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R E S U M E N 

En la presente investiga=iOn, se hace una descripciOn y un 

an6lisis de la ~orma en que los ind!genas totonacas realizan las 

labores de cultivo ~n el 

mAgico-religiosas. 

cont~mplando sus costumbres 

Las t~cnicas de cultivo que los !ndigenas practican, corresponden 

al producto de una constante adaptaciOn al medio que los rodea, y 

lee p~rmite practicar una agricult~ra adecuada, 

accidentados sin tener fuertes problemas de erosión. 

en terrenos 

Los trabajos de campo del presente estudio, se efectuuron de tal 

forma que In~ ind!gcn~~, nu ~e ~intieran como objeto de estudio 

al e5tar 

trato de 

trabajando 

hacer el 

con el investigador. Por 

menor numero de preguntas 

trabajando directamente con ellos. 

esta razOn 

posibles al 

se 

ir 

La forma que los fndigenas totonacas, utilizan para cultivar sus 

tierras, nos demuestra que se puede practicar la agricultura en 

regiones tropicales, sin deteriorar en mayor medida el 

ecosistema. 



I. INTRODUCCION 

La superficie susceptible de cultivo en el 

aproximadamente de 40 milioñes de hectareas~ de éstas, 

ha. aproximadamente se cultivan unicamente de ma!z 

1979). 

pals es 

6 694 300 

(Aburto, 

A pesar de ésta cifra, la superficie cultivada de mAi:, es 

insuficiente para satis~acer las necesidades alimenticias de la 

población, provocando con esto que se invadan, en la& zona 

tropical~ Areas cubiertas con selva. 

Estas nuevas ~reas y muchas de las ya existentes son cultivadas 

con t~cnicas y conocimientos agronOmicos provenientes de zonas 

templadas, las cuales son impropias. debirl~ e que !o~ ~Cobl~temas 

tropicales hacen un uso mAs e~iciente de la energ!a solar; la 

vegetación presenta un~ estratificación distinta a la de los 

ecosistemas templados, y el suelo a diTerencia de los ecosistemas 

templados,. solo contiene un 20:~ de materia. org3nica 11 ya que el 

resto se encuentra en forma de biomasa <Neugebaure, 1981). Esto 

hace que después de 2 a~os, de haber desmontado una superficie 

cubierta con selva tropical y haberla usado para cultivo, esta 

::iierde s;u fertilidad y muchas veces también su suelo, <Half,fter, 

1980). 



La selva por su complejidad, 

caracterlsticas que hacen muy dificil 

tales como: 

presenta una serie de 

su transformaciOn y manejo, 

a> Los suelos tropicales tienen una importancia secundaria, 

en comparaciOn con los suelos templados, ya que sirvan 

principalmento d? sosten f1sico a la vegetaciOn, y tanto 

la mayor parte de la biomasa como los nutrientes se 

localizan en la masa vegetal CHalfftar, 1980). 

b> Se considera en general que los suelos tropicales, 

pueden reali~ar sus funciones unicamente cuando estAn 

cubiertos en Terma permanente de su vegetaciOn 

CNeugebauer, 1981). 

e> En los bosu~u~~ t:""opicc..l~s se observa que la gran 

actividad biclOgica existente consume y mezcla la 

d) 

materia orgAnica en todo el perfil, por lo que la 

homogenizaciOn es casi total, aunque paradOjicamente, la 

acumulaciOn org~nica sea escasa <Gallardo, 1980). 

En les 

lixiviaciOn 

parte da 

suelos tropicales ''la intemperizaciOn y 

intensas,. gradualmente eliminan una 

silicio de los minerales silicatados 

gran 

de la 

gruesa capa subsuperficial, formando el horizonte Oxico 

y dejando una alta proporciOn de Oxides e hidrOxidos de 

hierro y aluminio" CPritchett, 1986). 



Por eso se dice que la selva tropical presenta una estabilidad 

que es muy fAcil de romper si las técnicas agricolas no son 

planeadas ádecuadamente <Halffter, 1980). 

Por lo anteriormente expuesto. se considera qua es muy importante 

conocer el tipo de agricultura que los indigenas realizan, ya que 

las t~cnicas y conocimientos emptricos que ellos manejan, eon el 

producto de las experiencias acumuladas por varios siglos a 

través de su constante interrelaciOn con el medio f 1sico y 

biolOgico. 

De ah! el interés, por conocer la cultura ind!gcna totcnnc~, cuo 

costumbres, tradiciones y mitos que de una forma u otra est~n 

relacionados con el cultivo del malz. 

Por todas estas razones. se elaboro el provecto de investi~aciOn 

de las técnicas tradicionales en el cultivo del m~!z, entre los 

indigenas totonacas, que tiene por finalidad recabar la 

informaciOn en el cultivo del ma!z, desde la preparaciOn del 

terreno, hesta la co~ocha, 

vida cotidiana del 1nd1gena, 

incluyendo tcdc~ loe ~spoctoG da la 

que conciernen a esta planta; de 

esta forma se plantean los siguientes: 

3 



1.1 Objetivos 

1. Describir el manejo que los indlgenas totonacas hacen de 

las t~cnicas y conocimientos empirScos, en el cultivo 

del maS:z. 

2. Anal i:zar las creencias y mitos asociados a esta 

actividad agrlcola. 
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II. ANTECEDENTES HIBTORICOS DE LOS INDIGENAB TOTONACAS 

De los totonacas, grupo indlgena que fundo TaJln <lugar de Humo>, 

aproximadamente en el a~o 800 A.C. nos dice Torquemada {1978>, en 

su libro, MonarquJa Indiana, salieron de aquel lugar llamado 

Chicomostoc o siete cuevas ..... " 

Este grupo indlgena, poblO y estableciO su cultura en un Area de 
2 

aproximadamente 10 Km y su poblaciOn se distribuyo sobre las 

terrazas de los cerros cercanos, hasta el Siglo XII, epoca en que 

se se~ala como la de su abandono total CGarcfa, 1976>. 

A ra!z de la invasiOn que hicieron los Toltecas sobre territorio 

totonaca en el siglo VII se inicio el exodo de estos totonacas, 

por un lado hacia la costa del Golfo de Mexico, comprendiendo la 

zona de Gut1Prr~~ NB.utla. Tlapacoyan, Misantla, 

Tlacolulan, Zempoalan, y por otro lado hacia la Sierra de Puebla, 

comprendiendo poblaciones, como Yohualichan y Xiutetelco. 

Poi¡;teri ormcnte, por presiones Chichimecas, los totonacas que 

habitaban la Sierra de Puebla, se vieron obligados a ir hacia la 

costa del Golfo de Mexico, a la zona comprendida entre los rf os 

NAutla y la Antigua, y las Sierras de Tlapacoyan-Misantla-

Tlacolulan, y mAs tarde hacia el Rlo Tecolutla CGarcla, 1978>, en 

donde por las presiones totonacas sobre los grupos nahuas Cya 

existentes> se fundaron poblaciones biling6es como Papantla, 



Coat2intla, La Concha, etc. <Carribn, 1965) hasta formar las 

regiones • Papantla-San Andrés-Coyuxquihui-Gutiérrez Zamora, zona 

mAs importante de habla totonaca en el actual Estado de Veracruz, 

después del siglo XVII <Garc1a, 1978>. 

En 1520, Papantla estaba bajo el dominio de Moctezuma II, llamado 

Xoccyctz.in <el joven>, al que pagaban tributos consistentes en 

mantas, pepitas de mal2 y chile <Carribn, 1965). 

En esta regibn , 

sin violenciag, 

la conquista Espahola se efectub lentamente y 

en los ahos de 1531 a 1534. El primer 

encomendero fué Andrés de Tapia. 

Aproximadamente en 1870, debido a las leyes de colonizacibn, el 

gobierno midib, dividiO y fraccionb a la congregacibn de Taj!n en 

parcelas 

las pu'5o 

de 30 hectAreas y una media parcela para fondo legal 

en venta. Debido a esto los ind1genas totonacas 

y 

se 

levantaron en armas: prestando tan desigual lucha, que fuaron 

derrotados. De los totonacas que no murieron, unos se vieren 

obligados a huir y otros fueron movilizados por la leva. 

