, pudiESndose desarrollar en. soportes nm.ertos, cer

cas de alambre, caball.etes de madera, etc., pu.esto que no se -

trata de una pl.anta par&si ta. 

El bejUco de esta orqu:{dea representa al tall.o e1 cual ea -

carnoso, cilíndrico formado por entrenudos de color verde os~ 

ro; su desarrollo longi. tudi.nal. alcanza varios metros (en casos 

excepcionales hasta 100 m) se ramifica poco y tiene un diáme

tro que osci1a entre uno y dos centímetros; las hojas son sub

s,oilea, alternas, simp1es, enteras, contraídas en 1a base, -

con W1 pecíolo corto, de una longitud de 10 a 20 CJil por 3 a 7-
cm de ancho, para.lelinervadas, carnosas, conteniendo una sus-

tancia urticante de sabor acre. 
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La inflorescencia de la va1n.illa comu.nmente se denomina •lllJl 

ceta"; las flores se encuentran dispuestas en espigas axilares 

y constituidas por lO 6 20 flores colocadas en espiral el co-
lor de J.as flores es verde pál.ido, con una longitud de 5 a 8 -

cm, son e:Nmeras, duran abiertas menos de 24 horas, despren -

diendo un d6bU y :f7'88ante aroma. 

El fruto es una c~sula camosa, dehiscente, ligeramente -

triangular, casi ciUndrica cuando está verde y deprilltida cuaa 
do está beneficiada (deshidratado); de 15 a 20 cm de long!. tud

por l a 2 cm de diknStro; tiene tres caras superficiales, ape

nas perceptibles; es algo encorvado, de color verde al princi

pio y al madurar toma un color amarillo oscuro. Después de be

neficiado se le ve 'finalmente rugoso en sentido longitudinal,

por efecto de la deshidrataci6n, tomando entonces un color oaf' negrusoo; en su interior contiene una pu.J.pa de color negro

rojizo y de olor suave, agradable y balsP.ico, de sabor acre,

picante y arom4tico; con eJ. tiempo pierde gran parte de su ~ 

ma, que es muy hgaz. 

a).- Especies y variedades. 

La vainilla es una pJ.anta de la familia de las orquidáceas, 

tribu de las of':!deas, del g&nero va:l!!:2lla, cuyas especies y V!: 

riedades son J.as siguientes& 

I.- Especie ('Vanilla plani:folia .Andrews) conocida por lOi:'l -

botánicos bajo 1a denominaci6n de vainilla Fragans Sal:!abur5 -
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a esta especie corresponden las siguientes variedades: 

a) Vainilla mansa o :fina, representativa de esta especie y -

la más im.porten.te. Se caracteriza por su fl.'uto carnoso, -

con sección traD.Sversal de forma trl&JlgUl.ar cuaudo está -

verde; cuando está beneficiado el fruto pierde su forma -

deprimi,ndose. Las vainas pocas veces llegan a secar en -

la pl.anta, pues se cortan antes de su pl.ena madurez fisig 

16gl.ca. SU _longitud es' variable, las más pequeiias miden -

tan solo 16 cm y las más grandes llegan a medir hasta 25-

om. Su diámetro varía entre 10 y 15 mm; en la parte inte

rior del fruto se encuentran las semillas, de tamaño muy

pequeíio y con aspecto de limaduras de hierro. 

b) La mestiza, de ho3as y fra.tos más largos que los de la ~ 

mansa. 

e) Vainilla de tarro, que se distillgu.e por su fruto más del

gado y m4s largo que loe de la primera. 

II.- Especie (Van:i..lla silvestrls Scheed). A esta especie c.2_ 

rresponden, como- más importantes, las siguientes variedades& 

a) Vainilla cimarrona, coniana o bastarda, que se distingue

de la fina por ser más delgado el bejuco, las hojas más !: 

gudas, las vainas más cortas, de piel más áspera y con -

surcos más marcados y profundos. 

b) Vainilla de coChino, de fruto m6s grueso y áspero que el

de la cimarrona~ 
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e) Vainilla de mono, de fru.to más l.argo que el de la e~ 

na. 

Estas dos -41 timas variedadea no tienen ninguna estimaci6n~ 

III.- Especie (Vanilla poJ.IlODa Scheed). Su tallo, hojas 7 -

frutos son notablemente más gruesos que-loe anteriores. 

De estas especies sol.amente la pl.anifol.ia y sus variedades

son -las que se cultivan, por su importancia comercial derivada 

de su alto contenido de vainillina. 

4.- CULTIVO. 

A) preparaoi6n del. terreno; B) formas de plautaci6n del. bejuco 

y su mantenimiento (siembra); -C) abono; D) fe0\mdaci6n; E) pl.§ 

gas, enfe:rmedades 7 mhodos para combatirlas; P) cosecha. 

J.- Preparao16n del terreno •• 

La ~paraci6n del terreno Oonsiste primero en hacer •plan

Chas" o "camas" de l. a 1..5 m de largo, separadas por pasillos

de 6Ó cm-más o- menos. Con tierra que se saca de l.os pasillos -

se l.evanta .el nivel. de J..a.s •pl.ancha.a• o "camas" a una altura -

de 20 cm aproximadamente. ES preferible hacer ias "camas" (al

micigos) para evitar la erosión del ~elo, regularizar la hum.! 

dad o bien evitar que se moje demasiado el suelo. Debe tenerse 

mucha precaución para que la mejor tierra sea puesta en los el 
mácigos; esto es muy importante porque sobre todo se evita que 
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en las "planchas" queden troncos, raíces o piedras. 

Para sostener la planta se pueden usar "tutores vi vos o --;-

11Uertos0. Estos 'dltimos se hacen de troncos, ramas o alambres

pero todos ellos tienen el inconveniente que en los tr6picos -

se pudren rltpidamente. El alambre, con el peso de los bejucos, 

puede llegar a cortarlos, por tal motivo se recomiendan loe == 

•tutores vivos•. Son posibles de utilizarse •tutores" a base -

de material plllstico de superficie rugosa, ya que 4ste es un -

material prllcticamente indestructible. 

El árbol tutor debe ser el mejor adaptado a la regi6n y de

tronco relativamente suave para podarlo con facilidad, tarea -

~ata que es ~ necesaria. De preferencia debe ser de ~pido -

crecimiento, fllcil e.nraizamiento 7 fuerte para que soporte los 

bejucos sin que se seque, que no oaabie de corteza, que enrame 

vigorosamente y en fonna regular 7 de hojas que nunca produz

can una. sombre. total. 

Hay quienes opinan que deben usarse plantas titiles en el -

vainillal, como el cafeto, el mango o el aguacate, pero estos

árboles producen sombra muy tupida y tienden a empobrecel' el -

terreno; retrasan el desarrollo de las raíces de la planta y -

endurecen mucho la tierra; esto es que, a pesar de los benefi

cios que pueden aportar al agricultor, empobrecen su planta -

ci6n de vainilla, que consideramos es lo más importante. 

Es muy importante tambi~n que dentro de la plantaci6n haya-
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un xr6mero conveniente de árboles de sombra; su existencia es -

primordial y del.icada, su cantidad debe variar segdn la condi

ci6n del clima y del suelo; en lugares donde el cielo está cu

bierto de nubes con demasiada frecuencia y la tierra es húmeda 

debe haber pocos de estos árboles y en ciertos lU8aTSS no son

necesarios. En la mayoría de los casoa la sombra que deben pr.2, 

porcionar debe ser una tercera parte o cuando más la mitad del 

terreno; una media sombra siempre es recomendable, pues la va! 
nilla crece mejor, ya que mientras más sombra exista más e:z:-

puesto está el va:i.nillal a las enfermedades. El vainilla! debe 

estar limpio, descubierto, y por eso la sombra alta como la de 

la palmera es ~ conveniente. 

Hq que hacer notar que si el tutor se maJltiene podado para 

controlar el crecimiento del bejuco, dicho tutor no :puede dar

la sombra necesaria y por esa causa es lllllY recomendable que se 

busque la sombra de árboles al tos. Es toe árboles son muy neoe-
-

sarios cuando la plantaci6n está en sus primeros años, que es-

cuando hay que formar el tutor·a fUerza de podarlo y por esto

el bejuco recién plantado se ve expuesto al sol. En. muchos ca

sos, cuando el vaini]lal no cuenta con sombra, es recomendable 

hacer sombra artificial mientras los tutores crecen y en el C,! 

so t\e que latos puedan proveer somb~ suficiente, es recomend~ 

ble se siembre plátano, plantado en trtángul.o a 4 m o en pent~ 
gono a la misma distancia. Estas plantas deben destruirse tan

pronto dejen de ser necesarias pues empobrecen mucho la tierl~~ 
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Cuando se pl.antan árbol.es de sombra, ástoa deben pl.antarse

mu.cho antes que l.os tutores y l.s. vainilla, aunque en mu.chos e~ 

sos puede hacerse en forma simultánea para obtener un mejor r~ 

sultado; mientras se desarrollan l.os árboles de sombra puede -

plantarse mandioca o cualquier otra leguminosa, para que se va 

ya abonando la tierra. 

Al escoger los tutores deben tenerse en cuente. ciertas ca

racterísticas de importanciá, tales oomo adaptabilidad a la I'!. 
gi6n, para lo cual es indicado emplear especies de las que ya

existen en los lugares en que se v~a a sembrar. Deben ser de

preferencia de rápido crecimiento, aunque de altura no muy -

grande (2m) para podarlos con facilidad y mantener l.oa bejucos 

de la planta a un nivel que no dificulte l.as labores de feoun

daoi6n y reproducoi6n de guías. 

Entre las especies mayormente acostumbradas para sostener -

los bejucos del vainillal se encuentran los siguientes: 

Pif16n (Jatropha curcas) .- Tam.bi~ se le conoce con el nom

bre de piñ6n de la IIi.dia. .KJ.. pHí6n cimarrón es uno de los más

usados y de los más recomendados; se reproduce fácilmente y en 

invie:rno pierde la :mayor parte de sus hoj~; se recomienda pa

ra terrenos ms..dos. 

Ooauite (Piscidia piscipul.a).- Es otra de las especies ma

yormente utilizada como tutor y de las más recomendadas. Sin -

embargo, en los lugares en donde abunda la tuza ~ata ocasiona-
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grandes perjuicios; en donde existe esta plaga de roedores es

recomendable usar otra clase de tutores. 

Marañón ( Anaoordium accidentales).- Aunque esta especie no

se ha utilizado en ~oo, es m:a;y recomendable por sus caract.2, 

r!sticas 7 además puede aprovecharse como complemento econ6mi

co, el frQto y la semilla tiene gran demanda. 

Otras especies que puedq ser utUizadas en mqor o menor -

escala son las siguientes a co~~ de gato ( Oe-.salpinia reista); 

n!spero (Eriobotria jap6n.ica); crotón ( Orot6n tigl.ium); amati

llo (!rabemaem.ontana citriof6lea); pandamus (Pandanms horney)

chaca (Bursera simaru.ba). 

Debe descartarse como tutor la casuarina,asi como espeoies

sim:i.l.a:res, las cuales aunque se usan con bu.enos resultados en

Madagascar y la Isl.a de Reuni6n, en donde las condiciones del.

ambiente asi lo detexminan,. en Máxico presentan serios inoonv,! 

nientes, principalmente oir la sequedad de la corteza y la di

f1:cil dasoomposici6n de la materia vegetal que van acumulando

en el suel.o. 

Es importante hacer llotar que 

pantla oOJilllDlllente ae usan como tu.tores el caoahuapasl.e, laurel 

tulipán y muy en especiel el cocui te~- considarado como el mú

a.decuado por su rápido crecimiento y por la bl.andura de su co_! 

teza. 
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B- Formas de plantaci6n del bejuco y su .mantenimiento (siembra) 

El bejuco debe plantarse al fi.nal de la temporada de secas, 

:Principiando la temporada de lluvias (mayo 7 junio). Donde ha

ya riego es necesario solo apegarse a las temporadas de creci

miento, para que no ha;ra retraso con la traspl.antaci6n. 

Se recomienda la siembra al principio de la temporada de 

lluvias, porque .Setas favorecen el crecimiento. 

Debe escogerse la gu:{a nueva pero recia, que tenga cuando -

menos 1 cm de diÚletro, al momento de despegar el bejuco que -

se va a plantar debe evitarse lastimar los zarcillos que lo -

sostienen, pues esos mismos zarcillos se voiverán a adherir al 

nuevo tutor; de preferencia se deben usar bejucos grandes para 

plantar. Se ha observado que con bejucos de 3 6 4 m de longi

tud se ha obtenido una floración precoz, a los 18 meses; en ~ 

neral, los agricultores de Mexico usan principalmente bejucos

de 75 c.m de longitud. 

Al plantar los bejucos es conveniente quitar las hojas a la 

parte que va a ser enterrada, los cortes deben ser precisos y

limpios, sin desgajar, a fin de que cicatrice pronto y no haya 

pudrici6n. 

El bejuco cortado conserva su vitalidad largo tiempo, pu -

diendo transportarse a largas distancias procurando, desde lu_! 

go que no se maltrate; de 9refer~cia debe cortarse en tiempo-
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seco, cuando el crecimiento está aletargado. 

Para plantar el bejuco, al pie de cada tutor~ se hace una -

zanja de 5 a lO cm de pro:f'wld:idad, tan larga como la parte del 

bejuco que se vqa a enterrar; l.a extremidad in:terior del bejs 

co debe quedar al aire, levantada, para que no se pt..dra. En --

los luga_ree en donde la humedad dsl ~~alo y la tempera~~~ ea-

alta no hace falta enterrar el bejuco, basta con que se cubra

con materia vegetal sin apretar. 

La extremidad superior del bejuco será la que se ramifique; 

esta parte se ncargará al "t\ltor amarrándola, para que se sos

tenga~ sin apretar demasiado. Para el atnarre debe utilizarse -

fibra de plátano u otro material de fácil descomposición, que

se suelte por si sol.o una ves que el bejuco se fije en el tu-

tor por sus propios zarcillos. 

Alganos vain111eros acoslUmbran poner dos o más bejucos a

cada tutor, presentando más ade1ante, en la floraoi6n la di:fi

cul.tad de reconocer a qd bejuco corresponden las macetas, pu

diendo resul. tar un pie ma;rormente recargado en la fecundación, 

en tanto que otro, fecundado en forma insu:fioiente. 

Eo. cuanto a la distancia a que se debe sembrar, esta varía

de 2 a 2.5 m entre pl.anta y planta, de acuerdo con las condi

ciones del terreno; debián.dose dar mayor distancia en los l~ 

res Mmedos, para evitar plagas y enfermedades de las que nor

malmente se presentan; un nmnero de 1,600 a 2,000 plantas por-
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hectárea, considérase que es bastante adecuado. 

Oaando las condiciones de la plantación son buenas, el bej.B: 

co a las dos semanas de plantado empieza a enraizar y a los 30 

6 40 d!as empieza a retofiar. Las plantas que no se desarrollan 

debidamente, deben ser reemplazadas por nuevas, para que la -

plantación crezca uniforme, puesto que laa :plantas que se a.tr,a 

san inicialmente seguirán retardándose y nunca serán vigorosas. 

m. crecimiento de la vainilla es muy rápido y~ que obse!: 

var que debe ser de 60 cm a poco más de l m por mee. Ea. perio

dos lJ1UY favorables la vainilla llega a crecer lO y hasta 15 cm 

en 24 horas, cuando la plantaci6n es vigorosa. 

A fin de favorecer lae labores de cul.tivo y particul.a:rmen:~e 

l.a fecundación, se debe procurar que l.as guías suban lo mú d!, 

rechD posible a la parte superior del tutor, si es necesario .!: 

llar'rindolu Para que no caigan y mantengan su posición. Cuando 

llega a cierto nivel, unos 6 a 8 meses de la floraci6n, se de

be podar; consistiendo la operaci6n en cortar a la gtÚa de lo

a 15 am del retofio o parte tierna, con lo cual se detiene el -

crecimiento. Luego que la gu.:(a se poda, empiezan a formarse -

1.08 bo'Cones de la maceta ( illflorescencia) '· los cuales irán en

aumento con la edad de la planta. Si desde un principio se de~ 

truyen las macetas en exceso, las que quedan y la planta. misma 

tendrán m&s vigor. 

Despu~s de la cosecha se debe podar a todos los bejucos que 
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no se vean robustos, para que adquieran grosor; poda que ten

drá tambib. por ob~eto quitar peso al tutor, a la planta misma 

dar mayor ventllaci6n 7 para que penetre algo de sol. El mo:mea 

to propicio para la poda es cuando la planta ostá en periodo -

de aletargamiento, en estado latente, pues si se hs.ce cuando -

la planta est' en etapa de crecimiento activo, lo ~oo que se 

consigue es retrasar las guias, evitando que tengan suficiente 

tiempo para florear. 

~ euanto a la reproducci6n de gu:(as se ha comprobado que -

el mejor sistema es el que se sigue en Madagascar, en donde se 

han obtenido los ncords más al tos de producci6n por unidad de 

superficie. Dicho m6todo consiste en dejar crecer el bejuco 

hasta una altura no mqor de 2 m, altura en la cual deben en-

contrarse las primeras raxuas del árbol tu.tor, como resultado -

de la poda que previamente se haya hecho conforme al sistema -

que se indica más adelante. Una vez que el bejuco empieza a SB; 

bir más allá de 2 m, debe desprenderse cuidadoaamente, evitan

do estropear los zarcillos, de- tal modo que el extremo cuelgue 
1 

de alguna de las horquetas 1'ormadas por las primeras ramas y -

en vez de continuar creciendo hacia arriba lo hagan hacia el -

suelo. 

CU.ando la guia llega a la tierra"t ·-J.a parte del tallo que ~ 

ce contacto con el suelo hecha ra!ces~ a cuyo desarrol1o debe
ayudársele cubriendo esta parte con hojarasca y tierra suelta· 

de la superficie. Al proseguir de nuevo el bejuco su crecimi r2, 

to hacia arriba, debe tenerse el mismo cuidado qu.e con la gu..{a 
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inicial, repitiéndose la operación al llegar a los 2 m de al~ 

ra. Bn tal :forma, después de varias vueltas sucesivas, llega a 

:formarse una e'specie de rollo de bejuco capaz de producir más

cantidad de vainilla que mediante el sistema de libre creci 

miento, gracias a la ~or cantidad de ra:!cee desarrolladas c.2, 

110 resultado de los codos que se formen en cada vuelta. 

Para evitar la fo:l"'llaci6n de rollos excesivamente grandes en 

ll11 momento dado, cuando se 'nota que la producción ha llegado a 

un m'ximo, deben irse eliminando, mediante poda, las partes -

~ viejas de loe bejucos que van dejando de producir. As!, el 

vainillal podrá continuar siendo explotado prtcticamente por -

tiempo inde:tinido. El mimero de vueltas para mantener el vain! 
Ual en condiciones 6ptimas, lo ha de determinar cada agri01ll.~ 

tor en particul.ar, de acuerdo a la capacidad del terreno, at~ 

oionee culturales y aplicación de los abonos más efectivos. 

e- Abono.-

El sistema de raices de la va:fnUla es superficial y deman

da :~~ateria orgánica sumamente rica desde el primer momento en

que se planta; la materia orgéllca un po.co descompuesta se a

rrima alrededor del árbol tutor; hay que ~vitar a toda costa -

el. contacto con el bejuco para que éste no sea da.ñado, :p11es e!.· 

to podr!a ocasionar que la planta se pudriese. El uso de mate

ria orgmuca descompuesta tiene tres ventajas muy importantes, 

independientemente de proteger las raíces de los rayos del sol 

evita la evaporación y la erosi6n contribuyendo a la alimenta-
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ci6n de la planta. Además la materia orgánica juega un papel -

muy importante, pues retiene agua; sin embargo, en ciertos J.u

gares esto puede no. ser recomendable, pues pqsiblemente 1.lega

rá a :pudrir la ra:!z de la planta. En general, se debe usar es

te abono en pla!7tacionea que est~Sn solamente en colinas o en -

lugares donde no hay mu.cha humedad, y en tierras lavadas que -

contienen poco humus; en la ápoca en que la planta estA carga-

. da de fruto este abono es .may necesario. Es bueno que una par

te del abono sea consti tuído por leguminosas, plantas ricas en 

ni tr6geno y aún en calcio. Se puede utilizar el tronco del pl! 
tano, el desperdicio de caña de aztica:r revuelto con hojas, as:! 

como loa residuos de la destilación de la hierba 11m6n ( Cymfo

pogon ci tratus Stapff). La hierba l.im6n, que se utiliza para -

hacer aceite especial del mismo nombre (Eitronela es el aceite 

qu!mioo artificial), puede dar al agricultor otro producto, a

demás de abono. Donde se planta esta hierba, generalmente para 

que sea mejor, hay que uaaz:. tres o cuatro toneladas de cal por 

hectúea. 