Después de esto, Tajln se volviO a poblar con indlgenas totonacas 

venidos de las zonas áledahas <Palerm, 1980). 
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Los municipios de la reglen de Papantla que ocupan actualmente 

los totonacas sena 

Coyutla, Chumatl~n, 

Cazones, 

Espinal, 

Coahuitllln, Coat;:intla, Co>iquihui, 

Filomeno Mata, Guti~rrez Zamora, 

MecatlAn, Papantla, Tecolutla y Zozocolco <Figura 1). 
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IXI.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1.- LocalizaciOn geogrAfica. 

La ciudad de Papantla Veracruz, se encuentra ubicada a 
o o 

los 20 27 de latitud norte y a los 97 19 da latitud 

oeste y tiene una altura sobre el nivel del mar de 

298 m. CGarc!a, 1973>. 

El municipio de Papantla tiene una extensiOn de 11,926 

Has. <Salao 1979), y BQ encuentra enclavado en las 

Oltimas estribaciones de la Sierra Madre OrientalJ 

ubicado en la parte norte del estado y al sur de la 

Huasteca Veracruzana (Figura 2>. 

2.- Clima. 

Los ind!genas totonacas tienen su propia clasificaciOn 

climAtica• caracterizando a el clima de la siguient• 

manera: Desde mediados de febrero hasta mediados de 

octubre los vientos provienen del mar, los meses de 

marzo, abril y mayo son calurosos, los meses d~ junio, 

julio, agosto y septiembre son meses de calor y lluvias 

fuertes, desde mediados de octubre antes de la fiesta de 

d!a de muertos (todos santos> el aire empieza a venir 

dcl norte, desde mediados de octubre hasta mediados de 

febrero es una ~poca da constantes llovisnas y fr!os. 

9 



Fuente GCMEZ-l'Q!PA. 1980. EXXJU:GI'A IE IA ~DEL ES'l2\DO DE v:t::RACRVZ. 
c:.E.C.S.A. ME:XICX>. 
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El clima de Papantla de acuerdo a la clasificaciOn de 

K8ppen, modificada y adaptada a la condiciones de la 

Repablica Mexicana por Garcia (1973), Ce>> 

cblido subhUmedo, con lluvias en vQrano, las cuales 

aumentan ~u prccipitaciOn ~n do= cc~~ionc:; junio y 

septiembre intercalando dos estaciones secas, una larga 

en invierno y otra corta en la temporada de lluvias 

(Maderey, 1982>, esto Ultima denominada de medio verano 

<Reyna, 1970). La precipitaciOn promedio anual es de 

1169.9 mm. 
o 

con una temperatura promedio de 24.0 C. 

<Figura 3>. CVer cuadro 1 >. 

Las masas de aire que se presentan en la regiOn, 

a) Vientos Alisios.- Se presentan en los meses de abril 

y mayo, y proceden del Golfo de M~xico (Baosols, 

1977). 

bl Nortes.- Son masas de aire frie y seco que proceden 

del sur de CAnada y norte de los Estados Unidos de 

Norteam~rica; estos, al llegar al Golfo de M~xico, 

recogen humedad y posteriormente la precipitan al 

verse obligados a ascender por las laderas 

montaNosas <Garcla, 1978). Los nortee se presentan 

de noviembre a marzo <BassolB, 1977). 

11 



FIGURA 3 

-1-.-····1-.-,--,-~1-1- ·1··--r-
i=: F M A M ,_T ;y AS O ND 

IA GR/IFICA DE 'lillE'ERMURA H!\XIMA (T. Max.), TEMPERlmJR!\. MINil9\ (T. Mín.), ~MEDIA 
(•r.x) Y PH&:l'.P.l'!J\CIQI (P. mn.), FUE EU\BORADll <DN Dl\'IOS !E 30 Af);)S (1951-1980). EN ESTE -
PERiaxJ IA ~ M1\S lU!rA QUE SE i=IS"ffiO FUE !:E 42.1 ºC., Y IA TEMPERl'filJRA M1\S BAJA -
FtJE oc o•c. 
EN IA GRAF.ICA SE PUEIE QBSl;JM\R CUE r.a; MESES SECOS, SEl3UN GllUSSFN, SCll JIQUE!LLC6 EN r.a; c;UE: 
IA LlNE1\ DE FRECIPIT/\CICN ESTA POR DEEll.JO re IA LINEA DE MEDil\S MENSUALES. 
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F.m.m. ' 

\ ,._j \ 
/ \ 

F\lente: Gl\..'=I\. r-=m== l\L SISID-9' I:E Cl\LSIF!Cl\CICN cr.IMATI~ ne Kt!PEEN. MEX:ICO, 
UlWI. 1973. 

CUllUlO 1 
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cl Ciclones.- Son como grandes remolinos <Garcia, 

1978>, que se producen en el mar y se mueven a gran 

velcciad, se presentan a finales del verano y 

durante todo el oto~c. 

La p<esencia de los ciclones da lugar a lluvias 

intensas y vientos fuertes, (Maderey, 1982). 

:s.- VegetaciOn. 

Los ind!genas 11,,.man la vagetaciOn natural 

KALANGAKIWI <monte alto>, a la vagetaciOn secundaria 

CIAMAGAMAN <acahuall, a la vegetaciOn que crece en los 

potreros, KAMAKATMAN <chaparral). 

La vegetaciOn natural de Papantla la integran especies 

caracteristicas de la selva media subperenifolia, las 

cuales alcanzan una altura de 25 a 30 metros, pero 

intervienen en su composiciOn de un 25 a un 50% de 

elementos caducifolios, 

los meses da m•r20, 

<CD.TE.CD.e.A., 1978). 

los cuales pierden sus 

abril y mayo <Flores, 

14 

hojas en 

1974> y 



Las especies predominantes sen: 

Ncmbr" CcmCm 

Caoba 

Cedro 

Chaca 

Chicozapote 

Chalahuite 

Chote 

Mata palo 

Palma Real 

Velador 

4.- Su•lcs 

Nombre Bcthnicc Nombre totonaca 

§~i~~~ai2 m2sc2en~lls King MACXAXATQUIHUI 

~2Di1~2C2 ~2EQ~2 CL.l van 
Royen 

PUTZNUNKIMI 

JAGl'KO 

TALAXQ'A 

PU X NI 

ZUJ'JA' 

TZIQUIT'KIGIUI 

Ficus tecolutensis CLiemb.l KIWI 
----Miq~----------

~~~l2oi2 g~ie2ai2 csw> 
Britton et Milsp. 

LHMAN TZUQSWAT 

TZAKAQ'KIWI 

Los indigenas clasificaQ el suelo en funciOn de su 

capacidad de uso, en los siguientes tipos• 

Al Tierra en que todo se da1 

al LANTILLAT.- tierra negra de monte, esta tierra es 

buena porque en ella se dan todos los cultivos. 

b) MUNTAPU'TILLAT.- Tierra de vega, suelta, no es dura, 

en parte es negra y en parte es amarilla. 

Esta tierra se seca mAs pronto que la anterior. 

15 



Asl mismo es buena porque en ella se dan todos los 

cultivos. 

D> Tierra en que a veces se da el cultivo y a veces no se 

da: 

al CACHUCHUTNI.- Este tipo de suelos se puede encontrar 

en le$ mentes o en las partes bajas <no son de 

vega>, se caracterizan por ser planos (con una 

minima pendiente>. 

En estos suelos no se da nada porque cuando llueve 

se inundan, cuando no tienen agu~ es cuando se da 

a estas tierras tambi~n se les denomina 

ag ·uachal es. 

C> Tierr~ in•~~~u~=~~ p~~~ cualquier cultivo: 

al NITLANTILLAT¡ estas tierras no sirven porque en 

ellas no se da ning~n cultivo, pueden ser de color 

negro, amarilla caf~ o blanca y con muchas piedras. 

bl PALANTILLAT; 

piedras. 

Tierra dura,. amarilla y con muchas 

a> 

Los tipos de suelo del municipio de Papantla, Ver. 

de acuerdo a la clasific:acibn de la FAO/UNESCO son: 

Be 3be, Cambisol e~trico1 textura fina y pendiente 

de 10 a mayor a 20'l.. 

16 



1 

b) 

Son suelos derivados de lutitas y cali~as recientes, 

modo de formaciOn ''in situ'', color caf~ gris~ceo 

obscuro (10 YR 3/2) en seco, y caf~ gris~ceo muy 

obscuro (10 YR 3/2) en hbmedo, textura arcillosa, 

permeabilidad moderad.;,. y reacciOn l i gG!ramente 

alcalina. 

Vp 3a. Vertisol1 Textura fina y pendiente de 2 a 

10%. 

Son suelos originados de lutita, modo de formacibn 

11 in s;itu", de color caf~ obscuro <10 yr 3/1) en 

sec:o, y negro (10 yr 2/1> en hC1medo, textura 

arcillosa, 

deficiente, 

ligera a 

<Figura 4). 

permeabilidad lenta y drenaje interno 

no presenta padregosidad, 

moderada.mente alcalina. 

reaccibn de 
1 

(SARH 1977> 

Documento de la ComisiOn del Plan Nacional Hldrico, SARH, 1977. 
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Tipo de SUelo: 

Be Olmbi.so1 etitrio:> 
Bv Olmbiso1 ~ 
Vp Vert.isol ~ 

Fases 'de •t:eicbJra: 

1 Gruesa mayar de 35% de arena 
2 Mediana t11ayor de 301'1 de arcilla 
3 Fine. IDll:l:'= de 60% de arcilla 

Fases de J?end!entes 1 

a De plano a suavemente 
on:lula.do {2-10 %} 

b De quebrado a cerril 
(10-20%) 

a Mcntañoso C-20il 

:Fuente: ES'lUDlD DE USO l.'O'lENClJ\X. DEL StlEOO EN IA Pinm::IE CCS'lERA DE 'JJ\MIWLl:
PAS Y CDRlE DE VERAOUIZ, SARH, l.977, MEXICO, 
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IV.- MATERIALES Y METOOOS 

Las investig~ciones para este estudio se dividieron en dos 

partes: 

1. Investigaciones de c~mpc. 

En las i11vestig~=1cnc~ de campo, se tomaron como objeto 

de estudio a los indigenas totonacas por un lado y al 

cultivo ~ mal: tu~peNo por el otro; considerando a los 

implementos de trabajo que utili=an en sus labores 

agricolas, tales como el espeque o bastOn plantador, la 

coa chica, 14 coa grande~ el macheta y el hacha. 

2. Investigaciones bibliogr~ficas. 

Para poder iniciar ~1 tr~bajo de cempo 1 prtmero se hizo 

un recorrido por la zona de 

percatarse de cuales eran 

estudio, para 

las comunidades 

presentaban un mayor grado de tradicionalidad. 

poder 

que 

De las comunidades visitadas se escogieron, San Antonio 

Ojital, Escolin, Plan de Palmar y San Juan Remolino. Las 

cuatro comunidades pertenecen al Municipio de Papantla, 

Veracruz. 
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Posteriormente por cada comunidad se seleccionaron una o 

dos familias. Esta selecciOn se hi:o ~n base a la 

observaciOn directa, 

indigenas totonacas, 

esto es participando con los 

tanto en sus labores de cultivo 

como en sus fiestas, y ceremonia9. 

Los dates recogidos, 

roza, tumba y quema. 

labores de cultivo, 

como son los relacionados con la 

prepar4cibn del terreno, siembra, 

coGecha y •lmacenamientc, 

clasificaciOn de suelos, clasif icaciOn del maiz, y mitos 

asociados a este cultivo, fueron registrados en libretas 

de campo y posteriormente se fueron pasando a fichas da 

trabajo. 

Una vez concluida la investigaciOn de campo, toda la 

informaciOn se ordeno y se llevo a un ind!gena para que 

escuchara lo referente a las cuestiones tradicionales 

del cultivo del maiz. Esto se hizo con el ftn de 

obtener una idea mAs clara de la forma de pensar, de los 

ind!genas. 

Conjuntamente con la investigaciOn de campo, se fu~ 

realizando la investigaciOn bibliogrAfica, 

la información relacionada con, los 

para cubrir 

antecedentes 

histOricos de los indigenas, caracteristicas generales 

de la regiOn, antecedentes del ma!z tuwpeNo, aspectos 

20 



botAnicos del 

selva hl'.lmeda. 

igual forma 

inTormaciOn, 

mal~ y caracteristicas ecolegícas de la 

Se procedie a organí~ar la informacien de 

que la de campo: primero se recopile la 

después se ordene en fichas de trabajo y 

fin~lm~nte se estructuro la investigaciOn, de acuerdo 

con los objetivos que se plantearon en el proyecto. 
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V. EL MAIZ "TUXPEl'IO" <Zea mays L., raza tu1<pel'lo) 

1. Antecedentes Hist~ricos 

De acuerdo a los restos arqueol~gicos del malz, a su 

ampli~ distribuci~n geogr~f1ca, a su adaptabilidad que 

va de los O a los 3,000 metros de altura sobre el nivel 

del mar, a su amplio número de ra=as <30> <Hernh.ndez 

1970>; el ma!z se considera originario de M~xico. 

El ma!z 

L.>' 

b:t.sico. 

<~gi! IDi!~E L.>, al igual que el chile < !;;i!E.Ei!O!,!ID 

el frijol L.>, cg~e~i~~m fc~~~§~~Q~ L.>, 

constituyen entre los totonacas, un alimento 

El ma!2 que se cultiva en esta zona~ pertenece a la raza 

"tuxpeN0 11 y se encuentra distr:Lbuida actu.almente a todo 

lo largo de la Costa del Golfo de M~xico, <Figura 5>, 

desde Yucat~n hasta el noroeste del Estado de Veracruz 

<Wellhausen et al., 

McClintck et, al., 

1952>¡ segun Wellhausen <citado por 

1981>, el tu1<pel'lo a desplazado a 

otras razas que con anterioridad puciieron haberse 

cultivado en la zona. 

El nombre "tuxpeNo" fuh tomado de la ciu.dad de Tu><pan, 

ya que esta ciudad se encuentra aproximadamente en ~¡ 
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Rl\ZA l\LTI'ruD :EN ME'l'R:S 

• Tu:xpeño de o ... 500 

Fuente: \oEI.UllWSEN, et a1. 1952. FAZA5 J:E Ml\IZ :EN MEXIC0 
SD:!'IETAlUA !E 1'GIU'.OrrlruRA y Gl\NllDEIUA. MEXrCO. 
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centro del 

1952). 

Area de distribuciOn <Wellhausen et al., 

La raza .. tu>:perto 11 se encuentra clasificada dentro del 

QrUpO de ra~D5 mestizas prehistbricas, las cuales se 

cree, se originaron de hibridaciones entre las razas 

exOticas precolombinas, y las razas indigenas antiguas 

con introgresiOn de germoplasma de teocintle (Robles, 

1978). 

Se cree que el 11 tuxpe1"10 11 es producto de la hibridacibn 

de razas '
1otillo 11 y 1'Tepecintle 11

, ya que tiene 

caracteristicas muy importantes de estas des razas, aG! 

~omo un~ ArP~ de distribuciOn en camón. 

2. Antecedetea hiatOricos del maiz en la regiOn. 

al 

La exist~nci~ y uso del ma!: en la regiOn se hace 

evidente a trav~s de la investigacicn documental• 

En una 

localizada 

pintura 

en la 

hallada en 

comunidad 

la 

de 

zona 

Las 

Municipio de Vega de Alatorre, que 

construida entre los siglos VI y IX D.C.¡ 

arqueolOgica, 

Higueras, del 

se supone fu~ 

en el centro 

de la pintura se halla"••• Una planta de tallo verde 

con hojas onduladas en color azul, adornada en su parte 