D- Pecundaci6n. 

Generalmente la primera floración abundante de la vainilla

es despu&s de tres años de plantada, aunque las siembras con. -

bejucos grandes florezcan antes. COtllO quiera que sea, en nin

gún caso deberá fecundarse antes de los tres años de haberse -

establecido el cultivo. 
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EJ. .ndmero de macetas (inflorescencia) que puede producir u

na planta var:!a, pero en algunos casos este número puede lle

gar hasta doscientas; sin embargo, el promedio fluctúa entre -

lO y 20 por planta. Cada maceta produce de 15 a 20 flores; eJ.

número de flores que se fecundan por maceta dependen del vigor 

de la planta. Se toma en cuenta tambián el tamaiio de las hojas 

el número de 4ataa y lo oeoUl."o dal color. La generosidad de J.a 

floración suele dar ideas falsas; una floración copiosa resul

ta casi siempre de plantas en mal estado. 

En plantaciones comunes y corrientes se fecundan de 8 a lO

macetas, o sea aproximadamente 200 vainillas por planta, con -

lo cual se obtiene un buen resultado en tamafto y peso. 

Es raro encontrar dos flores que se .:puedan fecundar el mis

mo dÍa en una maceta; por lo general las flores abren una tras 

otra y ~ato ocurre por la noche, pues al fillal.izar el d:!a es

tán ya cerradas. 

El obstáculo principal en la polinizaci6n natural de la va! 
nilla es el hecho, tan curioso, de que una pequeña membrana s~ 

para las partes masculinas y femeninas de la f'lor, en tal for

ma que casi prohibe el paso del polen. La operaci6n básica pa

ra la polinización a mano es simplemente mover esta membrana -

( rostelo) fuera del camino y llevar la masa del polen (antera) 

a la parte femenina de la flor (estigma) • Con la ~da de un -

palito o varita de madera, en forma de estilete, se separa-

primeramente el labelo, para que quede expuesta la columna de-
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polen; despu~s se acomoda el palillo bajo el rostelo y se ac-

ciona hacia arriba, quedando en esta forma libre el espacio ea 
tre el estigma y la masa polínica, la cual se dobla hacia aba

jo con el dedo para que haga contacto con la parta femenina. 

E:t estilete que se usa es generalmente de barro bi"ln pulido, 

para que no se haga. daño. 

En las plantaciones ordinarias un vainillal de cinco afios -

de :producci6n, por lo general, s6lo puede aguantar de lOO a -

150 vainillas por planta. Se le pueden poner mú, pero genera! 

mente no las agtlallta la planta y se caen antes de su madurez;

es importante hac.e notar que una f'ecundaci6n excesiva disminu

ye el peso del fru.to que se cosecha. Si se tiene en cuenta el

costo da la fecundaci6n con los productos, veremos que mign -

tras menos se fecunda una planta más rinde, además de lograr -

que la planta viva más; del 5 al 15 por ciento de las flores -

que se fecundan no prenden. 

E- Plagas., enfermedades y m't~os para combatirl.as. 

Los problemas causados por plagas y enfermedades ocasionan

muchos trastornos en el cultivo de esta planta, como son mer-

mas en la producci6n, raquitismo de las plantas y en ocasiones 

la muerte de ellas, etc. , vamos a estudiar de una manera eome-
·-. 

ra las principales y que son las siguientes& 

I~- Piojo colorado de la vainilla ( Eunioipi tia vesti tus Cha:mp) 
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Es una chinche que alcanza 8 mm aproximadamente, de longitud 

es reconocida muy fácilmente por su color rojizo; se localiza -

generalmente en el envés de las hojas y en algunas ocasiones en 

el bejuco. 

SU presenoia no reviste gran importancia económica, ya que -

su aparición no ea ·permanente; sin embargo, las lesiones que 

p1'0duce propician oJ. desarrollo de enfermedades fungosas. 

Tratltndose de un insecto chupador, se recomiendan las asper

siones de sulfato de nicotina y jabón, previa detexminación de

las dosis requeridas. La proporci6n m{ni)na del insecticida es -

de una parte de 400 lt de agua. y 4 partes de jabón, pudiéndose

usar una concentración más fuerte, segdn el caso. Se recomien-

dan las aplicaciones de este parasitioida cuando el insecto se

encuentra en estado de ninfa. 

II.- Podredumbre de las raíces. 

Esta e.nf'ermedad es ocasione.d.e. por un h<>llgo, presentándose -

principalmente en los primeros a.flos de vida de la planta. Se -

presenta en las raíces jóvenes en forma de pequeños puntos de -

color café oscuro, que van agrandándose paulatinamente a medida 

que avanza la enfermedad; finalmente se seóan los tejidos de l.& 

raíz afectada y acaba por desprenderse del resto de la planta. 

El nombre técnico del hongo es "Fusarium batatatis vainillae" 
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caracterizándose por sus oonidios fUsiformes y arqueados, hia

linos, provistos de un n-6mero variabl.e de tabiques. 

Las condiciones especiales del. cultivo de l.a vai.nil.l.a (som

bra, humedad y materia orgánica) favorecen el. desarrollo del. -

hongo, el. cu.al. se l.ocaliza en toda l.a reg:i.6n vainillera del. e!, 

tado de Veraeruz, observándose en plantaciones establ.ecidas en 

una diversidad de suel.os. 

Existen alganas observaciones sobre resistencia a l.a enfer

medad, siendo notorias en l.as CrtlZae de vainilla "pl.anifolla"

oon vainilla "pomona 11 • li'al ta detel'lllinar si el. cruce indicado 

da origen a viriedades que produzcan vainil.l.a de calidad. 

lU control. de la enfermedad se dificulta por requerir la -

vainilla una gran cantidad de materia orPn!oa, l.a oua1 da l.u

gar a una reacci6n del suel.o propicia para el desarrollo del. -

hongo; si el ataque es seve:o, es aoonse~abl.e hace apl.icacio-

nes de cal en el suelo. 

III.- Jntracnosis de la vainilla. 

Producida por el. hongo "Ooll.ectotrichum vainillae"; la an-

traonosis se caracteriza pÓr manchas circulares deccol.or oscu

ro en las hojas, que ll.egan a :tusionarse formando manchas más

amplias. Las manchas, a medida que se desarrolla l.a enfermedad 

se van secando, apareciendo en su superficie pequeños puntos -

negros que corresponden a las fructificaciones del hongo. Ta¡,.-· 

bi&n. aparecen en J.os bejucos, con caracterlsticas semejante:s;-



59 

cuando el parasitismo es severo ocasiona la muerte del bejuco. 

Se recomienda dar tratamientos oportunos a base de productos 

ei:l. los cuales interviene el cobre como principal ingrediente. 

IV.- Viru.ela de la vainilla. 

Esta enfermedad la produce el hongo "Nectria vainillicola".

Las fructificaciones consisten en periteoas aisladas o agrupa-
das por estomas de color ro jo generalmente. Al provocarse la r.! 

producci6n, las aseas van frecuentemente acompafiadas de pará:f'i

sos compuestos y las ascoporas son ovales,hialinas y bicelula-

res; las periteoas son globulosas, provistas de un ostiolo api

cal. y su consistencia es carnosa. Se presentan en forma de pe

queñas manchas irregulares, deprimidaS y colocadas indistinta

mente en cualquier parte de las hojas; presentan una coloraci6n 

de oaf& oscuro y alcanzan un tama.fio aproximad o de 5 mm. 

Se recomiendan aplicaciones de compuestos cápricos antes de

la floraci6n. 

V.- Herrumbre de la vainjlla. 

Esta enfermedad se presenta formando pe~ueftas manchas o pun

tos de color aJDarillo oscuro en la vainilla, de las cuales par

ten las fiUctificaciones del hoJ180. Para su fácil identifica

ci6n, se requiere el estudio microsc6pico. Las manchas suelen-
fusionarse, formando áreas amplias de forma circular o irrega.

lar, que van oscu.recikldose a medida que avanza la enfermedad -
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tomando un color amarillento en sus contornos. 

El hongo, cuyo nombre científico es "Piceinia sinamonea", -

se desarrolla en el env~s de las hojas, tomando 'atas 1m color 

amarillento cuando el ataque es severo. Para combatirlo se re

comiendan las aplicaciones de pol.isulfuros. de calcio o azufre, 

siendo tambi~ efectivo el "caldobordeles". Las aplicaciones -

deb~rán hacerse al notarse ios primeros s!ntamas de la enfer.m~ 

dad;;· 

F- Cosecha. 

La planta vegeta sin producir los dos primeros . afles y es :-:

hasta. el tercero cuando da principio su fioraci6n. J. los 3 a

ños de sembrada la planta se obtiene ;ra cosechá, aunque en muy 

pequei'ía escala; al cuarto y quinto año alcanza su m'rima pro

ducci6n, decreciendo posteriormente hasta el noveno o d'cimo ~ 

fío, en que se abandona el yainillal por resultar antieoon6mica 

su explotación. 

Los ~ortes anticipados de la vainilla ocasionan que el pro

ducto beneficiado desmerezca maCho en calidad y peso. 

La cosecha se realiza desprendiendo los racimos, quebrándo

les el pedl1nculo, cual.quiera que .sea el núero de Tainas que -

contenga.; ee les coloca en costales y se les transporta al lu

gar en donde se han de beneficiar 

No es necesario 1tJ. beneficio para que la vainilla adquiera-
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su sabor y aroma tan peculiares, pero si se dejan las vainas -

en la planta, una vez que han. alcanzado su madurez fisiológica 

se abren longi tudinalme.nte deamerecie.ndo mucho. Por esto se __: 

considera indispensable el beneficio de la vainilla. Este es -

un proceso largo, por medio del cual se logra. que el producto

alcance su punto 6ptimo e.n sabor y aroma. 

Las ~pocas de cosecha de ,esta planta están comprendidas, -

principalmente, entre los meses de noviembre a enero. La floi'! 

oi6n normal se efectúa en abril y mayo y la maduración de las

vainas tarda un promedio de 8 meses aproximadamente; de manera 

que la vainilla sstiÍ lista para cosech2-rse a partir de noviem

bre. Ooao el proceso de beneficio o curado tarda unos 5 6 6 m.! 

ses, empieza a haber vainilla lista para su exportaci6n en a

bril, term.illa:ndo la ~poca de beneficio hasta julio. La vaini

lla "pinta y rajada" se empieza a cosechar desde el mes de oc

tubre • 

.lntes de que se reglamentara el corte de la vainilla, las -

cosechas se iniciaban prematuramente, desde el mes de octubre, 

quedando el período de mayores cosechas de octubre a diciem -

bre. Desde agosto de 1941 se expidi6 un Deereto reglament&.lld.o

el corte, beneficio y comercio de dicha planta, fijando el 15-

de octubre como fecha para iniciar corte y beneficio hasta el-
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15 de noviembre. El 8 de marzo de 1943 entr6 en vigor un nuevo 

Decreto, que reform6 al anterior, retrasando la :fecha para in! 
ciar el corte y beneficio hasta el 15 de noviembre, pero perm!, 

tiendo el corte y beneficio de vainilla "pinta y rajada" a p~ 

tir del 1° de octubre. De acuerdo con el Decreto en vigor, el

período de corte y beneficio expira el 15 de mayo • 

.APROVECH.A.mENTO. 

Y~ hemos mencionado la técnica recomendable a seguir para -

el cultivo de la vainilla, ahora haremos mención de los princi 
. . -

palea problemas que presenta actualmente su explotaci6n y que

son los siguientesa l) el escaso :porcentaje de materia or~

ca (humus) en los terrenos de la regi6n por efeoto de los des

montes, para siembra de ma:!z, naranja y potreros para explota

ci6n ganadera extensiva; 2) técnica demasiado r6stioa de los .! 

gricultores para explotar sus vainillales y que :por tanto no -

se hace a nivel comercial.; .3) merma de explotaciones por ata~ 

ques de plagas, enfermedades y en algunos casos de inclemen

cias del: clima CODO secas prolongadas y bajas en la temperatu:

ra no rahabi¡itándose dichas explotaciones; 4) robo en las 

:plantaciones; 5) falta de oridito y asistencia técnica; 6) ba

ja del :precio de la vainilla; 7) necesidad de definir la orga

nizaci6n social compatible con lo~ -nuevos aprovechamientos, a

s! como estudiar la demanda del producto de la vainilla. 
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BENEFICIO. 

La calidad de la vainilla mexicana es obtenida a travtSs de -

un proceso laborioso de beneficio, consistiendo 'ate, en some-

ter a la vainilla cosechada al siguiente procedimientoa 

Oonfo:nne se va recibiendo la vainilla se procede a despezo

nar, operación que consiste en seccionar el pedlinllulo que man

tiene el fruto adherido al racimo. DespulSa de .lo cual., deben d! 

jaree pasar como m!nimo tres d:!aa, para que logre el :fruto cic_! 

trizar la herida; luego se :fo:rm.&rttn unos bultos o malo:tta.e de -

900 a 1,000 vai.nas, que se envuelven en petates o :frazadas para 

posterio~ente sQmeterse a la desecación artificial en hornos,

donde privan temperaturas de 60°0 a 65°0 y donde el producto -

permanece~ unas 36 horas, al :final de las cuales se abren los

bultos extendi4ndose los frutos en unas cam1JJas colocadas an -

locales amplios y.profusamente ventilados. 

La w.inilla va tomando la coloración obecur& ce.racter:!etioa, 

sacándose luego al sol, disponi~dola adecuadamente sobre peta

tes colocados en patios limpios y bien soleados. Ah:! durará en

exposición de las 10 A.M. hasta las 3 P.M., tiempo en el que ha 

abeorvido gran cantidad de calor, despu&s de lo cual se recoge-.. 
Ñpidamente y se coloca en unos cajones, los que se ta:Pan con -

frazadas y petates, se deja sudar ah:! la vainilla hasta el d:!a-. 

siguiente en que se vuelve a colocar sobre las camillas para -

que sufra un oreamiento;. La operación se repite unas 10 veces -
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extrarna, para que la vainilla adquiera el aroma deseado. Sa -

procede luego a su clasificaci6n, para lo cual. se toma en con

sideración su buena confo:rma.ci6n, tamafio, color y desecaoi6n.

Las vainillas se depositan luego en cajones grandes de madera, 

los que est4n revestidos en papel parafinado, que!AnA o as! al

producto en observaci6n por unos cuarenta d!as, revial1ndose 

con1:i.J:I.uamente pare. descubrir s!ntomas de pudr1oi6n. 

La va.inilla ya lista se clasifica por clases, para lo que -

se tOJDa an cuenta su tamatio, cuerpo, brillantes, flexibilidad

y aroma, quedando ya lista para su agarre. La olaaiti.oaoidn e.! 

tablecida pare. l.a vainilla mexicana es de 1 o:rdiDaria, mediana, 

buena superior 7 artra.• 

Oon las vainas se :toman ma.soa, que de acuerdo con su cal.i

dad varían en peso de 350 a 600 gr loa que. a su ves •• colocan 

en latas estafiadas y .Setas an cajas de JD$dera • .Ah1 dichas vai

nas se someten a una f'umiga.c16n_ para ev1 tar el ataque de pla-

gas, utilizando al efecto el bromuro de metilo. Queda as{ ya -

listo el producto pare. su exportacicSn, previa autor1zaoi6n de

la Secretaria de .lgricultura y Ge.nader:!a. 

La vainilla es clasificada en el mercado mundial, de acuer

do con su calidad en la :toma siguientea Vainilla Mhioo, Vai-· 

nilla 1lourb6n, Vainilla Seychelles, Vainilla Thai t.í y de otr<F ; 
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procedencias. 

Los principales pa:!eea productores, por su orden de impor

tancia aona Mada.ga.sca.r, Máx:ico, Islas Reuni6n, Islas Seyche -

llea, Indias Occidentales Prancesas o Indias Occidentales Ho-

landesas. 

En el panorama mundial del mercado vainillero se presentan

los siguientes problemas que pueden afectar la próducoi6n de -

.nuestro pa:!ar tandencia a la disminuci6n en el consumo; baja -

de precios en el mercado mundial, principalmente ocasionada -

por afluencia de la vainilla origi:na.ria de Mada.gaacar y la a~ 

rioi6n en el mercado del producto sint~tico denominado "vaini

llina" de costo sumamente bajo. 
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INT:&n:B.A.OION DE UN EJIDO MEDIANTE 
ll~PID'.UCION DEL OUllfiVO DE Ll --

VAINILLA.. 

1) Explicaciones. 

La actividad básica del campesino an la !!O"'....e., es la agricll! 

tura, cuyo cultivo en general OOllStituye la siembra del ma!z -

mediante el sistema roza-quema. 

Al 8X811!jnar los aspectos geof'!sicos de la región, constamos 

que si bien es cierto que posee un clima adecuado para los cU! 

tivos tradicionales, 4stos no rinden los dividendos necesarios 

en relación con la fUerza f'!sica y econdmica aapleada por el -

campesino• 

Si a lo contrario agregamos el iDgreso promedio anual por -

campesino, se calcula entre t 3,500.00 y $ 4,000.00 lo que co

rresponde a un ingreso de 1 .10.00 a 1 12.00 diarios, llegamos

a la conclusión de que es necesario incrementar la agricul tu:ra 

en beneficio no solamente del campesino, sino de la regicSn y -

el estado en general. 

El marco anterior coneti~e la necesidad de orear activid!! 

des basadas en una economía de des~llo, cuyo principio fUn

damental se basa en el crecimiento-eco.n6mico a corto plazo, -

as! como el cambio social y cultural, es decir escenoialmente

se desea aamentar la ocupación y el ingraso y oonsecuentament€ 

propiciar el cambio estructural. 



67 

Por lo expuesto ser4 necesario integrar explotaciones agrí

colas con gr¡¡pos de mano vuelta o sea de ayuda mutua (valor O!: 

ganizativo en la región), en este caso asesorados por el Insti 

tuto Nacional Indigenista y en grupos solidarios o sociedades

localta de cr~dito, caso de asesoramiento de parte de los ban

cos oficiales de crédito. 

Para integrar dichas explotaciones se~ necesario efectuar

lo siguiente& 

2) Promoción. 

La promoción constituye la necesidad de convencer al. campe

sino abre la realisaci6n de otro tipo de actividades que con

secuentemente le traer-' bienestar. El procedimiento que se si

gue sobre el particular, es el de efectuar asambleas de tipo -

intomal oon los ejidatarios, para explicarles amplia y clara

mente los objetivos que se persiguen al establecer una explot~ 

oi6n agrícola de este tipo¡ 

Los objetivos aona 

e.) A.Um.entar los ingresos económicos de loa campesinos. 

b) .11 aprovechamiento t~c.n.ico de los recursos naturales oon 

que cuenta el ejido. 

e) Lograr que el ejido cuente con una explotación mientras

dure la vigencia del crédito y despu's del mismo• 



68 

d) Lograr que el campesino se arre.igu.e y trabaje la tierra

que legalmente le corresponde :r deje de trabajar en for

ma trashumante. 

3) Solicitud de cr&dito. 

Si los ejidatarios manifiestan, sienten y entienden los be

neficios que les traertl una actividad de este tipo, el proceso 

de planeaci6n deberá continuarse 7 hacerse la solicitud de Cr.f 
di to a la Insti tucicSn Be.nca.ria que para tal. fin :rutS creada. 

(La evaluación t~cnica del proyecto, generalmente está car

go de la institucicSn que financiará el plan). 

4) ~enancia de la tierra y formaci6n de un gru.po solidario o -

una sociedad de cr&dito. 

a) Tenencia de la tierra constituye la situao11Sn legal de -

los terrenos en donde· se prete.ade establecer la 8%pl.ota

ci6n en el momento de sol.ii.citar el crtSdito. 

b) Consti tuci6n de un grupo solidario o de una sociedad lo

cal de cridi to. Esta &gr\lpacicSn podrá estar iJltegrada -

por la mi ta.d DUts uno del total de componentes del ejido

o por menor .mSmero de campesinoa, sieillpre y cuando latos 

tengan el apo;ro mayoritario de loa ejidatarios. 