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inferior con un haz de seis largas plumas. La planta 
o 

se dobla en un Angulo de 45 y parece rematar en la flor 

de malz o miahuatl ••• " <Medellin, 1979>. 

b> En los escritos de la Descripcion del Pueblo de 

Gueytlalpan hechos por c;l Alcalde M.::;n:;r Ju.::n de Carrion, 

en la parte correspondiente a la Respuesta de la 

Descrfpcion del Pueblo o Cabecera de Papantla del 

Encomendero Cristobal de Tapia vecino de M~xico, en los 

cap!tulos catorce y quince p. 66; se encuentran 

referencias al malz: ••• 11 14, Al Catorzeno capitulo se 

responde ( ... ) se dieren los totonacas buenamente a 

Montecuma al cual obedec1Qn como dicho es, tributAvanle 

mantas, mahiz y chile 11 
••• 

•
1 15. Al Quinceno capitulo se responde < ••• ) Comlan 

estos dichos yndios y comen gallinas y mahiz y frutas de 

la tierra y pescado que cejen de los dichos rrios" ••• 

En el mismo libro p. 69; hay una nota aclaratoria de 

Josa 13arc1 a Payon en donde menciona un docc1mento fechado 

de 1560 <Epi e. IX122l en que se dice1 "les 

indfgenas de Papantla, Tuxpan y sus sujetos, tenlan que 

pagar a su primer encomendero Andr~s de Tapia una 

compensaciOn de mantas, ma!z y gallinas equivalente a 

1720 pesos" ••• 
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3. DescripciOn botAnica. 

3.1 ClasificaciOn taxonOmica 

Reino 

Divi"ior. 

Clase 

Orden 

Familia 

Subfamilia 

CDenero 

Especie 

Plantae 

M<"gnoliophita 

Liliopsida 

Glumiflorales 

Gramineae 

Panicoideae 

SegOn Cronquist (1969) y Hitchcock 
<1971). 

3.2 Descripci1~n botAnica 

El maiz es una planta que sQ reproduce por semilla 

<sexual>; Monoica,. es decir que tiene flores 

femeninas y masculinas en la misma planta; 

Unisenual, por tener el androceo y el gineceo 

separ~os; Incompleta, por carecer de p~talos y 

sépalos; Protandra, porque las anteras abren antes 

de que los primeros estigmas 5ean receptivos y de 

ht\bitc de crecimiento anual <Robles,. 1978). 
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A> Ralz 

El malz presenta tres tipos distintos de raicesz 

a> Ralz semir>al o principal1 

aparecen cuando germina la semilla, 

presentan de una a cuatro. 

r.aica~ 

y ae 

b> Raices permanentes1 estas raices sustituyen a 

·lag raic:es !:icmin::.lc~; con fibrosa¡;, y ñw 

localizan principalmente en la corona. 

c> Raices adventicias; estas se localizan en los 

primeros nudos del tallo y el nóm~ro d~ ~•t•~ 

depende del genotipo de la planta. 

B> Tallo 

El tallo es cillndrico 

entrenudos. El nC&mero 

variedad de que se trate. 

y formado por nudos 

de estos depende de 

y 

la 

El tallo estA formado por la epidermis, que ea 

una capa lisa, 

pared, que se 

impermeable y transparente, 

encuentra a continuaci~n de 

la 

la 

epidermis y est~ formada por una capa leNosa un 
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poco duru. y la m.:tdula, que se encuentra en el 

centro del tallo. 

Las hojas del maiz s~n largas y angostas con 

venaciOn paralelionerve, est~n formadas por una 

vaina, una l!gula, y un limbo. 

La vaina es envolvente, con sus e~tremos ne 

unidos, 

B~Sil, 

la llgula es incipiente, 

plano con longitud variable 

1 m.) y de anchu~a t~mbi~n v~~i~blo 

cms.). 

D> Infloraucancia. 

y el limbo e11 

<de 30 cm. a 

{~ Cliiiii. et 10 

Las flores masculinas o estaminadas se presentan 

en la extremidad del tallo y aparecen antes que 

las flores femeninas. <Mart~nez, 1959). 

Las flores estaminadas se localizan en la 

inflorescencia superior <comunmente conocida come 

espiga>. Esta consta de un eje principal del 

cual nacen en pcsiciOn alterna con varias 

ramificaciones; en cada ramificaciOn y en el 
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extremo del eje principal, se encuentran, por 

pares, casi alternas des flores, una de ell~s es 

peduncular y la otra casi sésil CMartinez, 1959). 

Cada 

lema 

flor esta integrada por 

Cglumilla inferior> y la 

dos brActeas1 la 

pAlea <glumilla 

superior>, y por tres estambres, cada uno con un 

filamento y antera <Robles, 19781. 

Los estambres de las flores internas sen los que 

maduran primero, estos presen~an filamentos muy 

largos. Los estambres de las flores externas son 

los Oltimos en madurar y tienen los filamentos 

mAs cortos (Martlnez, 1959). 

La antera madura~ consta de dos cavidades 

.cil!ndricas, por medio de las cuales se escapa el 

polen <Martlnez 1959>. 

Se calcula que cada antera produce alrededor de 

2,000 granos de polen y la panicula de cada 

planta, alrededor de 12 a 15 millones de polen 

<Martinez, 1959>. 

El grano de polen es relativamente grande, de 

color amarillo y de forma esférica. 
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Las flores femeninas o pistilada9, se presentan 

en diferentes nudos del tallo, protegidas por las 

vainas de las hojas <Martine=, 1959). 

Las flores 

distributdas, 

inflorescenc:ía 

st>si les. 

pistiladas 

por pares, 

de <>spiga. 

Ge encuentran 

en hileras sobre una 

Las flcres son 

Cada flor se encuentra formada por un ovario, y 

gran cantidad de estigmas que se encuentran 

distribuidos a lo largo d<>l estilo. 

Cada inflorescencia o mazorca estA cubierta por 

brActeas, cuyo conjunto forma la espata o 

envoltura de la mazorca, ~stas son hojas 

modificadas que nacen de nudos acortados. 

<Robles, 1978¡ Mart1nez 1 19591. 

El Fruto 

El fruto es un cariopside conocido comunmente 

como ''semilla'' o grano, y estA ~ormado por el 

pericarpio, que es la pared del ovario 

desarrollado y maduro¡ la aleurcna, que es una 

substancia proteica, en forma de peque~oa granos; 
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Endosperma, el cual es el tejido nutritivo que Ge 

produce en el saco embrionario; Epitelio, que ""' 

el tejido que cubre la superficie externa del 

embriOn .. 

4.- ClasificaciOn totonaca del maiz. 

Los indlgenas hacen la diferencia de B tipos distintos 

de mai=. Estas diferencias est~n basadas principalmente 

tanto en color y tama~o del grano, como en el color del 

totomoxtle. Lü clasificación es la siguiente: 

a> 

b> 

KANA CUXI, mal= criollo de grano blanco y grueso 

(diente de caballo>, en de ca~a gruesa y blanca, el 

totomo:<tle es blanco y tiene los cabellos 

blancos y rojos. 

PAXET CUXI, se le conoce como ma!z triste, 

(jilote> 

un mal: criollo de grano blanco y grueso, un poco 

mAs pequeNo que los granos de KANA CUXI, tiene la 

caNa gruesa y de color morado, 

morado y el jilote blanco. 

el totomoxtle es 

c) IXTONTE CUXI, maiz criollo de grano blanco y delgado 

(diente de perro>, tiene el elote delgado, la caNa 

es gruesa y blanca, el totomoxtle es blanco y tiene 
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d) 

los cabellos blancos, 

cuando est& maduro. 

cuando estA tierno y rojos 

SMUKUKO CUX I, mai: criollo de grano amarilla y de 

totomoxtle blanco .. 

e> TSUTSOQU CUXI, mal: criollo de grano roja. 

f) 

g> 

CHALAN CUXI, a este malz también se le conoce como 

porque la mazorca presenta granee de 

distintos colores 

morados) .. 

"Cal andr-i a::, 

Cblancos, 

amarillos y blancos. 

rojos, amarillo• y 

La mazorca de este maS.z 11 calandria 1
• presenta un 

tamaNo menor que el de las maices blancas. Este 

malz es resultada de la hibridaciOn de leo maices 

criollos y otros tipos introducidos a la zona. 

En las siguientes pAginas se presentan tres figuras, 

en las que se describen los nombres que les 

indlgenas dan a las distintas partes del malz. 
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~~---~~-.....-p11Xtll?W1A 

&,~;;-~, 

1~,,L.-~-------~~-x:rwrr 
(elote) 

'\.-1.----------'M:i?;.ci\N XAliUl\X Xl\BWA 
{Hoja) 

(tallo) 