Estos datos orientarán al planificador sobre las poaibilid~ 

des y dimensiones del proyecto. 
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DE LA AGRUPACION 

La fonnacicSn de esta. a.grupa.ci6n se hará por acuerdo de as~ 

blea general de ejidatarios tomando en cuenta los fUndamentos

que el 06digo A&rario establece en el capítulo I, libro I, ar

tículo 17 y 18. 

En la asamblea para la fo:csación del gru.po, se deberfl nom

brar a tres campesinos, quienes serán los responsables de las

gestiones necesarias para l.a conseousi6n de la prog,ramacicSn, -

así como de la ejeeuci6n del proyecto. 

La formacicSn del grupo nos indica el ndmero de campesinos -

que lo integren y consecuentemente la cantidad de tierra sus

ceptible de traba~e.rse con el nuevo plan. 

5) Datos obtenidos del medio ambiente :regional. y a nivel de e

jido. 

Para el estudio a nivel de fjido deben conocerse los si --

guienteé puntos: 

a) Si tuaci6n. 

b) Colindancias. 

e) Situación legal. 

d) Ariexar croquis • 

e) Topografía. 

f) Vías de comunicación. 

g) Poblaciones de consumo. 
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h) Agua {ríos, arroyos, pozos, instalaciones hidráuiica.s) 

i) Suelos. 

j) Cultivos. 

k) Ganadería. 

l) Otras explotaciones y 

m) Las condiciones sociales y econ6micas {utilidades en las 

eiplota.ciones actuales, d!as efectivos de trabajo, gas

toa anu.aJ.es familiares de subsistencia, ubicaci6n de los cen

tros de recepción de cosechas, sistema de explotaci6n, impues

tos prediales, bodegas o almacenes existentes, instalaciones -

de energía el~ctrica, escuelas, etc. 

Mediante los conocimientos recabados sobr~ el medio ambien

te regional y sobre el ejido o ejidos en su.estado actual, te

nemos la información suficiente para efectuar el Nuevo Plan de 

Explotaci6n, que nos permiti~ obtener ingresos ~s altos y -

por consecuencia mejorar el nivel de vida de los campesinos. 

6) Pla.n proyectado. 

Para el presente plan de explotaci6n agricola se recomienda 

sembrar 100 ha de vainilla apoyado con el cultivo de 100 ht:l de 

maíz. 

Lo anterior se hace en virtud de que al ejido o comunidades 

de las cuales anexamos una lista. Ver cuadro No. 15 poseen en

mayor o menos grado poblaci6n indígena y como sabemos su acti

vidad agrícola principal es el cultivo de ma!z y que es difí--
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cU que lo abandone. 

Por otra parte estos ejidoe tienen experiencia labo:rsJ. en -

el cul. ti vo de la vainilla. 

7) .- CONCEPTOS DE INVERSION PABA EL CREDITO 
RBFACCIONARIO AGRICOLl. 

Las necesidades previas del primero al te~er affo de esta-
bleoi4o el vainillal se programa como cr&dito refaocionario 7 -
las posteriores se autofinanc!an mediante las utilidades. 

INVERSIONES ClALCUUDA5 PARA. EL CULTIVO DE 
VAINILLA A SEPARACION DE 2.5 m y 2.5 m 

Precio Inversión x 
Concepto Jornales Uní tario ha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

Preparaci6n del terreno. 

Desmonte. 
Hechura de cepas para el 
tutor. 

Establecimiento. 

25 

7 

Plantar tutor. 15 
Siembradel bejuco de -
vainilla. 20 

Labores culturales. 

Limpias y aplicaci6n de-
material vegetal. 25x3=75 
P'ecu.ndación. 40 
Matas de vainilla. 
Imprevistos. 

! o t a 1 ••• • • 222 

• 20.00 

20.00 

$ 20.00 

20.00 

$ 20.00 
20.00 

2.00 

• 500.00 

140.00 

300.00 

400.00 

• 1,500.00 
aoo.oo 

3,200.00 
300.00 

• 7,140.00 
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Ingreso a por venta de vainilla. 

Costo de produco16n. 

Utilidad probable •• . . . . . 

Cuota/ha 100 ha 

t 15,000.00 • 1'500,000.00 

7,140.00 718,000.00 

* 7,860.00 in'b,ooo.oo 

NOTA: Se calcula una producci6n de 1,000 kg por ha. 
La venta se harlt con base al. precio de garantía que ea -
de 1 15.00 por kg. 

8) .- INVERSIONES CALCt1LI.DAS P!B.A. EL CULTIVO DE MUZ MEDIANTE
EL SISTJDO. 14JIJANIZlDO {CBEDITO DE AVIO). 

:Bgresos 
Mes. Conceptos Ouota/ha 100 ha 

Mayo Chapeo,junta y quema. 1 100.00 $ 10,000.00 
·Junio Barbecho y rastreo. 300.00 30,000.00 

Junio Semilla (15 kg) 75.00 7,500.00 
Junio Siembra. 70.00 7,000.00 
Julio :Pertillzan.te. 400.00 40,000.00 
Ju.l1o Seguro Asr{cola. 1.6.90 1,690.00 

Un cultivo. 100.00 10,000.00 
Limpia y aporque. 100.00 10,000.00 

Julio Insecticida y aplicaci6n. 85.00 8,500.00 
Octubre Dobla. 75.00 7·,500.00 
Noviembre Pizca y desgrane. 100.00 10,000.00 

Acarreo. 30.00 3,000.00 
Jun-oct. Imprevistos. 35.00 3,500.00 

Sub-total •• . . . . . 11,486.90 1 148,690.00 
Intereses 10 % durante seis meses. $ 74.00 1 7,400.00 

Total costo de producci6n. • . . $ 1,560.90 $ 156,090.00 
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Resumen Ouota,lha. lOO ha 

Ingresos por venta de ma!z. $ 3,000.00 $ 300,000.00 

Costo de producción. 1,650.90 156,090.00 

Utilidad probable. . . • • • t 1,439'.1.0 t 143,910.00 

NOTA.a Se calcula una producción de dos toneladas por .ha. 
La venta se hará con base en el: precio de garantía que 
es de $ 1,500.00 por tonelada. 

9) .- ANALISIS DE RENTAmLIDAD DEL PLAN PROYEOT.tDO. 
Estado de resultados econ6micos del plan de explotación. 

Clase de Supe!: 
suelos. ficie. 

Uso 
pro
puesto. 

Valor de la 
producción. 

Costos Pr.2, 
porcionales. 

Ma.rgen 

Tanporal lOO ha vainilla 1 1'500,000 $ 714,000 $ 786,000 

• lOO ma!z 300,000 156,090 143,910 

Totales. 200 $ 1'800,000 • 870,090 $ 930,000 

10)-
Un indicador de eficiencia es el margen por ha. el cual se -

calcula dividiendo el margen total entre el total de hectáreas 

cultivadas. 

Para el presente casop el margen por ha ea igual a: - - - -

• 4,650.00 
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CUADRO DE INVERSIONES Y AMOBTIZI.OIONES DKIJ CREDITO REFACCIONARIO e 

Durante loa dos primeros aftas se amortizarán loe intereses del cr,dito 
refaccionario oon las utilidades que genere el cultivo del maíz. 

DATOS a 
a).- Ouota de amortizaoidn a.nuala 1 214,200.00 
b).- Período mdximo de amortizac16n del cr,ditoa lO anos. 
o).- Tasa de inter,ss 10 ~anual sobre saldos insolutos. 
d).- Monto del cr,ditoa $ 714,000.00 

Capital 
capital Intereses más Abono Saldo 

intereses 

71;4,000 71,400 785,400 214,200 571,200 

57~,200 57,120 628,320 214,200 414,,120 

414,120 41,412 455,532 214,200 241,332 

241,332 24,640 265,972 214,200 51,772 

51,772 5,177 56,944 56,944 -·-
--

Ahorro 

572,000 

572,000 

572,000 

572,000 

729,056 

S u m a e o o • o • o 199,749 913,744 3'017,000 
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SUGERENCIAS .AL PLAN 

PRQn¡::T.Al)(). 

Como este tipo de programa se pretende aplicar en la 

so:aa vainillera pa.panteca, para propiciar su rehabilit! 

c16n 7 a la vez lograr el desarrollo econ&mico, eocial-

7 cultural de las comunidades campesinas, serd necesa-

rio para lograr tal :tin, que en la planeaci6n, as:! como 
' 

en el desarrollo de los mismos interv8ll8&n en forma -

coordinada diversas institueiones tanto federales como

estatales. 



aaM!rOLO III 

DD~ • aaoo. 
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INDIGENISMO EN l'IIE[!CO • 

1) La pol.!tioa gene:r&l. del. Instituto .Racional. Indigenista; 2)

L& política Indigenista de l.os Centros Coordinadores. 

En los aflos de 1.936-46 se había genera.l.izado l.a opini6n -

tanto gubernamental oCIID.o en otras personas i.D~ereeadas en sJ. -

probl.sa ind!ge:na, que l.a gran diTersidad de grupos 4tnicoa -

que tiene o tenía el. pa:!s deb:!a resol.verae mediante una inte

graci6n :aacional basada en la igual.dad entre l.os individuos en 

cuanto a 8U derechos;' 

lila 1.948 aurgi6 l.a idea 7 opini6n de que l.a integración no

debía hacerse con grupos 'tnicos o minorías independientes, e,! 

no que, la integraoi6.n debÍa busoarse oon el. desarrollo 7 mo-

demizaci6n de la oOlllUDidad. 

En el afio de 1.951. la probl.EIIIII!tioa ftnica present6 un nuevo 

enfoque, la integzaci6n. deb!a buscarse en el. desarrollo regio

nal, ya que el. desarrollo aisl.ado de una comunidad resul. taba -

imposib1e si no se desarrollaba al mismo tiempo toda l.a ZODA.

ED. ese miamo a.flo se puso en prtlotioa eJ. primer proyecto de de

sarrollo regional. del Instituto Ifacion.aJ. Indigenista 7 l.a Pu.
blicaci6n se hiso en el. afio de 1955a ~~Hablamos ahora no solo -

de cODlWlida.des ind:!genas, sino de regiones ind!genas, es decir 

de regiones Jlllls o menos extensas que tienen l.a caracter:!stica

de estar integre.das por numerosas comunidades ind.:!gena.s o iJI.d! 
ge:na-mestisas que dependen desde el punto de vista eco.n6mico ,

cultural, social 7 pol.:!tico, de una ciudad mestisa a la que l.e 
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damos el nombre de Metrópoli de la región indígena al que per

tenece. (5)e 

Ahora bien, el indigenismo en Múico se ha interpretado so

bre todo por el personal técnico del propio Instituto Nacional 

Indigenista, como la conjugación de una actitud y una política 

en acciones concretas de aculturación.(6) 

La actitud, representada por la necesidad y conveniencia -

de la protección de los diversos grupos 'tnicos por parte del

gobierno para el logro del desarrollo nacional y, la pol:!tica, 

es el cumplimiento del Convenio Internacional celebrado en -

Htzouaro en 1940, y en dicho congreso se aoordó que cada país 

participante debía fUndar su propio Instituto Nacional Indige

nista. 

Todo esto, ·ea decir, la acción indigenista por parte del g9_ 

bierno se ha fundamentado en ciertos conceptos, como los si -

guientes: 

a}.- El problema indígena es ·cultural y no racial. 
1 

b).- La igualdad de capacidades inherent6a entre indígenas y

no indÍgenL\9 tl8.l."& modificar sus condiciones de Vida. 

(5) Caso, Alfonso. 1970. La Comunidad Indígena. SepSetentas -
No. 8 P. 22. 

(6) Agtúrre :Beltrán, Gonllalo.l967. Regiones de Refugio. INio -
P. 6. 
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e).- El indigenismo se refiere al grupo o comunidad y no al ±a 
dividuo como tal.. 

d).- La aculturacién debe oer en provecho de las propias comu

nidades y no en provecho de quienes pretenden la acul. ~ 

ci6n. 

e).- La acción indigenista as regional y no por comunidad. 

f).- Ea fundamental que la comunidad acepte toda modificaci6n

de los patrones culturales que se pretenda en ella. 

g) .- El respeto a todo aquello que no se oponga al mejoramien

to de las condiciones de vida en el contexto de la com~ 

dad. 

h) .- Contar con la col.abo:raoi6n y participaoi6n activa de la -

comunidad en toda aoci6n que se pretenda. 

i).- La acci6n indigenista debe ser integral y no parcial. 

j).- La aooi6n indigenista pretende dar los elementos necesa-

rios p8.ra. que la comunidad se t:x-ansfo:rme por sf. sola. 

k).- La acci6n indigenista no es por tiempo indefinido, termi

na cuando se haya "despertado la esperanza" , y una vez -

que se haya"despertado en la comunidad indf.gene. la. idea -

de que la tranaformaci6n y el mejoramiento pueda lograr -

se" empezard a desaparecer la acc16n indigenista. (7). 

(7) Los Centros Coordina.dores.l962. IlU P. 13. 
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1).- La acción indigenista atiende exclusivamente comunidades

indígenas debido a las carac~erísticas culturales que pr~ 

sen.tan, la acción deja de ser diferencial "cuando la coma 

llidad ha sido puesta ya en camino de su integración" (8). 

m).- La acción indigenista considera que estas bases no son 1~ 

mr~tablas, sino que est~n sujetas a modificación por medio 

de la investigación y la experiencia. 

En síntesis, "el fin claro y terminante que nos propone

mos, es acelerar la evolución de la comunidad indígena, para -

integrarla cuanto antes --sin causar una desorganización an la 

propia comunidad-- a la vida económica, cultural y política de 

Mhico. (9). 

2) Le. Política indigenista de los Centros Coordinadores. 

Las fUnciones del Instituto Nacional Indigenista marcadas-

en su propia ley, in.vesti~oión, pla.neaoión, asesor!a, di:ta. -

s16n y realización directa de las medidas de mejoramiento de -. 
las zonas o comunidades in.dígenas y, además, al parecer la~ 

importante, la facultad de coordinar y dil.'igir la acoicSn gube!: 

namental cuando ásta se lleva a cabo precisamente en esas zo-

nas y comunidades indígenas. 

(8) Caso, Alfonso. Op.cit. P.29~ 

( 9} Caso, Alfonso. 1964. Realidad ea y Pro7eotos .16 aflos de -~
trabajo. Memorias X. INI. P.l9. 
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Al establecerse el Instituto Nacional Indigenista por me-

dio de su acción 7 exclusivamente en zonas 7 comunidades ind,! 

genas, se hizo necesario el inicio de proyectos de desarrollo 

de la comunidad y mdS tarde, de proyectos regionales de desa

rrollo- .lmbos con bases reales, prácticas y sólidas denom.:i.n!; 

dos Centros Coordinadores Indigenicta.¡¡, "los que tomaron como

sujetos de su acción no -d:n:icamente los núcleos ind:!genas sub

yuse.d.oa, sino la población entera en si tu.aci6n de subdesarro

llo. (lO). 

La oreaci6n de un Centro Coordinador Indigenista represen

ta tan solo una mínima parte del proyecto de acción por parte 

del gobierno y, requieren para su acabado el enlace en la mi,! 

ma zona de la actividad espec:!fica y especializada de cada -

una de las dependencias regulares de la Administración Pdbli-

oa. 

Los Oentll'OS Coordinadores, creados por Decreto Presiden -

oial tienen como prop6si to el logro de una acción de tipo in

tegral., mediante la coordinaci6n de las dependencias guberna

men.tales; 

Para tennina.r citarf textuaJ.mente lo siguiente: "Los cen

tros Coordinadores no tienen por :función implementar el desa

rrollo econ6mico de las regiones de re:t'ugio, ello concierne a 

la suma total de losoorganismos gube~entales especializa-

dos que actúan en el nivel nacional,sus tareas ~s modestas -

son, pero no por ello menos trascendentales, ••• la realizaci6n 

(10) Caso Alfonso. Op. cit. P. 22. 
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de cuatro prop6ai toa prinoi~ee, la constru.ccidn de las in

fraestructuras. 1) vial; 2) crediticia; 3) sanitaria y 4) e

ducativa". (U) 

Aunque el primer tipo de obra fu.' e:feoUvo hast;..o 1965, -

afio en que se suprimi6 la Secci6n de Caminos del Instituto -

Nanional Indigenista. 

(11) Id. P. 22. 



CAPD!ULO IT 

:OOS OELftROS OOORDDIADORES 

(JIIi o:&W GOODDQB !OIODIO) 
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CENTROS INDIGENISTAS. 

Aqui se tratarán algunas observaciones de las mds importan

tes sobre ~ orga.nizaci6n de los centros coordinadores, porque 

nos indican l.a forma de actuar del. Instituto N&.Qio:nal Indige

nista,en su trato con las :poblaciones indigenas. 

Para cumplir con l.as disposiciones que contiene el art!cul.o 

2° de l.a l.ey que creeS al Institu.to Nacional. Indigenista, se -

han ereado hasta ahora, cuarenta centros en las diferentes re

giones indÍgenas de l.a Repdblica Mexicana. 

El Centro Coordinador Indigenista, tiene por :función elevar 

los niveles de ac~turaci6n del gru.po i:ndigena en el que se -

halla establecido, para promover su integraci6n a la vida eco

nómica y social de la nacicSn. Por esa razcSn ae establ.ece en u

na poblacicSn que sea el. centro pol:!tioo o comercial al que ac~ 

den los habi tantee de las oQliiUD.idades indígenas de l.a zona. De 
la sede del centro, errad!a l.a acción a las diversas comunida

des. 

El centro está dirigido casi siempre por un antropcSlogo, d,2 

signado por el Consejo del Instituto Nacional Indigenista, a -

propuesta del director, y tiene para ~wd.liarlo, un Consejo -

T~cnico formado por loa Jefes de los diversos departamentos c2 

mo son: Agricultura, Zootecnia, Salubridad, Educación, Jurídi

co, Econom:!a; por representantes del Gobierno del Estado y la· 

Dirección General de A.suntos Indígenas y por representantes -· 
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del grupo i:nd:!gena e.n el que trabaja el centro. 

Teniendo loe centros como propósito la tra.ns:formaci6n inte

gral de la comunidad, se dividen en tres direcciones prinoipa

lesa 1) .Eoonom:!a; 2) 1tiucaci6n; 3} Salubridad. 

1) Direcci6n de EoO'Jiúida. 

Comprende las investigaciones y trabajos neceaarios para la 

mejoría de la t4on1ca de los cultivos; la introducción de va-

riedades me;Joredas para aJ.iJD.entación, :forrajes e industriales; 

la mejor!& y protecoi6n de aves y anjmales; el mejoramiento de 

la t'cnica.~ de las industrias looaJ.q y l.a. introducoi6n y ene.! 

fianza de nuevos procesos ind.ust:riaJ.es de acuerdo con los pro

ductos en la región. El establecimiento de asociaciones de Pr.2. 

ductore~~ o de collSUJDidorea y para la consecución de e~ toa -

de semillas, aperos, anjmaJ es y mercanc:!as; aJ. estudio de los

problemas agrarios, de caminos vecinales y la promoción de las 

medidas adecuadas para resolverlos. 

2) Dirección de Educación. 

Por educación se entiende no solamente la educaci6n aca.d~ 

ca, sino tam.bitSn la in:fo:rmal, no solo del ind.i vi duo, sino de -

la comunidad. El centro establece escuelas elementales, que -

tienen por principal prop6sito, la enseffanza de la lectura y -

la escritura en la le11t:,oua indígena de la comunidad, como un -

instrumento para pasar a la enseflanza de la lectura y la escr! 
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tura. en castellano. Es lo que l.lamB.mos el proceso de Oastella

niza.oi6n. 

La enseñanza informal se hace 1.1ll8.a veces teórica, pero esp,! 

cia..l.mente se hace en fonna práctica, se imparte en las escue-

las que tiene establecidas el centro .. !.s! por e;jiiliiplo se ense

fian ciertos oonocilnie:ntos m:uy rudimentarios de matemáticas, e~ 

pecialmente aritm4tica 7 geometría. 

Se dan conocimientos elementales de higiene 7 de previsión

de en:fexmedades, as:! como de p:nicticaa 11I.Il::f sencillas tanto a.J.~ 

l'lifio como al adulto, sobre oul ti vos de los campos oon t'cnioas 

modernas y cuidado de los a:ni maJ ea dom&sticos. 

La baae de esta educaci6n elemental que propol·oiona el Ins

tituto en SllS escuelas, es que quien la imparte ea un maestro

bUitlg{le, que tenga por lengua nativa la de la comunidad, pero 

que ha aprendido a hablar 7 escribir el castellano. 

Dato~ maestros son preparados en el centro y se les designa 

con el nombre de P:romotores Cul:tu.xalés Ri lingfles. 

Estos promotores reciben en el centro ense!iarusas por parte

de los técnicos adscritos al mismo, por lo que la pre:pare.ci6n

que reciben abarca nociones de dietiiitas diacipl~ como son& 

Agricultura, Eoonom:!a, Zootecnia, Salubridad, etc. 

La misión de estos promotores no se limita a impartir COl"C'

cimientos te6ricos a sus alumnos, sino que realmente se les u--
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tiliza para que p2"011111evan e.n su comunidad la adopción de las -

p~cticaa y m~todos que parezcan aconsejables para mejorar la

vida de todos. 

Estos promotores están asesorados por los t&cnicos del cen

tro, que son maestros, m~dicos, agrónomos y prácticos agr!co

la.; los que a su vez están bajo la direcci6n de un antrop6l.o

go. 

3) Dirección de Salubridad. 

La dirección de salubridad, estl! a cargo de un m~dico epid,! 

miólogo, con el que tra.baja:n dos o más m&dicos auxil.ia.ree ti tB; 

lados. 

lletl!n a las órdenes de estos pro:fesionistas, las enf'ermera.s 

t4onioas y loa promotores que haD mani~estado especial inter&s 

en la parte aa.uita.ria del trabajo. 

m. sistema que tiene a su cargo la atención méd.ico-sani ta

ria está constituido por una clínica central y varios puestos

mádicos perifárioos que están dirigidos por los m4dioos auxi-

liares. 

La princiPal labor que realiza esta direcci6n, no es una 1~ 

bor asistencial, sino una labor de prevención de laa enferme~ 

des. Por eso emprende obras de ingenier!a sanitaria, con la o~ 
laboraci6n de las comunidades, protegiendo loe pozos de agua,

instalando letrinas , vacunando , etc • 
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2e:... EL CmiTRO COORDINADOR TOTONACO. 

A) Du.a.l.idad 'tnica; B) ha~ da trabajo; C) Presupuestos .! 

nua.l.as; D) Trabajos reaJ.izados. 

A).- Dua.l.idad ftni.ca. 

La ragicSn que integra el área de acci6n del Centro Coordi

nador Indigenista Totonaco, con seda en Papantla, estado de -

Vera.cruz, abarca l.a axtenai6n que cubre trece municipios su

mando UI.l.a superficie total de 3, 220 k::l 7 sona Casones de He

rrera., Coa.tzintla, Co.xquihui, Coahuitl.án, Coyutla, Chumatl4.u, 

Espinal, l'il..omeno Mata, Gutiú-rez Zamora., Mecatltln, Pa.pantla, 

Teoolutl.a y Zozocolco de Hidalgo. Conforman u:oa regi6n con un 

marcado du.al.ismo-~tnico (ver en el l.er. capítulo "Factor hUI!l!! 

no"), principalmente en seis municipios que corresponden a la 

parte alta de la regi6na Coahuitlán, con una poblaci6n de - -

3,495 habitantes, de los cu.ies el 31 '/o son ladinos; Co.xqui

hui de 5, 967 habi tantee, con e.l 50 " de ladillos; Coyutla de -

5,066 habitantes con el 45 " de ladinos; Ohumatlán de 2 1135 -

ha.bita.ntes con el 36 '/o de ladinos; lfilameno Mata. de 2,913 ha

bitantes con el 28 '/o de ladinos; Meoa.tlán de 2,683 habi tantea 

con el 32 % de ladinos 7 Zozocolco de Hidalgo de 5,406 habi-

tantes con el 53 % de ladinos. 

La poblaci6n econ6micamente activa de doce a.ffos 7 Ida fU.'
de 60,850 de la cual. el 70.7 '/o se dedica. a las actividades -~ 

primarias, el 9.8 '/o a. las actividades secundarias 7 el 13.2 ~ 
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a las actividades terciarias (Ver ouad:ro No. 8 ) • 

B.- Programa de trabajo. 

En el. Oentro Coordinador Toto.naco eJ. programa que se elab.2, 

reS fuá psre. un afio, y existen antecedentes de que en otros ....:. 

centros que tienen tiempo :f'u.noiona.n.do no se han hecho progre

mas ·a largo plazo. 

La realidad ha sido que cada nuevo Director el.abora un -

plan de trabajo y atiende loa aspectos que mejor l.e parecen y 

de la manera que '1 l.os entiende; esto ea debido al constante 

cambio de Directores en periodos demasiado cortos (l. a 2 afios) 

En un aPio de existencia de este Centro no hay pues un progra- · 

ma de trabajo oonoreto, adecuado a l.a regi6n y a l.argo pl.azo

sino como anteriormente se ha dicho son programas parciaJ.es y 

de pl.azo corto (anuales). La :fal.ta de continuidad de progra-

mas a limitado su efectividad . 

e).- Presupuestos anuales. 

Dado que l.os programas anuales por lo regular son ajusta-

dos a ciertos presupuestos que resultan por el.lo programados

ta.mbitSn, aunque difieren ligeramente de l.oe presupuestos eje_!: 

t:idos, se ana.l.iza.n aquellos en fonna breve, pam poner en el.~ 

ro, quá es lo que pretende el. Centro Coordinador Totona.co en

sus actividades y que ha o está desarrollando. 

Loa presupuestos son divididos prillcipalm.ente en tres par-
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tesz sueldos, gastos de mantenimiento y gastos de invarsi6n;

a su vez cada una de estas partes se subdivide en distintos -

renglones o partidas. 

Un aspecto que se considera de importancia, es que la par

tida de sueldos, rebasa el. 60 " del presupuesto total. esto -

nos da una idea de la necesidad de aumentar nuestros presu -

.puestos que nomaJ.mente se retrasan, para utilizarlos an gas

tos de inversidn, p8.J."& crear la i.n:traestmotura. que sirva pa

ra sentar las bases de un cambio cualitativo en la vida. eoon~ 

mica. listos gastos de inversi6n apenas si llegan al 19 % del

presupuesto total. e incluye renglones tales como: conserva -

ci6n del edificio, eqUipo de radio, adquisición de vehiculos, 

equipo y material. audiovisual., mobiliario escolar, herramien

ta y equipo y, ademú otros de mayor signifioe.cicSna saneamie¡l 

to del medio, an1111fllea de propagación, adquisici6n de semi 

l.le.s e insum.os , f'rllta.les y alcantarillado y dranaj e. 

Como se ve la mayoría de lC?s gastos de inveraicbl solo se ~ 

tilizan: en el :funcionamiento burocrático de la Instituoi6l1. 

D).- T:re.bajos reaJ..izados por el Centro Coordinador !rotonaco -

desde su fUndac16n • 

.ll iniciar las actividades el Centro Coordinador Totonaco

el 10 de julio de 1972, funcionaban todas las secciones que -

componen un Centro Coordinador, como aonz Educación Salubri- · 

dad, Eoonom!a, Zootecnia, Agricultura y JUr!dioa, todas ellas 

bajo la direoci6n de un Antropólogo. 
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La sección de Educación inició saa actividades con 32 pro

motores Culturales Bilingües fUndando varias escuelas de Cas

tellanizaci6n y Alfabetizaci6n, distribuidas en diferentes e~ 

mu:nida.des de la. región atendiendo nifios ind!genas monolingties 

en el idioma totons.co. 

El alcance que ha tenido asta sección al finalizar eJ. año-

1973, es de 1,151 niaos inscritos. 

Le. seccicS:n de Sal.ubridad inicieS prdctica:mente sus activicl!, 

des en marzo de 1973. Dentro de J.as actividades de mayor~ 

porta.ncia. deae.rrolle.das mencio~ las sigu.ientesa en la rama 

asistencial, se dieron 2,300 consultas; en la xama de edu.ca.-

ci6n higiénica se adiestraron a 32 promotores; en la rama de

saneamiento del medio se construyeron 450 letrinas; dentro de 

la rama de medicina preventiva~ la.s actividades de mayor tra~ 

candencia desarrolladas en la regi6n fueron las iiJmwlizacio_.:. 

nes por medio de vacunas oo~tza la enfermedad de ~pión, 

el. n'dmero de latas fu' de 12, 500. 

Dentro de las actividades de mator importancia desarrolla

das en el afio de 1973 se mencio%183l las sigllientesc consuJ.tas

en el Centro Coordinador Totonaoo, 52,ooq, y puestos ddicos -

peri:Urioos situados en las comunidades de Volador y m. Taj~ 

La. sección de Agricultura ha desarrollado trabajos con ~ 

celas demostrativas en papaya, ma:!z, sorgo; demostraciones eri 

la aplicación de insecticidas para combatir plagas en cu.l ti-
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vos básicos llomo ma.:!z, chile y frijol; un programa. de maíz de 

invierno de 100 ha aplicando nuevas técnicas agronómicas y d~ 

mostraciones de fertilizaci6n y la preparaci6n de promotores

para diVI1l.gaci6n e:n la rama ag.r:!oola. 

I.a actividad de ~or importancia e:n cuanto se refiere a -

esta sección es el :programa de maíz, ya que es un cultivo bá

sico en la aJ.imentaci6n de1 ind:ígena y que ha venido cultivan 

do por varias generaciones y al cual el ind:!gena le concede -

la mayor confianza, y es ésta la que debemos robustecer ~~ 

posterio:rmente introducir nuevos cultivos que sean más renta

bles y que beneficien la economía del agricultor indígena que 

es el ~s oJ.vidado y tambiln el ms reacio a aceptar las inn,2. 

vaciones por lo siguientea 

l) .- El aislamiento y la endocul:ture.c16n o sea el hecho de 

que el individuo "fi.ve sus :propios patrones culturales 

normativos, presentes- an un tradicional.ismo de siglos. 

2) .- La. faJ.ts. de comprans16n y objetivizaci6n an la validez y 

f'Unoione.lidad de J.os nuevos patrones cul. turales. 

3) .- La J.entitud en el reajuste de l.as nuevas situaciones de

cambio. 

4) .- La falta de una 8%perienoia materia.l.iza.da an las nuevas

posibilidades renditivas econ6micamente, en oua1l.to a l?

de J.as innovaciones propuestas. 
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5).- La falta de una garantía en su comunidad respecto de sus 

propias autoridades, líderes, promotores, maestros, etc. 

Como eleJ!lentos de coordi.naci6n de otros organismos prom_2 

torea de los elementos de cambio individual y colectivo. 

6) .- La falta de capacitacicSn en unos, de inter4s en otros y-

de oriente.cién te6rioa. objetiva y material, de quienes -

pretenden o promueven las situaciones de cambio y conse

cuentemente de beneficios, en loe diferentes ordenes re

queridos por el individuo, la familia y la comunidad.-

La seccicSn de Zootecnia durante el transcurso del afio ha -

tenido como único campo de accicSn la medicina preventiva (va

cunaciones al ganado existente) contra las en:fe:nnedades más -

comunes de la regicSn. A fines del afio de 1973 se promovicS y -

real.izcS un proyecto porcino de 30 cerdos; adiestramiento de -

promotores en la Posta Zoot6cnica de Banderilla, Ver., y co~ 

sultas. 

Eli r~idad no se puede hablar de secciones a las activi~ 

des desarrolladas por otras personas que trabajan ta.m.biw en

el Centro Coordinador Totonaco; la seccicSn_de Caminos por e-

jemplo, iategrada solo por un sobreestan~e, encargado_de or~ 

ni:z;ar a las comunidades para que construyan su camino, labor

hasta cierto punto improductiva, _ya que en ocasiones con una

temporada de lluvias desaparecen, porque no puede concluirse

su co.nstruccicSn. 
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La sección Juridica, también representada por una sola per

sona, un Licenciado en Dereoho, dedicado a oriente.r y redactar 

oficios :para. que los indÍgenas de la regi6n resuelvan sus pro

bleJ:!18.s legales que principalmente son de tipo agrario y pena

lea. 

A continuación, dentro d~ los problemas de tipo agrario t~ 

taremos lo relacionado a la tenencia de la tierra en la zona -

alta del Totonacapana 

En gen~ral, los cambios en la tenencia de la tierra en e1 -

Totona.oapan, en ag:ra.vio de los indígenas, han en:frentado . :atUy -

poca resistencia organizada por parte de éstos; ea decir, qu~

muohos totonacos han sabido col;tSarvar lo suyo en lo personaJ.,

pero no as! en forma colectiva. 

El primer cambio en este siglo, del régimen de tierras e~ 

nales a la :parce1ac~6n indiyidual, ocurrido en las postri.me -

rías del Porfiriato, convirtió a los ind:!genas en pequef1os Pr.2. 

pietario~ o minifund.istaa, pero· ello fUá en condiciones econd

micas que aseg\U'e.ban las mqores ga.na.n.oiaa en el mercadeo de -

la vail;dlla, no en su producción propiamente dicha por el agr_! 

cultor. A~;~:[ por ejemplo poblaciones netaoente vainilla:ra.s como 

Zozocolco, al desplomarse los preciQ~_del producto han sido a

bandonadas por la clase más pudiente. En Zozocolco se calcula

que han emigrado alrededor de mil personas, definidas por los

vecinos del lugar como "gente de razón", encontrándose a la "f.+.~ 

oha abandonadas unas cincuenta casas, muchas de las cuales pUf 
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eleJ?. ooll81481'8J.'"Se CQlll.:> ele construcci6n ele :primera para la zo -

Durante el auge de la vainilla el iuterk comercial. se cea 

tr6 ·en la compra y beneficio de la va:Jnilla, basta recordar ..:. 

que :para obtener 1 kg de vainilla seca, lista :para la export,! 

ci6n, ea neceea_~o beneficiar alrededor de 6 kg de vainilla -
.. 

verde, y que hay una diferencia de precio entre 10 y 15 tan-

tos entre lo que pagan al campesino y lo que recibe el mayo

rista por el producto verde y seco respectivamente. 

Esta situaci6n en que lo ventajoso era el :producto y no la 

tierra, ha cambiado radicalmente con el cambio de giro y de -

paisaje a la ganadería. m. aspecto tradicio:naJ. del Tctonaca-

pa.n con su ciclo mil.pa-vainillal en el que se cosechaba ma.:!z

los :primeros dos Baos y vainilla :por los diez o doce afios si

guientes, hasta que se restablec!a el monte alto y :podía rei

niciarse el ciclo, que en total ocupaba de 10 a 12 años, con

servaba la vegetaci6n original de la zona, de la cual apenas

quedan en la actua.lidad unos pocos manchones. :D1 la actuali

dad los campos se dejan para potrero te:an:iD&da la cosecha de

ma!z. 
.. 

Batos potreros tienden a ensa:1cbarse, as! lo impenen las 

propias necesidades de la explotac16n gane.dera. Las consecu~ 

cias negativas para el indígena consisten en que sus propied!! 

des son objeto de un despojo orga.nizad.o. El g&llB.dero que nec,! 

sita ampliar sus potreros, :puede ocurrir al agiotista que se-
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apodera de la.s tierras ambicionadas con la cOllpJ.icidad de las

autoridades, y una vez consumado lo anterior, T8P-de inmediata... 

mente al ganadero. Es una est1'8tegia generalmente adoptada, -

que el :nuevo duefio del. terreno no ~ tenido participa.ci6n el! 
recta en el despojo. 

En Huehuetla, estado de Puebla, donde est.l mejor orsanizada 

esta complicidad de los ladinos en contra. de l.os indígenas, -

los mds ricos han hecho su fortuna en &fioa rel.ativamente re -

cientes, siempre "apl.anando al pobre• ~ oaao dicen por ~' P.! 

ro no deja de ser ~significativo que zlin&uno de ellos l.o sea dé 

abolengo. 

Los agiotistas necesitan satisfacer ciertas reglas del jue

go que no cualquier persone. posee • Adán Boni 1 3 e., he:rmano de A.

'belardo, el cacique ~ intl~ente en esta regi6n del norte de 

Puebla, se quiso meter de agiotista y le hizo l.as cuentas del

gran oa.pitlfn a :Manuel Juárez, a quien le inventeS una cuenta de 

1 9,000.00 por pr4stamo de 1 1~0.00, pero un buen día Ms.nue1 -

ctu4.res lé saoo un ma.chete, dici4ndole -te voy a pe.s&l'- y l. e ~ 

g6 los 1 150;00 solam9Jlte. Reco:rdemos que todos los usureros,.:. 

o caciques como les llaman, se han hecho ricos de la na4a, J.a.

ds despiadada es 1.Ula mu~er, esposa de Josá Torres (El vira), -

pero ~ esta pareja sabe cuando cedftf como un totonaco que -

pidicS un prástamo de 1 100.00 pare. pa.ga.r con 100 kg de caf,, -

pero le condonaron la. deuda loe Torres cu.a.ndo pagó 60 kg y ccn 

los 40 kg que le perdonaron el. totonaco les quedeS agre.decido. 
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Oua.ndo se trata de terrenos los agiotistas trabajan ainorg, 

niza.damente con las autoridades municipales, en la misma Hue

huetla se venden los terrenos en la presidencia, como le pasó 

a Antonio Juárez, un buen e;tam.plo es el de Francisco de Agu.i

rre, un a.uoiano que entreS a su casa en el momento en que un -

individuo estaba robando, lo hiricS a machetazos en ambos bra

zos, p9l"' por estas heridas le cobraron i 4,000.00 de muJ.ta -

las autoridades. Le prestaron el dinero con ga:ra.nt:!a de 5.5 -

al.mades de caf'etai (dos ~es hacen l ha), te:rm:i.nó perdien

do el terreno y el agiotista revendió inmediatamente a Jaime

S&tnohez, de acuerdo con la política de no quedarse ellos di

rectamente con las tierras despojadas. 

EeorituJ.oar l ha de terreno cuesta t 600.00 y la h&ctarea -

vaJ.e de t 2~500;.00 a t 3,000.00. Si 1.8. operaoi6n de compre.- -

venta lo· amerita, o simpl•ente si el c~iente se deja, el pr_!, 

sidente cobra t 500.00 7 otros t 500.00 el secretario por el~ 

t:ra.bajo de las escrituras. Jos& Ga.ro:!a compreS un solar pare. -

hacer su casa en $ 200.00 y pa.gcS la misma cantidad por el re

gistro. 

Otro tipo de operaciones, que se :bacen desde Papantla, es

la estafa con terrenos pero a illdios riCO@P, no a los pobres.

RercSn Sosa, destitu:!do cacique de Zozocolco~ es especialista

en vender o cambiar ter:renos con ribete, de :manera que le en

trega. al comprador iml!gena un~ por unos mil.es de pesos. 

Se niega a pagar la letra, obl.i.gal'ldo al ind:!ge:na a demandarlo 

cuando la demanda llega a los tribrmal.es, el. abogado le pide-
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al ind!ge:na el pagaré, y ento.nces Harón Sosa compra el docwn~ 

to. En la presidencia de Zozocolco a un totona.oo apellidado D.9, 

:ra.ntes no le qued6 otra sa.tisfa.oci6n que gritarle sinvergtten.za 

y todo lo que quiso a. don Her<S.n, quien se qued6 callado i~

que las autoridades allí presentes. 

El profesor Barrientos*, que ahora. vive en CJoetzaJ.a.n, se -

hizo dueflo de la mitad del pueblo de Yohu.al.icha.n, donde se de

dicaba a haoer esori ta:ra.s. 

En general, se observeS que al ind:!gena despojado recurre a 

los tribunales hasta te.rmiDar de arruillarse, y natu.r&J.mante -

siempre pierde. En cambio, se observeS también, por las quejas

recibidas por parte de los indígenas y ladinos por igual, que

los ind!ge:nas vueltos e~idatarios tienen w:aa actitud agresiva, 

y tMilmate llegan a invadir tierras, cosa que ~amlis hacen -

los primeros. Esto puede explicarse porque los indígenas meti

dos a ejidata.rios recurren -a. 'ato para hacerse de tierras, y -

8lltonces canalizan por esta vi~ su agreai vi dad, pero hay mu -

chos otros que si.Jlplamente emi.gran, sea pa.ra trabajar en apar

cería, por oierto que cuando esta aps.roer.!a se trata en propi.! 