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t---~-~---~AS'IHWIT 

XIWrl' 
(elote) 

(estigma) 

(grano tiel:ro o verde). 

,._.,__ _____ 'ISTl\O'A 

( tot:i::m::r%t.l tierno o verde) 

rox:--,-----1-~:l:lJ~ 
~seco} 

XSCJ>..~--------"~ 
(b:>t:uwxtl.e seco) 
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VI. DESCRIPCION DE LAS TECNICAS TRADICIONALES DE CULTIVO. 

Los ind!genas totonacas, actualmente practican todav!a la 

roza, tumba y quema, aunque no con la misma productividad, 

que en la epoca prehisp&nica, ya que al suelo no se le deja 

el mismo perlado de descanse y para realizarla siguen 

conservando la misma secuencia. 

1. Elecc10n del Terreno p•r• rozar 

Primero escogen un terreno de acahual <GIAMAGAMAN>, es 

decir una vegetaciOn secundaria o bien un monte alto 

<KALANGA KIWI> que se refiere a la vegetaciOn primaria. 

En la actualidad, éste sistema so practica 

principalmente en terrenos con vegetaciOn secundaria, 

debido a la esca.se.e de tierr.-s, aunque a-firman que es 

preferible hacer la roza en terrenos con mente alto, 

pcrqua en éste, se presentan menos problem~s con 

malezas cuando se cultiva, y se tiene una mejor cogecha 

que en terrenos donde ya se ha ro%ado 2 o 3 veces 

<acahua'1). 

2. Epoca de la reza. 

La roza se puede hacer en des épocas• La primara se 

realiza en el mes de abr!l si es,mcnte alto e en el me• 
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de mayo o junio si es acahual. La segunda época en el 

mes de agosto y se hace para la siembra de frijol al 29 

de septiembre. DespuQs de la cosecha de frijol, en 

diciembre, se efecto~ l~ sienibra de ma1:. 

No ld rc~a en los meses de 

septiembre u octubre, porque las ramas ya no se secan, 

debido a la frecuencia con que caen las lluvias y si se 

les quema no ~rden completamente y posteriormente deben 

''barrer'' lo cual implica mayor fuerza d~ trabajo. 

3. Roza y Tumba. 

Una vez seleccionado el terreno, 
1 

lo primero que se hace 

es '1 debajear 11 esto es, cortar con el machete las 

hierbas y bejucos, luego con una hacha se cortan los 

Arboles. Si es monte alto, los troncos de madera ~til, 

(cedro y caoba) se sücdn del terreno y las ramas gruesas 

y delgadas se pican y esparcen por todo el terreno par~ 

que se sequen bien. 

Cuando se ro:O y tumbO un monte alto; hay que esperar un 

mes para quemar y si f u6 acahual hay que esperar de dos 

a tres semanas. Ahora, si se saca le~a del acahual hay 

que dejar solamente una e dos semanas, 

unicamente las hojas. 
1 

rozar. 
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4. Quema. 

Cuando se va a quemar se hace 
1 

consiste en poner dos ••garrochaa 11 

que se va a quemar y lo9 cu1tivos 

la guardarraya, que 

de distancia entre lo 

Una vez hecha la guardarraya. si se tiene cultive por un 

lado, se empíeza a quemar por el lado de ~ste, y cuando 

va a la mitad del terreno la lumbre, se empieza a quemar 

alrededor. Si no se quema bien hay que barrer, 

amontonar las 11 bar.:irt.:is 11 Cramas delgadas que no se 

quemaron> y quemar. Len troncos y ramas gruesas que no 

se quemaron se utili:an como leNa. 

Despu~s de la quema. 

fuerte para ablandar la tierra e inmediatamente despu~a 

se siembra. 

Despu~a de haber roali~ado la roza, tumba y quema, 

cultiva el ma!z aproximadamente cuatro oNos continuos, 

transcurrido este tiempo, se 1ntroducen naranja o 

pl~tano, permaneciendo ~stos en el terreno por cuatro o 

seis aNos. Posteriormente se deja acahualar por dos 

Garrocha. Es la distancia que hay del pie derecho a la 

punta de los dedos de la mano izquierda 

(todo estirado>, la garrocha mide de 2.80 a 

3 metros. 
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aNos y después de este tiempo, se vuelve a repetir el 

ciclo. Anteriormente, dicen Palerm-et al < 1980> que en 

Tajin se cultivaba maiz tres aNos como mAMimo y luego se 

sustituia por vainillü, 

terreno 10 o 12 aNos, 

y ~ste cultivo permanecia en el 

hasta que el crecimiento del 

bosque hacia imposible ~u cultivo, ontcnc:e5 se 

abandonaba el terreno por unos 10 o 12 aNos. En este 

tiempo se regeneraba el suelo y el bosquG y 

posteriormente se repet1a el ciclo. 

~. Prim•ra labor. 

A esta labor se le llama en totonaca KUXTU, y consiste 

en quitar d~l terreno todas las hierbas que puedan 

estorbar en la ni ~mur-d. 

6. Siembra. 

El cultivo del malz en bsta zona tiene des ciclos al 

aNoa El ciclo de invierno al que llaman KAXTLAWANAT, qua 

quiere decir siembra de navidad porque al matz qua va a 

utilizar para semilla se baja del altar, y el ciclo de 

verano al que llaman SHALA CACHINI, qua es la siembra 

de. sol o de calor. 
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Para el primer ciclo, la siembra se inicia el 30 de 

noviembre y termina el 6 de enero, este ciclo dura 7 

En el segundo ciclo, 1- siembra se inicia el 24 

de junio y termina el 25 de Julio, 

cinco mcsc5 de du~~cibn. 

En el momento que ue hace la siembra, 

este ciclo tiene 

todav!a no se ha 

cosechado todo el ma1z del ciclo anterior. 

Ante~ de que se realice la Giembra do m~1= o dcspubs de 

~ata me siembran plantas comoi hierbabuena <~mat~ 

tomate llamada en totonaco ATHMONIMA1 

criollo <~~SQe~c~is~m eimein~llii2li~m Dum.>, conocido 

en tctcn~co ~omo PAQ'LHCHA: chiltep1n cgªe~iSYm 

denominado PI'J 

<Gmal.> Pax.>, conocida en totonaco como COTXKAHUE; 

llamado en totonaco Q'AQKA1 

calabaza (~~S~~g~~~ es~Q L.>, denominada en toton~co 

NIPXI; ajo <Blli~m ~ªti~~m L.>, conocido en totonaco 

como AXUX1 cilantro <Qgci2QQC~m §ªti~~m L.>, llamado en 

totonaco Q'ULANTOS; epazote <Qb~QQ2QQiYm amece~igiQ~~ 

L.>, conocido en totonaco como LHIQ'EJNI; cebellina 

<alli~m S~Q2 L.>, llamado en totonaco ACATZAS; camote 

morado <1e9IDQ~2 eatat2~ <L> Poir.> etc. <Mart1nez, 1959 

y <Reiche, 1975). 
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Del malz que se tiene sembrado se buscan las mazorcas 

grandes, secas y blancas. Estas se colocan en el altar 

de la casa. 

Cuando se llega el dia de la siembra se recogen las 

mazorcas del altar para 9er de~grünad~:, a ~Gtas se les 

van quitando los granos por hileras (en forma vertical), 

para que a la nueva mazorca le salgan las hileras 

derechas. Al elote, unicamente se le dejan los granos 

de la punta que son pequeNos y deformes. 

Para la siembra de una hectArea se utilizan 30 mazorcas 
1 

que equivalen m~s o menos a tres cuartos de almut . 

Algunos indlgenas agregan a esto s~mille. por cada 

almut, la semilla de una mazorca de color rojo. 

En la actualidad, a la semilla de malz se le adiciona 

aldrln (insecticida> para evitar que las hormigas la 

destruyan. Anteriormente, en lugar de aldrin se usaba 

petroleo o no se usaba nada. 

Hasta hace unos anos, algunas personas, pon1an a remojar 

la semilla del malz durante medio dla o una noche. 

Oespu~s de este tiempo se sacaba y se ponla en un cajOn, 

1 
un almut, equivale a 8 kilogramos. 
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al que previamente se le hablan acomodado hojas de 

pl~tano ya asadas y se cubrian. En este cajOn se 

dejaban medio dia o un dia y se sacaban en la maNana, 

para reali=ar la 5iembr~. 

Otras personas r10 lo h.:ic:!. an i151 porque declan que el 

maiz no agarraba fuerza en el suelo. Asl tambi~n otras 

personas declan que los granos pequeNos eran los que 

deblan de sembrarse, porque los granos grandes ya 

hablan dado toda su fuer=a~ y a los granos pequeNos les 

faltaba darla. 

Si el casero (due~o de la casa o terreno donde se 

realiza la siembra>, desea sembrar mal: morado, y no 

ti ene terreno para bc?mbr~:-! Cp ~nr.ances reparte a los 

peones adem~s del malz blanco; un puNo de este ma1z. 

Este mal: debe sembrarse de tal forma, que cuando le 

pegue el viento, el polen del malz morado, no polinice a 