'tarios tan illd!geDas oc.o el mediero, las rentas son i.Dorúble

mente bajas, encontramos casos ooncretos en que pagabazl 1 lOO-

•- I:n.cl!garaa mOmatl. !.caba de comprar un oamicSn. Mpira a Pre
sidente de CoetzaJ.au. !riene une. he:rma.na abogada egresada. de 
PllebJ.a que ejerce como litigante. 
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&l. afio por &l.qu:il.ar l. ha. Otros totonacoa sin tierra. emigran -

en c&l.idad de peones, si ampre como trabajadores agr!colaa y -

dentro de los confines del Toton.acapan. Oon el nombre de ave-

cindados se han encontrado ami.gra.ntes totonacoa en toda la ll!; 

nure. costera desde la cuenca del. ltlo ~. la del Oazones, .,;, 

hasta la del Tecolutla. 

Las actividades que se han dado en llevar propias de la. seg, 

cicm ele Econom:!a son: Promover el establecimiento de tiendas -

rural ea OONASU:ro, que hasta la :fecha. sum.a.n ocho; distri buci6n

Y venta de ma!z a precios in:feriores a los oficiales y campos

de a.rtesan:!as. Tamb14n esta seooi6n. estt! integrada por una so

la persona, un LiCJtmciado en Econom!a. 

Inversi6n. de a 60,000.;00 en 40 despulpadoras manuales pare.

ca:f4 en el llllmic:Í.pio de Progreso de Zaragoza, con recuperaci6n 

del 50 " del total y la orga.uizaci6n. de los productores ca:fet,! 

ros con la consecusi6n de cr&a.i tos en Bemex. 

En síntesis el Centro Coordinador Totonaco ha invertido en-

cada una de las secciones como sigue a 

Zooteonia. • • • • • • o • • • • • 150,000.00 

Agrioul tu:ra. • • • • . • . . . • $ . 150,000.00 

Econonúa • . • • . . • $ 60,000.00 

Educaci6na MObiliario Escolar. • $ 20,000.00 

Material Deportivo. . • 30,000.,00 

Material Escola-r y D! • 40,000.00 dáctico • • • . . • . 
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Salubridad: Saneamiento del I!ed.io 8 40,000.00 
Campa.flaa San! tarias. • $ 30,000;00 
Jled.icina.s y unidades -
m4dicas • . • . . . • S 60,000.QO 

.450 1etrina.s 7 12,500 vacunas. 



CAPITULO V 

m, CAMBIO DE ACTITUDES. 
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EL CAMBIO DE ACTITUDES. 

l) Explicaciones; 2} Lo que se debid hacer. 

1) ~licaciones. 

Ya se ha hecho menoi6n de todos loa trabajos realizados por 

el Centro ~otonaco, ahora ci tarEillos los puntos que cri tioa:n y

que tambi~ en cierto modo justi:fi~an l.a ree.lizaoi6n de esos -

trabajos. 

En primer luga;r, la ina:D.stencia de un programa de i;rabajo

dinámico y a largo plazo. Din&nioo en el sentido de que se fu,! 

ran reconsiderando o evaluando loe resul.tados obtenidos en p~-' 

ríodos cortos, de 2 6 3 a!ios JUfzimo, mediante e'V&lus.ciones y ~ 

t1lizand.o las indicaciones o f'aoil.i.dades de las relaciones in

terregional.es y, a largo plazo mediante la readaptaoi6n del -

progl.'Sma en cada evaluaci6~ a la oonsecusi6n de una meta t:re.~ 

da desde un principio, con la realizaci6n de un estudio, en:fo

cado ~cipalmente desde el pÜnto de vista económico y no del 

calificado como "culture.l.". Le. cul:ture., en Ultimo grado no es

sino la resultante de las-condiciones materiales de lucha por

la existencia. 

En segundo lugar, la existencia de situaciones vacilantes,

como es la fome. de realizar los trabajos; o los reaJ.iza dire,2. 

tame.nte el Centro, o la dependencia oficial que en su oaso c0-

rresponda mecliante la coordinaci6n y. no aclarar cuales se ha-
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cen de una forma y cuaJ.és de otra. La si tuaci6n diferencial de

comunidades pertenecientes a la región, en indÍgenas y mestizos 

contradice el postulado "regional" que se ha propuesto como me

ta del cambio. Creemos que la rea.Íiza.ci6n de las promociones y

trabajos debe hacerse e.n toda la regi6n, independientemente del 

porcentaje de la pobl.aci6n indígena que presenta cada comunidad. 

En tercer lugar, la preponderancia que le han dado a. la poJ.! 

tica del lenguaje, en el sentido de que el camino más seguro de 

lograr la incorporación indígena, es ens~oles a hablar y e!, 

cribir el espafiol, esta ha permitido la reaceptaci6n y el desa

rrollo de esa política- vía educaci6n por parte del Instituto,

aJ. que se le han presentado mayores facilidades para coordinar

e implementar mayores trabajos y promociones para la educaci6n

institucionalizada y desatender en cierta forma la eaucaci6n 1~ 

formaJ. que es la que juega mayor y mejor papel en estas regio

nes. En el mismo sentido, esa importancia que se le ha. dado a -

la educaci6n formal, que tiende a resultados y situaciones con

tradictorias diferentes a las esperadas, sólo han redundado en

el logro de aparatosidad en informes que buscan ~a justifica -

ción de la existencia y acertada tuncionabilidad del propio In! 
tituto. 

En cuarto lugar, el. abandono de una v:!a importante de incor

poraci6n indÍgena impl.:!ci tamente tOlllB.da desde un principio, co-
--mo es el fomento de la producci6n agrícol.a (principalmente vai

nilla y frutales) y las actividades campl.ementarias (beneficio) 
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en la que tales a.rt!culos · deber:Can ser in.corpo:rados al mercado 

nacional o internacional. 

En quito lugar, por el desarrollo de actividades con la pre 

tensi6n de hacer CUJI!.PJ.ir 7 valer una pal&bra utilizada demag6-

gicamante, o sea J.a 11intograJ.• de la acci6n indig&IU.sta, ere&!!; 

do promociones que son llevadas a la práctica en UD& forma tí

mida 7 siempre desarticulada. Decir por ejemplo, que J.a aoci6n 

es integra1 sol.o por la existencia de tales o cuales secciones, 

sin mencionar el sentido oontextual -ele las actividades qu.e á.e
earrolla.n cada una de ellas y, sill darse cuenta con el.J.o si lo 

que se hace, está de acuerdo con la si tuac16n 7 realidad de la 

regi6n o si, lo que ea más grave, el hito :particular de cada

una no propicia el. :f'r&caso general, pod:rd ser una aooi6n &cllllll! 

lativa, de dudoso benei"icio, pero no pu.ede cali:tioarss de int,! 

graJ.. 

En sexto lugar, por la vertioaliza.ci6n empl.omada. de los as

pectos administre. ti vos, ttScnicGS y directivos del I:nsti tute P!; 

:ra con eí Centro Coordinador, consiguiendo la opresi6n e inop,! 

rancia del ttScnico que vi ve en el lugar de los hechos. La toma 

de decisiones, as!, re~ ta inadecuada para la rea.lidad regio-

nal. 

En séptimo lugar, por lo reducido de los presupuestos con -

que ha contado el Centro y especialmente J.a partida de inver-

siones, as:! como tam.bim la mal asignación de renglones y la -

:Lnadecu.a.da distribución de fondos en las tres partidas :fu.nd?--
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mentales del presupuesto global. 

Y por ú.ttimo, por el cambio constante del personal y prinoi-
. -

palmenta el t~cnico profesional, como directores y jefes o en-

cargados de las secciones. 

2) Lo que se debi6 hacer. 

Indudablemente que son mu.chas las cosas que faJ..tan de hacer

Y' tambitht, otras que debieron suependerse, pero en definitiva.-

Y de UDa manera espeo!fioa, lo qu~ se debid hacer es lo sigui~ 

tea 

No se ha dicho exacta y concretamente a qu' nivel de vida e

integraci6n. se pretende que lleguen los ind:!ganaa, sin eabargo, 

se ha dicho que la 1ncorpore.c16n es a la vida social, económica 

cultural y pol:!tica del pa!s, pero estos aspectos tienen inf~ 

dad de ni veles en todo el país , incluso, la si t'1.1aci 6n de la re

gi6n que se trata, es la del :país también. Creo que debe espec,! 

fica_~e para esta regi6n, la meta 6ptims que se pretende, como

la sigu.ientet la labor del I.N.I. por medio de su Centro Coord!, 

nador Totonaco estará cumplida hasta que cada uno de los ejidos, 

propietarios o comunidades cuenten con una reglamentaci6n inte~ 

na por la cual se rijan en el trabajo y actúen como grupos or~ 

nizados en la producci6n, t:ransfon:naci6n y distribución de sus

productoso 

Para que por sí mismos rompan sus relaciones económicas de -
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dependencia a la vez que se el1minM los intermediarios y, as:( 

vayan participando aunque en forma. lenta en ls. eoonom:!a del -

meroadc. 

Una pr:Lmera actividad que se debi6 realizar una vez instal~ 

do el O entro, es la constr110ci6n de uns. red de cam:i.nos, como .:. 

terracer!as o brechas de penetraci6n que sean transitables en
todo tiempo, pare. permitir la cm:m.nicaci6n interregioDBJ. en la 

zona alta (:municipios de Zozocolco de Hidalgo, Keoatllf:n, l'ilo

meno Jfata, Progreso de Zaragoza, ,ahumatlán y Ooyu.tla, Ver.) 

En cuanto a las promociones que se debieron rea.liza:r con ~ 

yor deoiai6n y amplitud pa.ra sl logro de resul.tados más acor-.:. 

des con la incorporaci6n indigeD&, están las sigu.ientesa en A

gricultura se di6 apo;yo t&cnioo al oultiTO del ma:!s, dentro --· 

del propio sistema de subsistencia que ea lo que vive y a lo -

que se dedica casi la totalidad de la poblaci6n indígena de la 

regi6n, y después introducir cultivos más rentables suscepti

bles de a~rovechamiento dadas las condiciones ecol6gicas en la 

regi6n éamo la vaAnilJa y los ~tales. 

Lo que no se logreS en esta secoi6n, f't14 uns. ma;ror coord.ina-

ci6n con la Seooi6n de Educa.ci6n, ya que se desaprovechó a los 

32 promotores para hacer la debida ~amoci6n agr:(cola en las -

comunidades que ellos trabajan, ~rincipa.JJnente en la Sierre.; -

ta.mbián falt6 coordinaci6n con la Secci6n de Zootecnia para -

promover la explotscicSn de cerdos o ganado vacuno en las m:Ls· · 

mas comunidades en donde se hizo la promoci6n agricola. pare. -· 
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as:! abarcar el binomio agrícola-pecuario, que es el tipo de ex 

plotaci6n que creo la ~ conveniente. 

En SalubJ:idad se debió atender t'undamentalmente el sanea -

miento del medio y la educación higiénica; se debió eliminar -

la idea ele crear Pu.estos M&dioos perif4ricos que en la prácti

ca resultan :puestos m4dioos :fantasmas, debido a su inf'unciODa-

bilidad. 

La Sección de Bducaci6n es la que tuvo mejor y m4s t1'8.bajo

debido principalmente a que casi la totalidad de los promoto-

res trabajan para esta sección, dejando a un lado otro tipo de 

promoci6n, por ejemploa la construcci6n de la red de caminos -

que se debió_ hacer en forma conjunta, es decir, imnediatamente 

des:pu's de_terminar cada camino, introducir estos trabajos y -

promocione• abarcando los lugares de influencia y, generar me

diante estas promociones econ6micas la utilidad y la necesidad 

de aprender el espaffol por :parte de la población ind!gena. 

Lo anterior dicho se recomienda por lo siguiente& al soste

ner pláticas con las autoridades indígenas por medio de los -

promotores, al decirles en totonaco qué por ejemplo se les va

a instalar letrinas en su comunidad, respopden que sí esta 

bien eso, pero lo que más necesitan ellos ea el camino; en es

te sentido sÓn las comunidades quienes nos están marcando el -

camino a seguir. Por lo anterior podemos constatar, que 'l.llla -

parte considerable que los indígenas ya han despertado y tiene 
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conciencia de sus necesidades máe inmediatas y por lo tanto e! 

ttt dispuesto a la transfomaci6n 7 al cambio de au medio para

mejorar Yt. estando ya en esa etapa, deben modificarse l.oa con

ceptos o bases. del i.Ddigenismo•· Si ya existe un mfmero cons:Í.d,! 

rable de indígenas en este nivel, :podña pensarse que la ac ~ 

ci6n indigenista ya ha tenninado o esttt pr6xima a tenninar, -

sin haber logrado el cambio económico, social y cultura.l nece

sarios en las regiones i.ndtgenas, para. que 'atoa puedan seguu. 

evolucionando por sí miamos. 

Por otra p83:'te, se ha anaJ.ill&do en bu.en número de publica-

ciones que la pol.!tioa del l.eDBU&~e como v.Ca de inoorporaci6n

indígena. ea un medio parcial e incompleto, por lo tanto debe -

darse prioridad a otros medios ás adecuados, • aoordee oon

l.a meta que se persigue, como por ejs.ploa l.a tmtplotaoi6n de -

los productos agr:!col.as que presenten l.as ~na venta~aa, o.!, 
mo es el caso de los fru.tales, al Sfl.ll&do 'V&.Ouno, etc. 

Salta fJ. l.a vista una pol.!tioa mds, de incorporaoi6n ind:!ge

na, Vía mercado de traba~o. Llevada a cabo por U!l& minor:!a de

la poblaci6n en fo:rma muy irregul.ar y en per!odos _cortos, como 

es la migre.ci6n a otras regiones y ciudades del pa:!s, como es

el caso de algunos lU&&res del estado -~e Puebla y V&rac)ruz a -

donde acuden al corte de o&fla, Silsaloa y otras ciudades del -

norte al corte de ~od6n y de verduras. Este tipo de ind!ge

nas emigrante que abandona su. comunidad o regi6n a la que per

tenece no tiene nit:lgw:la capacitaci6n para el desampefio de al-
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gdn txaba;jo en la ciudad a la cual emigra, en la que el costo

de oportunidad de su mano de obxa es :muy bajo, si tuaci6n para

dÓjica por la atención que en el mejor de los casos le haya -

prestado e1 INI en su lugar de origen; atención que en todo C! 
so es el servicio que presta la instituoiona.lizad.a educaci6n...: 

que consiste en ensefia.r a leer y a escribir a1 ind!gena.. En e,a 

te sentido, al Instituto no fomenta nillgulla educaoi6n in:formai 

que ctmsista en la capacitaci6n en a1gdn trabajo o actividad a 

este tipo de indígeila, por e1 contrario, piensa que a1 emigrar 

4stos en busca de una mejor situación ecOnómica automáticamen

te quedan f'u.era de l.a acción. indigenista. 

La realidad es que con esas migraciones solo se propician -

los cinturones de pobreza en 1as grandes ciudades, situaciones 

degre.da.utes con avalanohas de "mar!as y limosneros", represen

tando con ello, ~a cara. oscura~ de nuestro desarrollo económico 

y sooia1. 

Yo oree que para ir dism:l.nu;yendo estas si tuacionea, el Ins

tituto deber-' incrementar su acci6n indigenista en ~as comuni

dades y regiones indígenas, por ejemplo& una Vía sería incre-

mentar la eduoaci6n in:foma:L o l.a creación de Escuelas Agrope

cuarias, para que as! e~ joven indígena que es el hombre del -

futuro, est.S preparado para. explotar la tierra de una mejor ID!:. 

nera. en su misma cOlltllllidad, donde subsiste. 



110 

:Jkisten además, problemas a.dmi.nistrativos, de trámites 'bur;2 

cniticos, preparaci6n imdecua.da del personal, todos ellos g~ 

nerados por la estructura poco funcional de las oficinas cen-

trales del propio Instituto Indigenista, pero considero que IS,! 

tos no representan mayor problema en un memento dadt"', es decir 

una vez que se hagan los primeros cambios. 

En definitiva, considero que la v!a más posib1e de mejorar

las condiciones de los ind!geaas de esa regi6n es precisamente 

el mercado de productos pero especia.lment~ los que gen&W.n las 

actividades complementarias ( me refiero por ejemplo al beneq 

cio de la va;niJJa, la conservaci6n y transfo~c16n de f~~ 

les y cítricos, as:! como tambitm a los artículos que puedan e

labore.rse con las carnes, l-ácteos y artículos de piel en caso 

del sa;nado porcino y bovino) pare. que se aoorte significativa

mente el tiempo de lo que ai :tillal. de cuentas se busca, porque 

también, de otra. manera., no se juStificarfa la existencia del.-. 
INI, arguyendo de que la incorporac16n del ind.!gena se logrará 

de una u otra manera, es dec:i.r; mediante el. proceao evolutivo

en todos los aspectos de una sociedad o pa.:!s·, con esto nc qui,! 

ro decir que lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido bueno,..:. 

sino que en algunos casos creo que sí ha tenido sus efectos pg 

si ti vos. De todas maneras, es necesario que se inicie un cam

bio significativo e inmediato y para ·esto es necesario tomar -

las siguientes medidas, además del cambio de enfoque en la ac

ci6n indigenista que desarrollan los Centros Coord1nadores, e·•. 

mo las siguientes• 
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1).- Cada Centro Coordinador debe elaborar un programa de tra

bajo diluÍ.mico y a largo plazo que marque específica y coa 

cretamente las metas, etapas y actividades que deban uti~ 

liza.rse, de acuerdo con los recursos y circunstancias que 

presenta cada región, para el logro de un cambio económi

co cualitativo que verdaderamente garantice la liberación 

del del indígena en sus dependencias económicas. 

2) .- Que cada Centro Coordinador cuente, con un personal 't~cni 

co debidamente preparado y con un presupuesto suficient~ 

para la adquisición de toda clase de medios necesarios p~ 

ra desarrollar prácticamente su programa. 

3) .- Que cada Centro Coordinador establezca la coordinaci6n -

por el camino más efectivo, con las dependencias oficia

les que les corresponda fonnar el material social. básico

necesario en cada región, y además, responsabilizar a -

aquellas que con el desarrollo de sus a.cti vidades en la -

:illiBIII8. regi6n, hayan propiciado e incrementado el subdesa

rrollo indígena, para que nivelen el desarrollo sectorial 

aunado a la acción del Centro Indigenista. 

4) ~- Que en cada región ind!gena se elimine toda idea, progra

ma o planes polÍticos ya sea estatales o locales que obs

taculicen el desarrollo de un nuevo enfoque de la acción

indigenista. Otra modificación no menos importante que d~ 

be hacerse es la que se refiere a los conceptos en que se 

basa la política indigenista, como por ejamploa el refe--
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rente a que el problema indígena es cultural. y no racial, a e.! 

te respecto considero, as! como resulta analizado a lo largo .: 

de todo el trabajo que el problema es :f'\mdamentalmente eoon.6Jn! 

co, al d.anne cuenta de que lo que padecen los ind:!gen.as ea de

un modo o sistema de produccicSn, diferente al de otras regio

nes no ind:!genas, y aunque el aspecto cultural. se denota por -

la organización, ideas, mátodos e instrwnentos que una socie

dad utiliza o elabora para satisfacer sus necesidades, yo digo 

en este caso, que las necesidades ús urgentes de los in.d!ge

nas, as:! como tambilhl del resto de la población que vive en la 

región, en situación de subdesarrollo, soll de alimentación, -

vestido y habitación pero fundamentalmente de alimentación, y

si no se les cambia ese sistema, esa organización, esas ideas, 

mátodos e instrumentos que utilizan, seguirt{n vi viendo en la -

misma si tuaci6n. La solucic:Sn podr:!a estar en que se tiene que

modificar ese sistema de subsistencia, aunque en un principio

tienda a robustecerse, pero en seguida y en toma adicional. em

pezar a adoptar el sistema de mercado, aprovechando la ventaja 

compara.t~va de la regic:Sn media.tite mecanismos y actividades que 

fortalezcan el sector primario, con la produccic:Sn de vainilla, 

frutales, cafá, ganado porcino y bovino y al mismo tiempo ini

ciar su transformacic:Sn an productos elaborados, produciéndolos 

en forma industrial o semi-industrial. 
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COORDIIWX>RES- BEGION TOTONAOA.. 
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'01l.A. NUEVA POLITICA PAÍU. LOS CENTROS COORDilWlORES

LA. RmiON TOTON&CA. 

l) Planteamiento general.; 2) :f'U.ndamentac16nr 3) la DUeva ao -

ci6n 1ndigenieta; 4) actividades compl.aaenta.rias; 5' qui.Ú. de

be realizar el programa. 

l) .- Planteamiento general. 

Haciendo al.usi6n al enfoque de l& acci6n iJldigeniste. que se 

le ha dado en los 1fl timos afios, b&eada en la au.l tiplioidad de

factores de los factores 6 aspectos que presentan los gru.J)Oa -

ind!genas como problamas, quiero hacer notar que ese hecho no

justifica el prooedi.IIlien.to in~ o l& a:isteucia 7 ac"DDml.a

oicSn de servicios t4cnioos 7 -ter.l.ales en 'UD& acci6n que se •· 

ha JUDifeat&do en fo1111. desarticulad& en Stl f'unoiOJUIIIliento -

real, que da. margan a f&laae proaeaas 7 en &lg\moe caso• a si

tuaciones del ind!ga:oa ás precarias mfn • 

. 
El e:o:Zoque de la acci6n indigenista debe aer ás o011ereto ,-

DU!a coherente 7 articulado, que determine 7 comprenda el pro

blaaa :f'w::adaaeu'tal del o!rwl.o 'ri.oioeo en que ee eacuent:ra el -

ind!g.ma en eue ~bitos de cOIIIDlidad 7 regi6n.' 

Tal. enfoque debem ser precisamente el econ6mico, en el S&!! 

tido de crear a los grupos de indige:nas 1UI8 creciente eoO!lOlll!a 

pare. que en la medida en que se vaya avanzando, el indígena E." 

segare la satisfacción de sus necesidades básicas y en espe -~ 
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ciaJ. la da su al.illlentacicSn, para que as:!, U:Da vez logioe.do esto 

pueda part;ioipa.r en la vida social, pol.!tica, cul tu:reJ. y demás 

aspectos que le ofrece el resto de la sociedad nacional. 

Tal poder eoon6mico consiste en que el ind!gerJa pueda pa.rt! 
cipe.r orgazú.zadamente y en foma aoti va para ev1 tar ser axpl.~ 

"tado y tratado con in;tusticie.e, en l!! eoonmús. del :maroadü, -

t&Zlto en el de producto 78. sea a nivel regional y nacio.nal co

mo en el de trabajo en el plano :rural y urbano;. 

Es necesario pues, pasar de la economía tradicional. de sub,: 

eistencia a la ecouom:!a. de mercado. 

2).-.Fundamenta.ci6n. 

En las cOJIU11idades y 4reas en las que predamiDa el ind!gana 

existe una situacicSn de eoonom:!a 'tra.dioicmal. clara. y notoria.,

en las que ~ escazas de satiei'actores, y coao co.nsecuencia. -

se genera la insatisfaccicSn del total de necesidades, en ese -

ambiente de subsistencia. 

Hablando en téminos individuales, el indÍgena posee sola,..·'" 

mente una porcicSn de tierra muy pequefia, de donde obtiene eJ.; 

mentac16n pare. 41. y su familia en i'o:rma e:J;igua. En esta pequ" ·· 

fia superficie siembra ma!z, frijol y chile prinoipa.llnente, :'l 

en dollde las condiciones del medio y econ6m.ioae son i'avoral:, , 

siabra ca.f,, plátano y naranja, as! como tambián cr:Ca 8.1lirJk, 

les domésticos. 
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.&.d~ de estos productos el. ind:!gena necesita otros compl..! 

mentartos, que :no produce, tales como la sal, el asdoar, el a

ceite, el petr6leo, etc., pero que los necesita, Y' que losad

quiere con el. producto de la Tenta de sus cosechas Y' artesa ..;.. 

nías Y' en gran parte por la venta de su trabajo onmo p.&lo 

Debido a la necesidad que tiene de consumir esos artícuJ.os

. del mercado nacional que no puede producir en su regi6n, se ha 

establecido un v!:nculo bastante estrecho por medio de la venta 

de los art!oulos que no cODSUJD.e, con el inte:nnediario o a.oapa.

rador, as! como tambi.&n con su patrdn por la venta de su tre.'b!, 

jo. 

Tal si tuaoi6n de dependencia ha refl~jado sobre el 1Ddígena 

su mú :r:u:!n explotaci6n Y' los engaflos mM in;lustoe, sobre el -

particular 18. expusimos a.J.&unos ej emplea en el cap!tulo IV. 

Tambi4n su fome. de explot'acicSn agr:(oola da a las comunida

des un aspecto 'bast&D.te disperso. ore&.Ddo UDS. e()onom!a estrecha 

Y' cerrada,' propiciando 1& perpetuaci6n de actividB.des Y' condi

ciones a trav~s de generaciones. 

Una vez dicho lo anterior, aunque a gra.ndes rasgos, se Q.CIIIl

prende que la casi . totalidad de la poblacicSn ind!gena depende

de la e:tplotaci6n agr!cola, Y' es por donde debe empezar la nu.! 

va acción econ6mica indigenista, no como ha sucedido hasta ah,2 

re., con la existencia de polÍticas que han hecho de otros as-

pectos loe fundamentales, para la solución del problsaa ind:!~ 
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na, tales como el educativo, el de salubridad, etc., todos e-

llos, en cada. caso redundando en la mera. construcción de cier

tas obras materiales en a.l.glmaa cuantas contUllide.des. 

Todos esos enfoques en acciones conjUJltas o por separado, -

han dado lusar a que ciertas comunidades presenten apa.rentem~ 

te un mejor asp4aeto, cou la cisten.cia de una escuela, de mae.!. 

tros, de agua entubada, de posos protegidos, de energ!a el,o...: 
' 

trioa, de letrinae, etc., pero que en. Jlingá. moaento ha.u deja

do de estar dependiendo eoODáicamente 7 por lo tanto :no dejan 

de eer explotados, oonsena.ndo de todas manere.e su incapacidad 

e iJI.poten.cia para abastecerse libremente 7 ·sin injusticias de-

1oe satisfe.otorea • urgentes y necesarios, as:!· como tambi~
de la vante. de los art:!cul.os que produce.; 

3) .- La DilaTa aocicSn econ.6mica in.digenista. 

La 1m.eva. acci6n. indigeJ'lista enfocada desde el punto de vis;~t 

ta de la econom:!a e.gr!ool&, presenta un cambio innovador y -

gr&a:aado, aunque lento en su desarrollo pero con. resul.tados -

más positivos, más seguros y perdurables. 

Ese cambio, deber' partir de la unidad mú ~ental. de -

la agrioul.tura, es dec~r, del con.ooimien:tio rig\U.'()samente cien

tífico del gru.po familiar, ya sea comunero, ejidatario o peqll,! 

.flo propietario y, en general, de la unidad mínima de subsist&!! 

cie., que es precisamente la familia., n.o a partir sino cuando -

la situación. socio-econ.6mica lo permita, de unidades agr.!oolas 
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más extensas como las SQciedadea locales de crádito o los gru

pos solidarios. 

Se hace necesario agru.par organizadamente, a parlir del. grs 

po :famil.iar a dos CU&Zldo manos de l.os campesinos que conservezí. 

l.as f'omas de organ1saci6n tradicional, es decir aqa.el.J.os que

utUisan el trabaao de mano vu.el.ta, pare. que partiendo de este 

valor orgazdzatiw se puei&D ir propiciando oambios en la :fo:r

ma de producci6n, en l.os tipos de lm:l.dad agr!oola y en las fo¡: 

mas de propiedad de la tierra, as:! como tambiél de l.os imple

mentos de cultivo. 

El cambio hacia la e:xpl.otaoicSn de mercado no debe ear ta~8!: 

te ni mpido, sino que para obtener áito a 1D1 pri.Dcipio áe -

debe apo7V y robustecer a la agr;i.oul.tura. tradicional., u de

cir, ri hasta ahora no les ha alcanr.ado la cosecha de eu pro

ductos bdaicos para su c0l1SUD1c anual, la l.abor debem cODBis

tir en l.ogr&r un mayor re!1mi anto en la ooseoha, y a~ 

do los ti-.pos libres, establttOar UDa actividad adicional., que 

dabertl 6er encaminada a obtener, precisamente, i.Dgreaos en e

fectivo. 

Dado que esta pol:!tica se inici.a.á cOil pocoa grupos, peque

ilos y por lo mismo con supv.fioies ··P"-UeHaa, ese at.Uil8Zlto 8D. l.a 

producci6n de subsistencia ae pod:t'll lograr priJiero con la uti

lisaci6n de semilla oert;i:ticada y l.a aplicación de f'er1i1li~ 

tes, deapu's con l.a introducoi6n de nuevos cultivos más :nnt::

bl.es, tambié con la recupera.ci6n y adici6n de nuevas tierl'Eis-
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eJ. cultivo, dado que el campesino utiliza para su si~:mbra una

pequefia pa.rte de su ya peque.5& parceJ.a. 

La direocidn y asesoramiento de estas actividades deberán -

ser realizadas con 111. persollBl. t'cnico, medios e inversiones,

de organismos especialisacios en l.os medios ind!genas, como eJ.

Instituto Nacional Indigenista que ha real.izado y realiza de

rrame de fondos para el. mejoramiento del. nivel de vida del. in

d!gena, sin esperar l.a reouperacicSn de sus inversiones en un -

pl.aso nomal; por el. oo·n.tre.rio en este tipo de programas debe

diseftarse un trato especial para la recuperacicSn de los crMi- · 

toe otorg$dos debiendo ser a largo o mediano plaso; además los 

bancos oficiales deben estreChar la coordinacicSn con el INI P! 
re. ampliar sua inversiones. En caso de que se llegaran a crear 

BrllPOS m4s numerosos, como cooperativas oolectivas o semi.cole.2_ 

tivas en las comunidades indígenas que son las más necesitadas 

aunque !Setas casi no te.oga.n garent!as para cubrir e1 cr&li to ,

en el sentido l.ega.l del t~. 

Batos pequefios grupos deberán estimularse a crecer en forma 

natural. y espontMea, ein forzar ni torcer sus fines ba(sicos,

basdndose en el fUncionamiento y aceptaci6n que hayan tenido -

dichos grupos. 

4) .- Actividades complementarias. 

Una vez organizados loe grupos y ya en pleno funcionamiento 

se tendrán que fomentar las actividades compl.smentartas o adi-
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cicnales, para tener un aprovechamiento econ6mico del tiempo -

libre de que dispondrán los miembros de los grupos .. En esta 1~ 

bor, deberá iniciarse con los recursos propios, aunque parez-

can incipientes o rudimentarias explotaciones, que ya existen, 

como es el caso del caf~, el barbasco en la sierra del área p~ 

pan teca o la vainilla, la espectacular danza de los voladores , 

los cítricos y los bordados en la parte baja de la misma zona. 

Tales actividad es para que sean efectivamente valederas, d~ 

ber(n tener el matiz o estar orientadas hacia la transforma 

ci6n de esos productos y recursos para que la actividad de los 

indígenas no quede estancada en el sector primario, sino que ~ 

volucione bisectoria.lmente, buscándose la preparación y educa

ción necesaria para que tales actividades lleguen a perfeccio

narse y convertirse en industriales, creo que esto ser!a lo -

verdaderamente valioso del programa. 

Pare. ilustrar esto bien podrían capacitarse aprovechando su 

condiciopamiento, a algunos de-los indÍgenas voladores para 

que trabajaran 8ll las torres, instalaciones y faros da la in

dustria petrolera, tambi~n llegar a la instalación de plantas

beneficiadoras de caf~, barbasco, cítricos y vainilla, espe-

cialmente en este lfltimo cultivo ya, 'l.ue no requiere g:ra.ndes ~. 

versiones en sus instalaciones y capacitando tambi&n a los in

dígenas en los procesos de su beneficio. 
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En la zona papanteca existe un aspecto que puede resultar -

tzoascendental an la evoluci6n de la mano de obra. ind!gena, en

lo que se refiere a la oapaci taci&n de loe Taladores, que ni -

siquiera. se ha intentado an el tipo de t:rabejo ya citado, en -

el que ya cuentaz1 con cierta ventaja, tre.bajadores que en la -

;Jerga petrolera se l.ee l.l.ama "changos•, pero que tambi4n no d,! 

jan de ser l.os trabajos más peligrosos y de l.os más bajos s~ 

gdn la escala que tiene el. P,ersonal. al servicio de Pemex. Esta 

ilJaccesibilldad ha existido :pr:lncipallll.ente por dos tipos de %'!; 

zones1 la :falta de oapacitac16n de l.a ill&Uo de obra del i.nd!g~ 

na y por l.a.s administraciones, sobre todo en el control de pl.!: 

sas o plantas por parte del Sindicato de petroleros. 

Si:b. embargo, ea el desarrollo de la industria petrol.era 

quien ha causado en mayor medida el subdesarrollo del totona.co 

7 de l.os d...ta sectores regionales as:! como tambUn su desart! 

culaoión, sin que se haya realizado hasta la :fecha, lÚ.I1gU1la ag, 

tiTidad significativa en beneficio de aquellos.-

Por lo tanto sugiero que se responsabilice al sector indus

trial petrol.ero de esa regiÓn para que sea IÜ quien deba proC:!:! 

rar en mayor medida la :ni velación sectorial por medio del ~ 

na fo:rma de pago a las tantas fomas de e:rplotaci6n que ha 1'e!i 
lizado con el desarrollo de sus actividades. 

Esa actividad deberá consistir, entre ot:rae cosas, en l.a ._ 

instalación de un centro de a.diest:remiento Y' capa.cita.oi6n del

indÍgena en actividades que genera la industria petrolera., d.a:a 
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do la libertad para cualquier nivel dentro de esa industria, -

segdn las apti tudas de aquellos, y además, apoyándolos con el-· 

otorgamiento de becas para que reaJ.ioen estudios desde la se-

cundaria hasta la pro:fesion.al sin exclu.:!r la capa.citaoi6n téc

nica manual. 

Este tipo de actividad que debe desarrollar Petróleos Mexi

canos no se contrapone ni susti~e la actividad regional del

Centro Ooordi.na.dor sino que resul.taría una actividad oompl.a:u~ 

te.r:i..a para. aquella. 

Esa labor de capa.citaci6n que debe y que además tiene la -

responsabilidad de realizar Pemc, -w. És aJ.lá de ser un sim

ple palea. ti vo o limosna para ~os ind!genas que han resul. tado ! 
primidos, no solo en la zo:ca papanteca, sino tambián en la de

Zotea.pam con loe Zoque-popolucas, con ~or; ~ectoe que est.C o&!!; 

sando el moderno complejo industrial de Pajaritos, sino que r.! 

sultaria una :fluot::!:fera inYersicSn y en especial. en el sentid~ 

humano, por que ser:!a un.a mano_ de obra que el mismo Pemc po-

d:Ñ utilizar en una med:ian.o y ~argo plazo. 

!al labor com.pl.em.entaria debd o mejor dicho tend1'f! que h! 
cerse extensiw en la prepa.ra.cicSn y eduoaci6n de personas para. 

que participen en eJ. sector de se~-?ios, a manera de ejemp1o

aunque tal ves uagerando la nota, deberen prepararse a algu.

:cas perso:cas en servicios para la industria. 

5.- Quiél debe ralisar el. programa. 

Para el. Instituto Nacional Indigenista que es el organismo-
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más indicado que podría iniciar y llevar a cabo esta nueva po

lítica a trav4s de sus Centros Coordinadores, es necesario que 

reorganice su personal tácDioo y principalmente del qua debe -

tomar las direcciones y decisiones tácnicas en el terreno lo-

cal y nacional, y en ese &Jentido, podrán responsabilizarse el

jefe de la Comisi6n Tácnica Consultiva y por otra parte 1a Di

recoi6n y la secci6n de Economía de cada Centro Coordinad~r. 

La.s secciones que integran a cada uno de loa Centros Coord! 

Uclores deben tener tambiél en su funoioDS.miento tendencia a ~ 

ese counin enfoque, teniendo como objetivo la asistencia t&cni

ca de loe grupos ya fonuados y la praparaoi6n del terreno, por 

as! decirlo, para la formaci6n de nuevos grupos. 

Cada secoi6n debe ubicarse de tal manera que au atenci6n -

sean los gru.pos y su perspectiva funcional., as! por ej-.plo la 

secoi6n de educaci6n debe atender con especial atenoi6n la ed!! 

cación fomal. o ina"titucionaliza.da, as:! como su preparaci6n de 

tipo informal en su asistencia y aprovechwniento de los miem

bros de los grupos, as! como de sus familias. A.demás de las -

dinintaa actividades que ha desa.rrollado con normal.idad. 

La seooi6n de salubridad por su parte, debe preparar a los

mi•bros de los gzupos y a sus familias para que sean ellos -

quienes realicen al saneamiento del medio, por medio de la ed~ 

oaci6n higi6nica. lfo oomo lo ha hecho hasta ab.o:ra, derre.mando

su exiguo presupuesto en medicinas y personal asistencial, en

la constl.'U.cci6n de unas cuantas let:tr.inaa, etc., canalizando, -
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tanto como sea posible el. servi(;io asistencial a loe organis

mos adecuados. 

La secci6n Jurídica debexd a su vez resoJ.ver, realizando -

por a! misma la tremitaci6n ante las oficilla.s correepondieutes 

J.a situacicSn l.egaJ. y organizativa q.e J.as parcelas ccm qn-e cu~ 

ten los grupos agrícolas así como sus bienes y valores con que 

cuenten y de l.os que se vayan adqUiriendo, adew:!s de la defen

sor!a que siempre ha realizado como actividad ce.raoter:!stioa. 

Las secciones de Agricultura y Zootecnia por su parte a~ 

quienes rea.J.iza.rc(n propiamente eJ. programa, siendo la primera

quien iniciárá los grupos en las actividades básicas junto con 

J.a aecci6n de Econom:!a, y la sesuno.a promovert! ciertas activi

dades complementarias, oou~óse espec!ficam.ente de l. os peqU,! 

.flos gru.poa una vez fo:rmados introduciendo la expl.ota.oi6n de ~ 

nado vacuno y porcino, modificando a au vez la acti viclad que -

hasta ahora pretende desarrollar; o sea la de distribu!r Btm8!! 

tales y :pi4s de cr:!a a persone.tt que tienen un nivel de vida .....;. 

Jds eJ.8'91ldo que el promedio en el. área. 

La secc16n de :Bconom!a coao ea obvio, ael.1l la que se encar

gue de cooxod~ y dirigir J.oa trabajos de las d81ds secciones 

junto con la direcci6n y atender la~ .¡"elaciones t4cmicas inter 

nas y externas aJ. Centro Coordinador, y ante la Comis16n !U<m!, 

ca Consultiva.. Además de encausar, las actividades que la ban

ca.racteriza.do, fundamentalmente a las comunidades donde se ha

yan formado los grupos. 
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OO.NOLUSIONES 

En todo el trabajo he pretendido desarrollar una actitud y

\Ula política. 

Una actitud :tundamental.m.ente de cambio, es deoir de modifi

car todos aquellos aspectos, :tactores y acciones que en eie..-ta 

:fozma se han desviado o desarticulado, y que ahora se encuen

tren ~ le~os de al.causar la meta traZada desde un prinoip.io, 

pero que sigue sien4o la miSil& preocupacic, l.a Jliama idea, el 

mismo c011lprom:i.eo, es decir, al oambio a la estl'UCtura econcSm!, 

ca y social de las regiones indigenas o eJ. desarrollo eco.n6mi

co 4e esas áreas. 