las plantas de mai= blanco y viceversa. 

Por lo general cuando se siembra el ma!z morado, este se 
2 

siembra en uno o dos surcos • 

2 
Surco.- Se le denomina surco a la linea donde se van 

depositando las semillas <no son surcos como 

nor""malmente se conocen en el valle de 

Mtl!xico>. 
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La siembra se hace con el LICHAN <espeque>, que consiste 

en un palo largo y ~uerte, ya sea de ramas gruesa~ de 

capulln, naranjo e cualquier otro Arbol de madera dura 

para que no s~ romp~ con facilidad. Si el terreno que 

se va a sembrar es pedregoso al LICHAN se le adiciona 

una puntad~ mµt~l~ ~la que llamen 11 chusa'1 este e~ pera 

que el LICHAN no tengan dificultad al introducirse en el 

suelo. Anteriormente dicen que no se usaba la ''chusa••. 

Los indlgenas totonacas, para realizar la siembra o 

cualquier otro trabajo que requiera un nómero mayor de 

persona, se organizan de una forma llamada LA MAGTAYAKAN 

<mano vuelta). 

Todos los hombres que van a sembrar, llevan colgando al 

hombro un morral o a la cintura un PUCHAN (guaje) en 

donde llevan la semilla. 

A !as 8 de la ma~ana los hombres se dirigen al terreno 

donde se va a realizar la siembra. Llegan a este, el 

due~o se para al principio del primer surco y empieza a 

sembrar, posteriormente los dem~s hombres hacen lo 

mismo. El casero es el que inicLa la siembra para 
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indicar a los dem~s como quiere que se siembre. 

El suelo sobre el cual se va sembrando es el mismo en el 

que se sembró el ciclo anterior, sOlo que ahora se v• 

depositando la semilla en medio de las plantas del mafz. 

Se va sembrando, enterrando el espeque dos o tres veces, 

movi~ndolo hacia les lados, para remover el suelo, al 

sacarlo, depoaitan tres o cuatro semillas, dan otro paso 

y vuelven a hacer lo misma, hasta llegar al otro extremo 

del surco, descan&an, despu~s contin~an sembrando. 

E&tos descansos los van realizando durante todo el 

tiempo que dure la siembra y el tiempo que duran estos, 

estA sujeto al tama~o del terreno a sembrar. 

La profundidad del agujero donde se coloca la semilla es 

de 10 a 12 cms. 
1 

y la distancia entre estos.es de 5 a 6 

cuartas . 

A las 12 del d!a, los hombres se retiran del terreno 

donde se estA efectuando la siembra, para ir a comer. 

Despu~s de la comida, descansan un rato para despu~s 

regresar a la Giembra. A las 4 o ~ de la tarde, 

1 
Una cuarta equivale a 20 cent!metros. 
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terminan de sembrar. Los peones regresan a la casa del 

casero, en donde toman algunos alimentos y se retiran a 

sus casas. 

7. Brot&ciOn de la planta. 

En el ciclo de invierno, la planta brota a los 8 dlas, 

porque en esta ~poca la tierra estA fria y en el ciclo 

de verano, a los 4 dlas porque la tierra estA caliente. 

8. Segunda labor. 

A esta labor se le denomina en totonaca CANAC CHAXA y se 

altura y consiste en cortar con el machate las caNas da 

malz, del cultivo anterior, en dos, tres .o cuatro 

partes, 

=.c::omcdiindo en 

sea el tamaNo de la planta y se van 

madio de los surcos, al igual que las 

ramas de aguacate, frijol, plAtano, que se cortan con la 

coa chica. Con la pLlnta del machete se van quitando las 

hierbas que se encuentran rodeando a la planta de malz, 

esto se hace para que ,!;stas hierbas no le roben el Jugo 

a la planta de malz y as! esta~ no se pongan amarillas. 

Despu~s de la roza, tumba y quema, todos los residuos de 

vegetaciOn van eiendo acomodados en medio de los surcos, 
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por un periOdo de dos ahos, una vez transcurrido este 

tiempo, se limpia la parte donde se acomodan los 

residuos, y se pasan a lo que eran los surcos. Estos 

residuos van a permanecer aOi durante otros dos aNos, al 

t~rmino de este pPr1cdo, 

para el cutivo de ma1z. 

se termina el tiempo destinado 

El objeto de dejar en el terreno de cultivo los residuos 

de la ca~a de mafz y de malas hierbas. es el de guardar 

humedad y el de proporcionar nutrientes a la planta, as! 

como el de evitar que se erosione el suelo. 

9. Tercera Labor. 

A esta labor se le llama KUXTU y se realiza a los 30 

d!as despu~a de la siembra, consiste en cortar con 

coa las malas hierbas y acomodarlas en medio de 

surcos. 

la 

lo"" 

Todas las hortalizas, que se cultivan junto con el malz, 

se deben cosechar antes de que el mafz espigue, para que 

~ste no las perjudique. 

Con el machete se van cortando todas las infrutecencias 

de los pastos, que se encuentran en la milpa, y se van 

depositando en el guaje, esto se hace para evitar la 
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-formacibn de semillas que posteriormente se riegan en la 

milpa, ya que se considera al pasto come una de las 

hierbas m~s perjudiciales para el buen desarrollo de los 

cultivos .. Una vez cortadas las infrutecencias se van a 

tirar lejos .. 

10. Cosecha. 

La cosecha del ciclo de invierno, se efectaa desde el 

mes de junio y durante el mes de julio. La cosecha de 

verano se realiza desde mediados del mes de noviembre 

hasta pricipios del mes de enero .. 

La cosecha se puede hacer- en un solo día o por' parta;, 

dependiendo esto, de las necesidades alimenticias y/o 

econbmicas de la familia. 

almacenarla. 

o de falta de un lugar donde 

La cosecha la pueden realizar mujeres y hombres, al 

efectuarla éstos empiezan a caminar enmedio del surco 

hacia un lado y otro del mismo, teniendo cuidado de no 

pisar las plantas que se cultivan asociadas con el 

maiz. 

Cuando estan junto a la planta de maiz, agarran la 

mazorca, le dan varias vueltas hasta desprenderla, una 
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vez hecho esto 1 a arrojan en madi o del surco, - donde 1 a 

van amontonando. Posteriormente otras personas <hijos e 

hijas acomodan las ma=o~cas en una batea o tina, se la 

ponen sobre la c~bc=ü y la llevan al lugar donde van a 

ser almac:enada.s. 

Si llueve unos dias antes de la fecha escogida para 

realizar la cosecha, entonces es necesürio e~perar hasta 

que las ma:orcas vuelvan a secar. 

11. Almacenamiento. 

La mazorca se acomoda como fu~ cosechada <no se le quita 

el totomoxtle), en un lugar al que denominan PUCUXI, que 

puede ser un c.uc:t.r-to solo, 

almacenamiento o puede estar en la misma habitaci~n 

donde se tiene la cocina. 

Una vez almacenada la ma~orca, si desean le pueden 

poner insecticida, sobre el totomoxtl e, para evitar 

que las hormigas y gorgojos se coman el grano. 

Durante la cosecha y el almacenamiento se van sacando 

las mazorca~ picadas o podridas, para evitar que daNen 

a las mazorcas sanas. Por lo general estas ma%orcas se 

utilizan para dar de comer a las gallinas y a los 

puercos. 
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12. ComercializaciOn. 

El rendimento promedio de una hectArea es de 2,000 kg. 

de malz, de estos se guarda una cantidad que 

ellos consideran les va a alcan~ar para comer los 5 o 7 

meses siguíentes, el mal~ restante, se vende desgranado 

por kilo o por almut. Esta venta se hace en el mercado 

de Papantla, en Poza Rica, a las personas que lo van a 

compras a sus casas, y/o intermediarios. 
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VII. ANALISIS DE LAS TECNICAS TRADICIONALES. 

Debido al serio problema que se tiene en lag regiones 

tropicales, de erosiOn y p~rdida gradual de la vegetaciOn, 

que redunda en un~ b~ja productividad agropecuaria y 

forestal, desde hace tiempo, se ha estudiado la agricultura 

que practican los indtgenas~ ya que por encontrarse 

establecidos en la regiOn desde hace varios siglos han 

logrado desarrollar una agricultura adaptada a su medio 

ecolOgico. 

1. Roza y tumba. 

Actualmente ios ind!g~p~s totonacas, rozan y tumban 

generalmente -cahuales. ya no montes altos, debido al 

poco descanso que dan a la tierra, esto ha redundado en 

una disminuciOn de la fertilidad de los suelos, ya que 

ahora se da menor oportunidad para que la materia 

orgAnica se acumule. 

En 1950 el periodo de barbecho en la region, era de 10 a 

12 aNos, m~s el tiempo qu~ permanecia en el terreno el 

cultivo de vainilla, que iba de 10 a 12 aNos, nos da un 

total de 20 a 24 aNos, en que el suelo permanecta 

cubierto de vegetaciOn. En la actualidad el periodo de 

descanso que se le da a la tierra es unicamente de 3 
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ahos y el cultivo de vainilla a disminuido a tal grado 

que ya ni siquiera iigura como producto de eMportacibn. 

Esta constante reducción en el periodo de barbecho se ha 

venido d~ndo por varios factores, entre los que se 

encuentran principalmente, el aumento de la poblaci6n, 

la invasibn de tierras por ganaderos y la explotaciOn 

petrolera. 

2. Quem.-. 

La quema, conjuntamente con la roza y la tumba, es un 

sistema que fu~ desarrollado desde hace siglos por los 

di~tintn~ grupos ~tnicos que se establecieron en las 

regiones tropicales, y actualmente se sigue practicando 

a pe9ar de la serie de criticas que se han prese~tado en 

su contra. 

De los estudios que se han reali~ado, sobre los efectos 

del fuego en las propiedades edAficas, existe variaci6n 

en los resultados, debido a la gran diversidad de los 

suelos. Se ha comprobado que los efectos producidos 

por las 11 quemas 11 cuntroladas, asl como las que realizan 

los indtgenas tienen menores efectos negativos sobre las 

propiedades del suelo, que los incendios forestales 

<Pritchett, 1986>. 
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En las quemas ligeras~ la fracciOn de suelo organice 

generalmente no se afecta, a.un que si puede ocurrir 

cierta destilaciOn no destructiva de sustancias 

volAtiles <Pritchett, 1986>. 

Cromer, citado por Prítchett <1986>, i nformO que la 

quema de les montones de ramas liberaba nutrientes 

facilmente disponibles y esterilizaba parcial o 

totalmente el hori:cnte superficial del suelo, 

int2nsid~d del incendio. 

segi:ln la 

En las investigaciones que se han realizado hasta el 

momento,. se ha podido demostrar que el sistema de roza, 

es una de las mejores t~cnicas de 

explotaciOn de la selva, que se han desarrollado para 

restaurar la fertilidad de lo~ suelos por regeneraciOn 

<Halffter, 1980>. 

Segi:ln Caballero, <1978>, el sistema de roza, tumba y 

quema es un forma de explotaciOn poco eficiente en 

cuanto a que representa un bajo Indice de eficiencia 

energética, una baja redituabilidad econOmica y un 

cierto costo 

sustitucion 

trad'icional, 

de 

no 

ecolOgico, aunque considera 

la agricultura moderna 

es la soluciOn al problema, 

que la 

por la 

ya que la 

primera presenta un costo ecolOgico muy elevado, el cual 
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se traduce a la larga en la desaparición definitiva de 

la selva tropical hómeda como un recurso. 

3. SelecciOn de semilla. 

Las mazorcas de malz que se van a usar como semillas 

para la siembra, son seleccionadas con mucho cuidado, 

por los indfgenas desde la planta. Antes de ser 

desgranada la mazorca, se coloca en el altar, como 

ofrenda para pedir protecciOn a los Santos, durante todo 

el tiempo que el maiz va a permanecer en el terreno de 

cultivo. Di as antes de realizar la siembra es 

·desgranada la mazorca, hilera por hilera, teniendo 

cuidado de eliminar los granos pequehos de la punta. 

Este cuidado y constante selección de la semilla de 

malz~ es la que ha permitido a los ind!genas contar con 

ma!z de buena calidad, buen tamaNo, alta producciOn y 

adaptada al medio ecolOgico en el que fu~ desarrollada. 

El ma!z que cultivan los ind!genas totonacas, pertenece 

a la raza 11 tuxpeno 11
, el cual se cree es un producto 

de la hibridaciOn de las razas 1'olotillo'' y tepecintle 11
, 

por sus caracter!sticas y ~rea de distribuciOn. Este 

malz es considerado como uno de los m~s importantes por 

su influencia en las razas modernas agronomicamenta 

productivas, tanto de M~xico como de los Estados Unidos, 
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ademAs de que ha servido de plasma germinal del ma!z del 

Sur de los Estados Unidos <Wellhausen, 1952>. 

Comparando el maiz criollo de los ind!genas <"tu><pel'l'ol 

con el qL1e cu! t.!van los '"mezti%os" Cno ind!genas> que 

sen variedades introducidas por el Banco de Cr~dito 

<BANCRUGO), se han observado baJos rendimientos, 

debido ~undamentalmente a que no se les da la asistencia 

técnica adecua.da~ no se le dan al cultivo l.a~ 

condiciones con las que fueron creadas. AdemAs de ello, 

por le general no se siembra en la 

porque la semilla se entrega fuera 

-fecha indicada, 

de tiempo y el 

deterioro que presenta la semilla produce bajos indices 

de oerm1n.-!:'!e:o. 

4. Labores de cultivo. 

Las labore5 que los indlgenas totonacas, hacen al suelo. 

como son las de acomodar sobre este, los residuos del 

maiz y da las malezas, les permite amortiguar la caida 

de las gotas de agua, lograr una -filtración lenta, una 

mayor retención de humedad en el suelo, ya que los rayos 

del sol no incioen directamete sobre la superficie del 

mismo. Mejora la estructura, haciendola granular, en 

éstas condiciones hay un mayor intercambio de gases, 

(oxigeno y biO><ido de carbono>. Aumenta la actividad 
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biolbgica. 

cationico. 

Incrementa la capacidad de intercambio 

Aumenta la cantidad de nutrientes 

disponibles en el suelo <nitrOgeno, fbsforo y azufre). 

Hace que los nutrientes esten mejor ~isponibles para las 

plantas. 

Al realizar la siembra y las labores al cultivo, se hace 

la mlniCQa remoción posible del suelo, lo que permite 

que no haya partlculas de suelo que puedan ser 

arrastradas, cuando se presentan los vientos y las 

lluvias fuertea. 

Los estudios que se han efectuado sobre 1 a mlnima.' 

remociOn o c:erc labranza., han podido demostrar que tiSta. ·· 

e~ la mejor forma de evitar la erosiOn. 

Segi:ln Sims, et a.l. <1978) en varios ensayos sobre cero 

labran:ap mostraron qu& la mayor cantid•d de agua 

retenida en el suelo durante la ~poca de crecimiento, es 

el factor mAs importante que causa el aumento en 

rendimiento del malz cultivado en cero labranza. Adem~s 

comprobaron que la evaporaciOn es gradualmente reducida 

bajo la capa de vegetaciOn y los efectos de los perldos 

de sequ1a ~obre el matz son menores. 

Phllps y Voung citados por Sims, et al (1978>, describen 

que en 1967 en el Estado de Ohio, ·hubo perdidas de arena 
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debido al viento, d~ 321 TM/ha, bajo labranza mecanizada 

camón, comparada con 4,94 TM/ha. con cero labranza, el 

rendimiento de mafz con cero labranza fué 38Y. m~s que 

con labran~a mecanizada camón. 

Mata Garc:ia ( 1967). c:ita que en el informe trimestral 

del INIA se menciona que en Cotaxtla, Ver- .. , se realiz6 

un experimento comparando dos métodos de siembra: En 

uno ~e preparo el terreno antes de la siembra y en el 

otro se deshierbo antes de la siembra y se sembrO can 

espeque. Se observ~ que en el segundo m~todo se 

oabtuvieron mejores resultados. 

El tener en el terreno dende se cultiva el mal2, plantas 

horticolas, de condimento y medicinales, 

agrosistama ser m~s complejo y estable, 

nutrientes fluyen en forma c!clica, 

le permite al 

ya que los 

siguiendo las 

cadenas alimentarias y trOficamente son m~s 