La pol!tioa oonsine~ en pretender d-.ostzar que el esl.ab6n 

que- :tuna.aaeo.talaente se debe modificar es preoi8811lente el as

pecto eoon6mico, ¡ara que de ah:! se generen. otros cambios di

rectos o indirectos, en 111qor o en menor ouant:!a~ para !liTelar 

e cierta f01311& el clesar.rollo de las o0lll\i1lic1adea illd!gena.s con 

el desarrollo de otras regiones no i.n4:!gena.s 6 con el. resto -

del pa!s, por medio de la modificaci6n significativa del sist,! 

ma o modo de producci6n tradicional, en otros de pa.rtioipaci&i 

actift, 1ia:D.to en el mercado de productos oomo en el de trab&;Jo 

en un prinoipio 4entro del sector pr:Lm.a.rio y despu,s, gradual

mente en los damals sectores. 

• este mismo ol.'den de ideas podemos agregar que las gra.tl

des mayorías del pa!s seguirán en estado de desventa3a econda! 
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ca mientras no se aprovechen raoional.mente los recursos :a&iur,! 

les disponibles y se e1 11111 ne:n estJ:V.Ctu:ra.s sociales incounniSB 

tes, ya que es 1m hecho comprobado, que las estructuras socia

les obsoletas han :trenado el desa:r:rol.lo de1. pa.:!s, propiciando

UDa cl.&ra d1Tisi6n de cl.aaes; WJa pri'ri.legiada que lo tiene t.2, 

vida, ele _ingresos, ele alime:ntaoión, ele educación y de vivienda 

lo qua impide rm desa.r.rollo social. ,a.mcSnico ,...:Ludable 7 benlf! 

o o para todos en ganeral.. 

Ji'iDalme:nte, vamos que es fundamental la m.odifioaoión y sol:!;! 

ci6n del aspecto eoon6aioo que presentan loa gru.poa i.Dd!genas; 

sdl.o as:! se poch'ti generar el cambio socio-oul turaJ. y no como -

hasta ahora se ha preteudido lograr. 
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OtW>RO No. l 

Valor de la producci6n agr.!oola, 
incluyendo c!tricos en la Regi6n ~otona.oa. 

-----------~-------------------
ha. Valor -------------------------------

A;JonjoU 455 • 1•087,200 
B!Lrbe.soo 75 172,000 
Oaoahuate lO 37,500 
Oaf4 oeresa 385 1.360,365 
Oa2ia a.e all'lfcazo 270 1.022,000 
l'r.ljo1 de iaviemo 2,890 7.660,000 
Jlrijol de temporal 9,450 9.520,000 
Hale 15 120,000 
L1a reyJJa 40 124,000 
Id.a4u 543 2.1..60,000 
lra:!s de iJriU;rno 33,900 45.431,800 
Jldz de temporal 46,590 85.832,680 
Jra.udari:ns, 557 2;741,800 
Nara.uja 25,105 8)'.-320,000 
Pimienta 1.28 2.655,000 
Sorgo para srano 55 ll5,500 
tabaco 579 3,599,500 
~o~a 60 190,500 
Vainilla beneficiada 1,060 15.300,000 

!otal.es~· • • • • 122;1.67- 262:'449,845. 

-------------------------------
Seoreta.r!a de .lgricultura y Ge.nader!a. 
OeDSo ~cola 1970. 
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CUADBO No. 2 

Valor de la producci6n frutícola en 
l.a llegi6n !otcmaca de Veraoruz. 

-------------------------------
ha Rend./ha Valor 

kg 
--~-~--------------------------
1.- Agaacate 26 8,000 • :tr2,500 
2 ·= l,..J,.-;:ij,Q 5ü 5,000 208,750 
3.- Oizuel.a 2 8,000 72,000 
4.- Ooco de agua 500 20,000 4.000,000 
5.- Coco para copra 320 2,000 1.088,000 
6.- Coquito de a.eite 20 10,000 20,000 

7 .- Oh:i.r.:l.mo;ra 3 5,000 9,000 

8 ·- Guanaba.na 5 5,000 15,000 
9·- Jlaaey 30 10,000 180,000 

~o.- Jlan&o 75 2,000 21.2,500 
11.- .Papaya 95 1.5,000 733,000 
12.- Pifia 18 30,000 270,000 
l.3 .... Pl.átano 2,030. 15,000 9•150,000 
14.- Zapote :chico 62 8,000 396.080 

!ot~es. . • • 3,236 • 16.626,8)0• 

-------------------------------
l'OENTE: Secretaría de ~cul:tura y G&uadería. 

Censo Agr!col.a 1970. 
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OtJ.lDRO N o • 3 

Valor de la producci6n hort!cola en 
la Regi6n ~otonaca de Veraoruz. 

-------------------------------ha liend./ha Valor 
----------------~q ____________ _ 
Calabaza pipián 255 . 100 a 2,500 • 793,000 
Caote 80 5,000 41.8,500 
Cebolla 2 3,000 9,000 
Chayote 10 10,000 30,000 
Ch!charo 5 1,000 5,000 
Chile Tercie 1,345 3,000 a 8,000 8.238,000 
Chile seco 35 200 a 350 78,000 
J:!oama 5 4,000 12,000 
Ji tomate 52 2,000 a 7,000 549,000 
llel.6n 2 8,000 9,600 
Sana :!a 32 4,000 a 8,000 l.l2,000 
Yuca 29 5,000 a 8,000 156,500 

Totales. . . 1,852 10.410,600 

-------------------------------
JIUENT:Ba Secretar!a de .Agr:i.cul'W.ra. y Ganadería. 

Censo Agrícola 1970. 
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CUADBO No. 4 

Producci6n pnadera an la 
Reg:l.6n Totonaca. 

Vacuno 

~o,ooo 

250 

9,500 

6,43.8 

14,700 

1",~72 

25,000 

495 

Gut~s Zamora 8,992 

Keoatl.U 650 

Pa.pa:ntla. 56,845 

!ecolutla 35,000 

Zozooo~co 4,499 

!o te.~ . . . . 173,521'. 

Porcino 

4,500 

833 

500 

5,063 

800 

606 

7,189 

36 

~o,ooo 

300 

5,570 

2,945 

1,475 

39,837 

J'D'ENTEa Seoretaría. de Agricul. turs y Gezlader!a. 
Censo Ge.nadero 1970. 

289 

94J. 

95 

~,195 

~00 

200 

174 

~.047 

431 

377 

90 

391 

989 

6,319 
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og.mp Bo ~· 5 

Rel.ao16n de oomunidadee por gru.pos de pob1e.o16n 7 por munioi 
pioe que o0111.prende al Rte. del. Oen.tro Ooordilla.dor Totonaod.i=' 

-----------~----------------------·--------------De l. 1.00 a 500 a 1.000 a 2500 a 5000 & 20000 a 
a-99 1.99 999 2499 4999 9999 29999 Total ------------------------------------------------

1.- Oazonea ••• • • • l. 23 5 3 l. - - 33 

2~- Oo&huit1án. • • • • l. 2 - - - - - 3 

3·- Ooats1ntla ••••• 13 5 2 1 - - - 2l 

4.~ Ooxquihui • • ••• 4 8 1 1 - - - 14 

5 .- Ooyutla • • • • • • - 4 9 1 l. - - 15 

6;- OhulllatliÍn • • ••• l. 2 1 1 - - - 5 . 
7 ·- :lepillal. • • • • • • 2 15 7 4 - - - 28 

8.~ l'ilomeno :Mata • • • - - - - 1 1 - 2 

9·- Ou.timez Zamora •• - 9 8 3 - l - 21 

lo;- Keoatl~. • • • • • - - 1 l 1 - - 3 

1le'- Papantla. • • ' • • 2 78 30 14 2 - 1 127 

12.~ !eoolut1a • • • •• 17 17 9 4 - - - 47 
13.- Zozooo1oo de Hgo •• 2 4 4 2 1 - - 13 -!!! o t a ~ • • • • • 43 167 77 ~35 "7 -2 l 332 ------------------------------------------------

!OENTEa IX Oeneo general de pobl.&oi&r;· 



CUADRO Noe 6 

Poblac1á total, eexo, 8UpC'lflcde ile:rr.l.tor1&1 

- - - - - - - - - - - - - _,. _ .. ~!-! !:• ...1!11!&!1~.!.' - - - - .. - - - - - - - - - - - - .. - - -
Pob~1 Sup. Dans~~le " de " de 

N 
.... _ .. 

1 1 
..,. .. d ,.. .., total Jrm2. pob. Jt pob• aup. 

O o -........O p O .nO e' 8 o o- a .111. Jrm2 

- - - - - - - - - - - 111JD1Aa4U·- - - - ... - - - .. - - - - - - - - - - -.,- - - - - - - - - - -
J..- Oasonea • • • • • • • 33 9,473 8,734 18,207 J.Oó.ll. J.n·~'9 o.48 0'.-15 

2.;.. Ooah.lú.t11(n ••• • • • 3 1 1722 1,773 3 1495 95.'41 36.63 0.;'09 0.13 

3•- Ooatsintla. • • • • • 21. 11,619 111 586 23 1205 235.25 98•~4~ 0;61 Oo;32 

4.- Ooxqu1hui • ••• • • l.4 5 1 417 5,034 10,4-51 66;37 121.0() 0.27 0.12 

5.- Ooyutl.a • • • • • • • 15 6,084 51681 11,765 312.-56 37 ~64~ 0.31 0.43 

6.- OhulllatlAn • • • • • • 5 1,334 1,295 2,629 36.19 12.6•~ Oti07 oros 
1 

7 ·- llapi.Jlal • • • • • • • 28 8 ,ooo 7,469 15,469 307 .;63 50 .. 20 o.u 0.42 

8.- :ril.omcmo Mata ••.• .; 2 2 1412 2 1387 4 1799 62.-51 76.77 0.13 Oe09 

9.- CJu.t14rres Zaaore.: ·• ·• 21 11,222 10,324 21.,546 233¡t;o 92.23 o·.57 0.32 

lo ... Keoatldn •••••• •' 3 2,710 2,697 51407 48~3 111.4-~! 0.;1.5 0.;07 

u.- Papantla •••••• ~· 221 4-9,849 47,243 97,092 1199.:2' 80;'9t~ 2.54 1~65 

12.- Tecolutla • •••• ~ 47 9 1099 8 1321 17 1420 47li31 36.9Eí 0;,;46 0.65 

;!).:-_Z!S2C!l.!o_d,! !&!·~·:.,•_ !3 __ 4.&624 ___ 4.&522 __ 9~1!6 __ !~·:!:J. __ 8!.~Eí __ ~-~4- _ ~·!5 __ 

JUlllf.l' B: IX 08DS9 general de poblaoi6n; 

IOTA a Las dos lU timas ool.UIID'lU eon poroentaj es respecto al total del. eatado. 
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CUADRO No. 1 
Relaoi6n de poblaci6n ind:!getia monol.inglle y b~ 
gtte del kea de acci6n del Centro Coordinador -

Toto:aaoo. -------------------------------Jranicipio y No habl.an Tambián h!, Total. 
lqua. el5ll8ilo1· blan espafiol. -------------------------------
l.- easones. 181 3,700 3,881 

!otonaca. 170 3,550 3,720 
OUas lenguas indígenas. 11 150 161 

2.-- Ooahuitl.án. 527 1,145 1,672 

~otonaoa. 513 1,113 1,626 
OtN.s lenguas indígenas. 14 32 46 

3.- Coatzintla. 429 2,951 3,380 

Totonaca. 365 2,468 2,833 
Otras le.ogu.as in.d!genas. 64 483 547 

4.- Coxguihui. 2,998 2,969 5,967 

~otcmaca. 2,929 2,722 5~651 
otraa lengu.aa in.d!genas. 69 247 316 

5.- Oozutla. 2,777 2,289 5,066 

ToiO:naca~ 2,703 2,176 4,879 
Otras lenguas ind!ganae. 74 113 187 

6 ·- OhumatlJ!n. 1,360 775 2,135 
Totonaca. 1,.348 762 2,110 

1 

Otras lenguas ind:!gena.. 12 13 25 
1 7.- 3!pipl. l,l8i 4,148 5,329 
1 

1 !otODaea~ 1,152 3,797 4,949 ¡ otras lengu.aa in.d!genas. 29 351 380 
!, 
¡ 8e- l':Uomeno Mata. 2,073 840 2,913 1 ¡ Totonaoa. 2,030 828 2,858 
; Otre.s lecguae ind!gena.s. 43 12 55 
1 
¡ 

¡ 
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-------------------------------Mwlicipio 7 Ifo hablan :cc1Ji~ 1:.2 T tal 
leagaa.. espa.tlol.. t:..an es:rc·.iol. 0 

----------------------~--------
9·- Gu.timez Zamora. 4J. 

!rototl&Oa. 11 
Otraa lenguas i.nd:!genaa. 30 

10.- Mecatl.án. 1,818 

!otónaoa. 1,806 
Otras lenguas indÍgenas. 12 

u.- Papa.ntla. 2,424 

!otonaca. 2,252 
Otras lenguas ind!genas. 172 

12.- Teoolutla. 120 

Totonaoa. 97 
Otras le.tl8U&8 ind!ganas. 23 

13.- ZOS0201CO de Bl~. 2 1686 

!otODaca. 2,586 
Otras 1engu.ae 1:nd!cenas. 100 

T o t a 1 ••••• 18,615 
de la liGA&.' 

Totonaoa ••••••••• ·17,962 

Otras 1easaas i.z:ld!geD&S • 653 

902 

691 
2ll 

865 
828 

37 

23,242 
:::·1,927 
1,315 

1,675 
1,326 

349 

2,720 

2,33:.: 
381 

-~+,527 

3,694 

943 

702 
241 

2,683 

2,634 
49 

25,666 

24,179 
1,487 

1,795 

1,423 
372 

5,406 
4,925 

481 

66,836. 

62 1489 

4,347 

-------------------------~-----

FIJENTEa Secci6n de :Bconom1a del Oentro Coc reinador Totonaco. 
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C{W)RO No. 8 
- --. 

Porcentaje de pobla.ci6n econ6micamente 
e.cti "f8. de 12 dos y más por OCUP!, 

ci6n sectorial. 

-------------------------------
Sector Absoluto Relativo 

-------------------------------
Poblacicm total de 12 
años y :ra4s. 60,850 lOO r¡, 

Sector A&ropecuario. ( 1 ) 43,058 70. 7 

Sector Seo~o o 
Industrial. ( 2 ) 5,530 9· 8 

Sector !hroi&r.Lo o 
de Sernoio. ( 3 ) 8,034 1). 2 

Seetor GobierJlO. 693 o.· 5 

A.otivicladea 1D8Ufi-
cientemente eepeo!tl 
oedaa. 3,535 s. 8 

-------------------------------
l"O'EN'J~lb DaAliSIIO 1- :an:Lste. del. Centro de estudios Econ6raioos 

7 Sociales de la hcul tad de liftOllCIÚa de la l1ni versi
dad Ve.racrusa.na.= 

( 1 ) Inol.11;re ~craltura, Ge.Dader:!e., Si.lT.icultura, Peaoa 7 aua,.. 
( 2 ) InollQ'e industria del petr6leo, distr1b11o16n de ener

gíA eUotrioa. Ertl.oactiva, de t~omaci6n y gen~ 
o16n• 

( 3 ) Incl~e comercio, t:ranaportes y servicios. 

- - - - - -- - - - - - - -- - - --- -
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CUADHO No. 9 

Participación de cada ·lliUtiic:i.pio de la reg16n en el. 
____ t~~o!12 l ~o! ~~o_d!l_e!t!d2·- ______ _ 

lfw:dcipio IDn
2 • hrr!, 1940 1950 1960 1970 

l.- Casones 

2·- Ooahuitláu 

3·- Ooatzintla 

4.- Ooxquihui 

103 

125 

264 

117 

5.- Ooyutla 363 

6~'- Chumatl.án 26 

7 ·- Espinal 2ó7 

8 .- filomeno llata 38 

9.- Gutilrrea Zamora 220 

lO.- Kecatllfn 29 

ll.- Papantla 

12.- Teco1utla 466 

13.- Zozoco1co de Rgo. 106 

torio. 

o.15 o.4l o.53 o.59 o.sa 

O•l3 O.ll 0.14 0.13 0.14 

0.33 0.87 2.05 0.62 0.79 

0.12 0.28 0.44 0.35 0.37 

0.43 0.33 0.39 0.42 0.41 

0•05 0.12 O•l2 o.og o.og 

0.43 0.29 0.46 0.;1 0~~4 

o.og 0.16 O.l8 0.19 0~4 

0.3) 0.68 0.67 0.69 0.76 

0.07 0.16 0-.3.4 0.21 0.19 

0.66 0.27 0.44 0~54 0.57 

0.15 0.36 0~~9 0.37 0.35 

------------------------~------TotaJ.ea. • • • 4.6l.. 

l!'rr.E:NTBt Dualismo l.- Rertsta del Centro de estudios :Bcon6mioos
Y' SociaJ.es de la FacuJ.tad de :Bccmoa:!a de la Universi
dad Veraorwsane.. 
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CUADBO No. 10 
Participaci6n reiativa -cié -18. ·ngi6n en el val.Ol' 

del estado por actividades y sectores. 
-----------------------------~-

1940 1950 1960 1970 
Sectores y ZONA. TllXP.U ZONA l?OZl BIOA. 
actividades 1~0 1~~0 1.~60 1970 
Agriaul tu ... "'!l , ':1 ''7C:: _ _,.f., 1':1"00 

.-,JeJ;;! 16.09 16.~88 

Ge.nader!a 14.95 13.63 10.60 .7 .69 
Sil vieul tu:ra 3.89 15.74 14.92 12.65 
Pesca 23~84 19~34 29.89 30.61 

Primarias 13.61 13.99 14.84 13~93 

Pet:r6l.eos 30.28 39.00 44.48 51.08 
Ertracti vas 49.09 4.16 .u.08 
Kl.ectricidad 7.50 11.54 18.39 20.36 
Construcc16n 7o72 7.41 1.4';41 18.'77 
Tre.nsfomaci6n 9.23 7.38 10.45 11.30 

SeouDdarias 13.37 7~38 27.04 33.87 

Otaeroio 10.1) 12.40 15.15 17.02 
I'Jurtituoionee de Orado' 5.16 9~5 13.59 18.60 
bansportee 8.68 7 • ..,2 10.62 12.19 
Servicios 10.40 11~77 17.50 15.37 
BeDtaa 9~09 12•'26 15~'f.5 15.93 

~ercia.rios 9.~o 11.25 15.18 15.60 

Total 12.12 16•64 19.22 21;89 

PUENTlb Daa:li81lo 1- ReT.i.sta deJ. Centro de es-tudios Boon&dcoa-
7 Sociales de la houl tad de Boonb11:!a de la Un:i versi
dad Vere.oNS&lla·. 

La Zona ~Poza ltl.ca incluye además los JJDmicipioa 
de .llamo, Aaa~, Cerro J.zul., Poza Rica, !amiah.ua, !eayo, Te
petnnt1a, !rihuatlA:n, 'fuxpan. En total 23.-
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OUADBO No. ll 

Datos o~tiooa de ~a regidn que ab8roa el Centro coordinador Totonaco. 

:arteÜi6n Lluvia a.mm1. en M.M. T.npera:tura en o o. 
Nombre Latitud Loll8itu4 Altitud territo- C~ima J&tx. Hfn. Media lllenau&l. Anual 

rial 811 - Mlh:. M!n. Media 
lan2. 

Oazonee 20°421 2511 18°491 25 14' 103 C.tl.ido-Hdmedo 1,500 )2.0 10.0 24.0 
Ooahuitl.M 21 15' 48 01 24-30 261 62 CWdo-Hdmedo 1,500 30.0 14.0 22.0 
Ooatzintla 20 29 05 01 40 45 189 264 O.tl.ido-Hdmedo 1,500 32.0 10.0 23.0 
Coxquihui 20 11 07 01 33 15 289 ll7 Cálido-Seco 1,500 32.0 13.0 22.5 
Coyut1a 20 14 55 01 28 25 248 363 C.tl.ido-Seco 1,700 30.0 13.0 22.0 

Uhume.tl.A[n 20 12 30 01 32 09 250 37 CaUido-Seoo 1,500 33.0 ll.O 22.0 
Espinal 20 15 35 01 44 20 232 267 C.tl.ido-Hdmedo 1,700 29.0 ll.O 23.0 

.. 
Filomena lofata 20 ll 45 01 25 45 650 38 T.npl.ado-Seoo 1,500 28.0 10.0 20.0 
Gutiárrez Zamora 20 27 30 02 02 47 20 230 OaUido-Hdmedo 2,127 755 ~,539 35.0 17.0 25.0 

Meoatld.n 20 12 32 01 27 15 630 40 Templado-Seco 1,100 29.0 ~4.0 22.0 
Pe.pa.ntla 20 25 05 o~ 48 47 298 1,~84 ·oaUido-Hdmedo 2,074 673 1,180 40.0 a.o 24.0 
Teoo1ut1e. 20 28 33 02 07 30 3 466 OIO.ido-Hdmedo 2,491 838 1,713 32.5 15.2 23.7 
Zozoco1co 20 08 35 o~ 33 43 500 56 1,500 32.0 12.0 22.9 
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PRBOIPI~CION PLUVIAL 1962-1972 

AWo 
·Prom. ~o tal 

VARIABLE TIPO En. ll'eb. 114ar. J.br. Ma.y. Jun. Jul.- Aso•· Sep. Oot. Nov.· Die, J. J.nua1 

Máxima en 24 Hrs. 3.3 7.0 4,;5 26oO 4;1 35;4 59•'5 22;'5 47;.2 47oa 20é0 20,;0 
Mínima en 24 lfrl.'. O~l O;l Oe'5 Oo1 Ool. 0,2 0,1 0•'3 0;'4 O•l. 2•0 Ool 

1962 Lluvia m.m. Media en el mes • O~'l Oo4 0,;7 3;8 0,2 1,;6 3;l. 1,12 5•7 -2•2 2;8 1;:6 1;88 7l3o7 
Total. en el mea.' 8o.6 11•4 21•'4 115;~ 5ó6 47;0 94;~ 38;2 170•7 69~5 82,.6 48•7 
Mz:ima en 24 Brs, 5.6 5.2 4.'2 5o0 45•0 15;i3 142ó7 H6 49i5 26,;4 2•3 12ó2 
M!n1ma en 24 Brs. Oól. 0;1 o,l. 0;1 0~'6 0;4 O~'S O¡J. 0;4 Oo1 1;0 0,;1 

1963 Lluvia m.m; l4edia en el mee• 0~'6 0,'5 0;•3 0.2 2•7 2,'6 10;7 o,'4 -5•'3 1.8 0.2 2.4 2.30 848.3 
Total. en el m••·: 18t5 13;:3 8•1 5•1 84•'3 76;9 332,;3 13.9 160,;0 57,3 4.7 73•3 
Máxima en 24 Brsó' 1.6 5;3 26,;6 42.0 151.6 13~5 2l.ó9 6,;1 44.0 43.'2 46.3 12.7 
Mínima en 24 Hrs. 0.4 o,l 0,1 0.6 0.1 0,1 0,;9 Oo1 2,2 0,1 0.8 0.1 

1964 Lluvia m.m. Media en el mee,; Oo2 0¡¡7 2,2 1o5 8,5 1,9 loO 0,5 4.8 3;2 6.8 2,;1 2.78 l,OJ.9o9 
Total en el mes. 4..S 19,;8 68,;0 45o'O 263•7 56;7 30•2 16.1 143;8 100,0 205,1 66.6 
MA.xima en 24 Hrs • 5;11- 5;0 9•0 52~'3 7•5 18•'4 16,;'2 48,;4 22.9 28;6 10•7 9.6 
Mínima en 24 Brs. 0.2 0,2 0,2 4o1 0,2 0.1 o.1 0.2 0.1 Oo5 1•4 0.3 

1965 Lluvia m.m. · Media en el mes. 0<4 0,;9 1,0 4•9 o,s 3;0 1,;7 7."5 1,8 3•1 0~9 0,8 2.22 809.4 
Total. en el mes •. 11;5 25;1 31•6 148.4 14;8 90~.3 53>9 233o1 52.7 95•9 28,2 23,9 
Máxima en 24 Brs• 10.8 17o'6 8~'2 13.2 41.;3 129.4 7.4 25,;6 127 .l. 36,;l 7•0 8;6 
Mínima en 24 Hrs •· 0.1 0,2 1•5 0,5 0.3 2.6 1.1 0¡2 2.7 0.5 o.8 lo4 

1966 Lluvia m.m. Media en el mes 1;1 1,;5 1.1 1;2 2.6 8.0 0;7 1,¡6 8.5 5.1 0,;7 0.5 2.71 988.3 
Total. en el mes 33.9 430'3 33.8 35;0 81.4 240;2 21.0 50,4 254.1 158;5 21,6 15.1 
~ en 24 Hrs. 16,7 8.-5 22.4 0.13 78,1 24o5 40•0 102,;7 55.0 41•5 27.1 64.5 
.lií:{nima en 24 Hrs • 0,;2 0,;7 0.1 0.3 2.0 0,'4 3.8 2,0 0.1 0,6 1o8 0,;2 

1967 Lluvia m.m. Media en el mes 1,;'5 1.2 1,;3 2ó9 4;1 1•2 1;9 7.5 7.9 1•7 2.1 2,4 2.90 1,004.4 
Total en el mes 47o'5 33.7 40,9 -.Oo'3 121 ;9 36;0 58¡3 233.9 236,1 53o5 63.1 73.2 
Má:rlma en 24 Hrs; 22ó0 7•'2 14,;'1 64o'3 9ó1 50,0 23.0 38•1 65,¡0 15o6 25;5 44•4 
Mínima en 24 Hrs • 0,1 o.'2 1ó'3 0¡1 3oO 0,;5 0.4 0•4 0.4 0~5 0,7 0,1 

1968 Lluvia m.m. Media en el mes 2•2 o,g 0~8 4,!1 0;'5 6.8 1.5 3•7 9.9 2.1 2,;4 .).4 3.19 964.7 
Total en el mes 66.7 25.6 25.7 123.0 16.8 205.1 47.0 114.8 295.5 64.7 73.2 106.6 



.t::o Prom. Total. '/ARIAllLE TIPO Bn. ll'eb. Mar. J.br. Uay~· Jun. Jul..' jgo~' Sep. 011t, Nov. Dic. A, Ám.taJ. 

Máxima en 24 Hra. 10,7 11.0 17.0 9.4 9,5 19.0 55.5 69.1 65.5 2l .• 6 12,'2 15.3 
M:!nima en 2 4 Hrs. 0.5 0.2 0.4 1;,'2 0,4 2.2 0<4 0.5 4~'5 Cl,'5 0.3 0.2 

l'JG9 Lluvia m.m. Media. en el mea 1.2 1;5 1,3 0.9 . o.s 0.9 5.8 10.'1 12.3 ~~.2 1.5 o.8 3.25 1,184.1 Total en el mea 35.8 42.4 40,7 27.9 16;5 26.4 179.0 312.9 368,1 67ó1 43.'8 23.'5 
Má:.d.ma en 24 Hra ~ lO. 2 38.5 7.0 4.1 32.'2 64ó0 39.5 37~'5 44o'6 3~~-6 10.'3 12.0 
Mínima en 24 Hra. 0,2 o•·4 0.2 0.4 1.0 1.~ 0.5 0.'5 3.2 0,8 2,4 0.4 1'!70 Lluvia m.m. Media en el mea 0.'6 2.6 0¡6 0¡3 1.5 8.8 2.6 4.1 6.4 1.,7 o.8 o.·4 2.53 910.5 
Total en el mea 7.3 73.6 18ó7 8.·3 46.1 263o6 80.5 127~'8 192<7 54.3 23.7 13.9 
M.b:ima en 24 Hra.· 96;4 7.5 9;.3 21.5 82,'0 30.0 61.9 27,8 34,8 119.5 51.3 12.1 
M:!ni.ma en 24 lira. 0.3 1.7 o;5 1.5 1., 0,8 0,2 0,!) 1.2 1.7 0;;'6 0.5 

1)71 Lluvia m.m. Media en el mea 3.1 0.'6 o·.~ 1~'3 5¡2 2.13 4,7 3,9 4''"5 8.2 4.'7 1.2 3.'35 1,284.9 Total em el meo 97•3 16.2 17.0 38.'4 162.5 70."4 194~ 120,13 136~'3 253.2 14:?,'2 36,9 
Máx!.ma en 24 Hra. 6.0 37.'5 4.5 132.8 55~'5 35.5 64.''5 16~6 53.0 20•o 4.8 
M!.nima en 24 Hrs. 0,5 1.5 Oó5 0,'5 1,0 o.s 1.3 0,'5 1.2 o.s 0.7 

1972 Lluvia m,m, Media en el meo 1,0 SólO 0 .. 4 7.0 6~6 6,5 6,9 2~0 6,1 2é'4 0,5 4.31 1,188.8 
Total en el mea 29.6 2.'6 10.·5 216.8 198.7 200.'3 213.1 59.7 169.8 n.i 16.6 
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BBtaoi6n Poza Rica m!PERATURAS EH EL PEIUO:OO 1962-1972 
Latitud 2l. o 38 1 

Lo~~itud 96° 26 1 

..U ti tud 150 m · -

ANo - VARIA.BLB TIPO En o Febo Maro Abr. May. Jun, Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dio. Prom, Anual 

máxima 32o5 36.0 37.0 37.0 37 o5 37.-o 35.5 37.0 36·5 3~5 ,o 31·5 28.0 
1962 Tamp. en °0.- M:!ni.ma 0.5 14.5 12.0 13.5 16.5 20.5 2l..5 20.5 21 .• 5 1:~.-5 11.'5 10.5 

media 18.3 23.8 22:0 23.8 27.1 28.9 27.9 28.8 21·3 2:~.7 2~.'6 19.9 24.5 

máxima 34.0 35.0 36.-5 39.5 35.5 37.0 35.0 35.5 35.0 33.0 35.5 33.5 
1963 11 " m!ni.ma 6.0 6.0 14.5 17.0 18.5 22.0 22.0 21.0 18.0 12.0 1l.5 3.5 

media 17.8 19.0 24.2 28.1 27.5 29.1 27 o5 27.8 27.1 21~.5 22.5 17.5 24.3 

máxima 33.0 33·0 34.0 39.0 40.5 35.5 37.0 38.'0 36.5 34-."0 34.0 32.5 
1964 " " m!nima 6.0 10.0 14.0 19.0 19.0 20.5 21.0 21.0 21.0 13.0 12.0 9.0 

media 12.2 19.4 23.1 27.5 28.1 27.1 28.3 29.2 28.1 23.9 22.5 19.6 23.-3 

máxima 32.0 34o0 36.5 40.0 36.0 38.0 35.0 35.0 35;'5 34.0 32.5 31.5 
1965 " " m!nima 4.5 "10.5 10.5 17.0 15,0 21.5 20.0 20,0 20.5 10.5 15.0 9.5 

media 20.0 20.0 21.-6 26.8 23.0 28.8 27.2 27.0 21·'5 2.) .• 5 23·9 20.9 24.6 

máxima 30.5 34.0 32.5 37.0 36.0 36.0 36.0 36.5 .35.0 35.0 
1966 " " m!nima 6.0 8.5 u.o 18.0 18.5 19.0 21.5 20,0 17.5 18.0 

media 17.0 23·4 2l..2 26.4 27.2 27.'5 28.3 28.i2 26.5 26.9 22ó'2 20.1 24.5 

máxima 29.0 27.0 29.5 32.-5 u.o 35,0 34.5 34.5 31.5 3C.5 32.;0 29 .'5 
1967 " n m!ni.ma 6.0 6.5 13.5 17.5 16,0 20.5 21.0 20.5 18.0 13.0 14.0 u.o 

media 17.6 17'.4 2l..3 24.8 26.8 27•2 27.1 26.6 25.3 22.8 2l..8 19.5 23.2 

máxima 27.0 29.0 31.0 32.5 35.0 34.5 32.5 33.5 34·5 33.5 31.0 27.5 
1968 11 " m!nima 6.0 9.·o u.o 16.5 20.0 21.5 2l..5 2l.~O 20.5 17.0 1).5 10,0 

media 18.0 17.4 19.5 24.6 27.0 27.6 26.6 26.8 26.3 25.2 21.8 '18.7 23.3 

máxima 29.5 29.5 42.5 40.5 41.0 41.5 37.5 36.5 34.0 36.0 32-2 33.5 
1969 • n m:!nima 9.0 14.5 11.5 17.5 19.0 21.5 23.0 20.;0 20.5 17.5 10.0 12.5 

media 19.2 21.2 +9.9 27.2 28.4 30.5 28.8 21 .·5 26~9 26.2 21.0 20.9 24.8 



JJ:o VARIADLE TIPO 1111. l!'eb. Mar.' Abr. Jla.y. 
Prom. 

Jun. Jul. .&&o. Sep• Oct. Nov. DI. c. Anual. 

máxima 30.5 32.5 35.5 39.5 36.5 38.'5 35.0 35.5 35.5 35.5 31.5 32.0 
1970 Temp. en °0 DÚnima 7.0 5.0 13.5 14.5 14.'0 17.5 20.5 21.5 18.0 16.0 6.5 14.0 

media 18.2 19.3 21.6 27.2 26.6 28.0 27.4 28.7 27.2 25.3 19.9 22.1 24.3 

máxima 35.5 35.0 36.5 44.0 41.5 36.0 35~'5 35.0 37 .o 33.0 33.0 31.5 
1')71 11 • m:!nima 9.5 8.5 12.5 12.5 18.'0 21.0 20.0 20.0 20.0 18.0 15.5 14.0 

media 20.8 22.1 24 .. 2 25.4 28.4 28.7 27.4 27.5 27.5 25.9 23.3 22.6 25.3 

Illáxima 32.0 .31·5 34.0 40.0 36.0 36.5 34.5 34.5 34.5 33.5 34.5 32.0 
1972 M 11 DÚnima 9.0 10.0 17.0 17.5 19.0 20.0 20.0 20.5 20.5 20.G 12.0 9.0 

media 20.8 19.6 24~9 28.0 21 .a 27.7 26.7 27.0 27.4 26.5 22.7 19.5 24.9 

I>iáxima promedio 
Datoe de Estimación Media. 1l:Ínima promedio 

1ledia promedio 

l!'uentel Secretaría de Reauraos Hidráulico.s 
Direcoi6n de Hidro1ogia ])eparta.mento de Hidrometr:!a Oficina de C1imatoloe:!a. 

Obaervaaiones e11mato16gioas hechas a 1~ 8 hro. 
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CUADRO No. li_ 
TRAMOS DE OAMii.iOS MA.S URGENTES EN EL 

AREA TCTONACA. 

Tramo. Localidades Longitud Localidades de Pob. COll!. ACT. 
~o. a comunicar. Km influencia. ~otal. BRECHA Camino P::-oductos 

Km A B Herr. Prin. 

~ COMALTECO.- Coxquihui, Zozoooloo 33 De CoxqUihui,-Buena Vista, 5,553 33 X X r,unado,-
de Hidalgo, Zozocolco de Guerre- Cuauhtémoc, Chihuixoruz, - caf~, --
ro, Huehuetla, Pltebla, Fábrica, Morelos, Sabana - maíz,~ 

de Xaloetoo, Sta, Emilia,- dera. 
De Chumatlán,-Uzaro Cárd~ 

1 nas, De Zozoooloo,- AoatZ! 
oat, Ta.huaxni Sur, Tahuax-
ni Norte, Tlalpila, Tres -
Cruces, Zapotal, Zozocolco 
de Guerrero. 

f• ! ENTABLA.DERO .- Ccyutla, Progreso- 28 De Coyutla,-Colenia, Chaca 120,013 28 De Ea_ X Ganudo, 
dA Zaragoza, Filomeno Mata, Mee~ Lomas, Panorama, Coa.huitlán tabla 20 lan cuf~. 

tlán. Progreso de Zaragoza, Coa-- de ro: 
huitlán, ll!aoedonio Alonso. a Co-
De Filomeno ll!ata.-Foo.Villa yutla 
Cerro Gde. ,Saquit~, El Ta.m- 8lan 
poc, Barranca Gde. Kashua.h~ 
man,Arroyo Gde. ,Xanotal, El 
Lim6n,La Letra. De ll!eoatlán 
Ricardo Flores Mag6n. 

2. :!! PROGRESO DE ZARAGOZA.- Azcatlan- 10 Loe pueblos de Coahuitlán, 5,325 '10 X G-anado, 

l nuinazco (carretera, Poza Rica.-- Filomeno Mata y Coyutla. cat'~. 

ll!~xico). 
-~ ------

NOTA1 1.- Brecha A, transitable en toda época. 

2.- Brecha B, transitable en época de secas, 
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CUADRO No. 15 
CUadro de Ejidos con experiencia 

laboral en el cultivo de 

vainill.a. 

Presidencial Sup. x t! 
No. Nombre del Ejido Municipio P .Definitiva po de pa!: Beneficia Extensión 

cela. dos. Ha 

1.- Allende y anexos. Papantla 6/ 1/41 8 ha 49 1,050 
2.- Deni.to Ju!Írez. lt' r;¡ 3/34 - 37 444 
3.- Cc,rro Blanco. " 24/ 9/25 12 72 1,173 
4.- Co·rusquihui. " 24/ 9/25 8 85 1,020 
5.- La I:~la. " 24/ 9/34 9-61-29 62 596 
6.- I::la tie Juan Rosas. n 31/ 1/37 8 55 668 
7.- Jnloapan y anexas. " 24/ 9/25 6 153 2,288 
8.- P""O de las Limas. 11 23/ 6/52 12 40 668 
9.- P.tFJO d~ Valencia. " 24/ 9/25 6 103 2,081 

lO.- Pl;cn rle Hidalgo. 11 15/10/34 10 196 3,038 
11.- Pl:•n de Limón. 11 25/ 7/51 12 36 513 
12.- Plu.n del Palmar. " 20/ 7/67 - 148 1,519 
13.- Pueblillo. 11 24/ 9/25 12 304 5,748 
14.- 1° de Mayo. 11 12/ 1/38 - 57 636 
15.- Rafael Rooas. 11 10/ 3/27 - 42 462 
16.- La Reforma y su anexo. lt 14/ 8/46 - 59 1,049.04 
17.- El Remolino. • 24/12/23 10 70 1,282 
18.- Rodo1fo Curti. 11 12/ 5/43 8 24 276 
19.- Solteros de Juan Rosas. • 22/ 5/51 8 28 395 
20.- Ursul.o Ga1ván. 11 20/ 8/52 12 27 260 
l,l.- Barriles y Ensenada del Cepillo. Gtz. Zamora. 19/11/34 - .-.) 260 
22.- El Coco. 11 " 26/ 8/36 - 34 248-70-~,6 

23.- Macarena. " lt 10/ 9/34 - 24 288 
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24.- Rafael Valenzuela. Gtz. Zamora. 12/ 5/47 - 82 1,002 
25.- Barra de cazonea. Cazonea. 22/ 6/61 - 64 916-32-32 
26.- Caristay 11 7/ 6/44 12 hai:l 81 986 
21.- La Ceiba. " 5/ 2/51 - 29 507 
28.- El Coyol. " 6/ 8/52 - 30 572-70-75 
29.- La Encantada, " 10/ 8/65 - 94 2,560-60 
_30.- Lim6n Chiquito. 11 26/ 4/44 12 65 793 
31.- Loa Migueles. 11 31/10/51 - 61 701-16-25 
_32.- Morisco. 11 ll/ 4/51 - 86 1,736-41 
33.- Naranjos (Hoy M.F.Altamirano) " 11/ 4/51 - 149 2,438 
34.- Plan de Lim6n. " 24/ 2/27 - 52 1,090 
35.- Rancho Nuevo (Volador) 11 12/ 7/68 - 45 366-68-64 
36.- El Sauce. " 18/ 8/34 - 60 640 
37.- Paso de Hidalgo. •recolutla. 24/ 8/38 8 30 368 
38.- Pino Suárez. " 23/ 2/38 8 Pend. 39 476 (292) 
39.- Plan del Carrizo. " 21/ 7/60 - 23 457-66 
40.- Portugu~a. 11 12/ 3/25 - 75 600 
41.- Vista Hermosa Calichal. 11 19/ 9/51 12 26 482 
42.- Arroyo Florido. Coa11zintla. 8/10/47 - ?.8 280 
4.3.- El Chote. " 8/10/57 - 5? 550 
44.- Furbero. 11 8/10/47 - 27 280 
45.- González Ortega. 11 8/10/37 - 49 500 
46.- Manuel Ma. 0ontreraa. 11 27/l/37 - 154 2,390 
47.- El Pal~ar de Zapata. 11 8/10/47 - 64 640 
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