autosuficientes; esto hace menos probable la apariciOn. 

de plagas y en~ermedades, aunqu~ cuando se presentan 

dificilmente son c:ombatidas. 

s. Almac:enamiento 

El almacenamiento de la mazorca se hace en un cuarto 

11 amado POUCUX I, 

O en la cocina. 

construido especialmente con este fin, 
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La ma2orca por lo general es amontonada sobre el suelo. 

con todo y totomostle, en muy poco~ lugare9 se le 

acomoda. 

Las perdidas que se tienen en el almacenamiento, son 

debido al clima; al favorecimiento que este hace a la· 

propagacibn de plagas y enfermedades, y a la falta de un 

lugar adecuado para almacenar la ma~orca. 

6. Instrumentos de trabajo. 

Los intrumentos de trabajo que utilizan generalmente, 

son: La ''coa chica 1
' la cual se usa para cortar la hierba 

del suelo, la ''coa grande'' con la cual se quitan ramas 

de los &rboles, hojas de plAtano, las hojas de las 

palmas, etc., ''el espeque o LICHAN'' el cual se usa para 

la siembra, 

adiciona al 

''la chusa 1
', punta de metal que se le 

espeque para realizar la siembra, 

machete'' se usa para rozar y para abrir brecha de entre 

la hierba, ''la hacha'' que sirve para cortar ~rboles y 

hacer le~a. 

Estos instrumentos de trabajo no se parecen de ninguna 

manera o los instrumentos usados en la agricultura 

moderna, aOn ast estos son operantes en el sistema 

agrlcola que les dib origen. 
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VIII. AGRICULTURA INTEGRADA A LA VISION DEL MUNDO INDIGENA. 

Les ind!enas totonacas tienen una visiOn del mundo, m~gico-

religiosa. Esta visión. es el resultado de una acumulaciOn 

de conocimientos y vivencias~ y de Lln constanto interc~mbio 

cultural entre les distintos grupos étnicos, con los que 

han tenido relaciOn a trav~s de su historia. 

visiOn mAgico-religiosa se conserva actualmente Esta 

quizA, debido a la marginaciOn en la que se encuentra este 

grupo ~tnico, ya que en la agricultura no intervienen 

elementos modernos <tractores. 

etc.>. 

fertilizantes, pesticidas, 

A esta visiOn m.'lgico··rel igiosa estt.n integradas la mayor 

parte de las actividades agrlcolas que desarrollan los 

ind!genas totonacas. Dando como resultado una agricultura 

impregnada del sentido m~9icc-re!igio~o. 

Por esta razón, es dificil hablar de la agricultura 

indlgena sin mencionar las prActic:as que se encuentran 

asociadas a ~sta. 

En este capitulo describiremos algunas de estas 

actividades. 
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1. Siembra. 

Para este primer ciclo de siembra, el santo que protege 

es la Virgen de Guadalupe. Para el segundo ciclo, los 

Santos protectores son: San Juan y el Se~or Santiago. 

Del maiz que se tiene cultivado se buscan las mazorcas 

grandes, secas y blancas, y se colocan en el altar de la 

casa <previamente adornado> o en el de la iglesia. Las 

mazorcas se colocan sobre la mesa del altar e se cuelgan 

en la parte m~s alta dP. ~~t~, Junto con frut~s come: 

naranjas, j1camas, vainilla, etc., esta ofrenda se hace 

para pedir a los santos que al cultivo de maiz 

cualquier otro no le pase nada y que la cosecha mea 

buena. 

Hace unos 40 a~os se ponian en una lata, con tierra, 4 

semillas de ma1z a germinar unos 4 O 5 dias antes del 12 

de diciembre, para ponerla en el altar de la Virg~n de 

Guadalupe. Esto se hacia para que la Virgen protegiera 

el ma!z del ciclo de invierno, ya que a ~ste le toca la 

~poca mAs fria y porque es mAs el tiempo que va a sufrir 

las condiciones desfavorables del clima. 

Los dias de la siembra, son elegidos con anticipacic!n 

por los vecinos y parientes de la comunidad, de acuerdo 

a la celebraciOn del santo al que le tengan mAs f~. 
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Antes del d!a de la siembra, por un lado el casero y por 

otro su esposa piden a sus vecinos,. familiares y 

c:ompadres que les ayuden <Mano VL1elta) a ~l, para 

realizar la siembra y a ella para elaborar el mole que 

comunmente se hace para estas ocasiones. 

Cuando la milpa estA en jilote o en elote,. y muere 

alguna persona de la comunidad, inmediatamente se 

procede a poner una cruz, ya sea con cal o cenizas da 

l erta,. en cada una de las esquinas de la milpa, esto se 

hace con el fin de que las plantas no se marchiten. 

Cuando el mafz estA madure, esto no es necesario. 

Entre Julio y septiembre cuando empiezan los vientos 

fuertes, se ponen en las esquinas de la milpa o en el 

c:entro de t.sta, un machete con la punta enterrada. para 

que con el filo, corte o desvle el viento, otro 

proc:edimiento es poner una cruz hec:ha con palma bendita, 

en ll!PS c:uatro esquinas de la milpa o en el centro de 

~sta. 

2. El mal z roJ o. 

El maiz rojo se usa principalmente como protecciOn, se 

siembra junto con el maiz blanco, y las plantas que 

salgan del rojo, protegen al malz blanc:o de los vientos 

Tuertes <hurac:anesl. 
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3. Dar d& comer a la tierra. 

El 6 de enero, dla de los Santas Reyes, se prepara por 

la mn~anu, atole de camote y p6lacles 

elaborados a base de mal=, frijol y chayote>, 

<tamales 

estos se 

colcc~n on =uacual~~ \jica~as> y se pone una parte igual 

a la que se lleva a la milpa en el altar de los santos 

de la casa y se coloca una veladora encendida, la otra 

parte se lleva a la milpa. Una ve= en esta, hacen un 

agujero en el centro y colocan en este los zacuares con 

atole y pOlacles y se cubre con tierra. 

Dicen que lo hacen con el f!n de alimentar a la tierra, 

para que siempre est~ contenta y d~ buenas cosechas. 

4. Cuento del matz. 

El cuento que se presenta a continuaciOn es una muestra 

de la visiOn totonaca acerca del malz y como de el, surge 

el hombre que posteriormente se convertirla en el Sol. 

Habla un matrimonio que tenla un hijo, el cual estaba 

destinado a ser la luz, el resplandor, ''el sol 11
• La 

abuela de este niNo no querla que hubiese luz, y empezO 

a buscar la forma de matar a su nieto. Para que nadie se 
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diera cuenta, 

accidental. 

procuro que la muerte pasara en Terma 

El niNo fu~ enterrado por su madre, y donde ~sta lo 

enterrO,. empezaron a brota.r vcu'"ios plant.:1.~ de m~.tz .. 

Cuando la abuela viO las plantas, de inmediato las 

cortb, 

entonces 

grandes, 

sin embargo, al otro dia estaban mbs grandes, 

las volviO a cortar y al otro dla estaban m~s 

entonces las valvib a cortar al otro dia 

estaban m~s grandes como si no hubiesen sido arrancadas 

nunca. Hasta que aparecib el jilote, la abuela dejb de 

cortar las plantas. 

La madre del nit"'lo corto las ma::orc:as qu~ se dic:¡-cn on el 

lugar donde enterrb a su hijo y con el mafz de ~stas 

hizo ol nixtamal. cuando este estuvo listo,. lo llevo al 

r!o a lavar, pero antes que se fuera, la abuela le dijo 

que tuviese cuidado para que no se le Tuese ning~n grano 

al ria. Cuando lavaba el nixtamal se le cayb un grano de 

maiz al ria y se lo comib un pez grande. 

MAs adelante en el mismo ria se encontraban unos hombres 

pescando uno de ellos atrapb el pez que se habla comido 

el grano de malz,. para esto el pez habla crecido mucho¡ 

cuando los pescadores vieron el tamal'lo tan grande que 
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tenla el pescado, se sorprendieron tanto, que de 

inmediato lo abrieron. 

Al abrirlo, encontraron en su interior a un ni~o, el 

cual fu~ adoptado por el pescador que habla ~apturado al 

pescado. 

Al poco tiempo el ni~o empe=O a preguntar por su papA y 

por su mamA, pero el pescador le decla que no tenla, 

pero ~l insistia diciendo que si tenla y que los iba a 

buscar. 

Cuando el nihc creciO, le dijo al pescador que iba a ir 

en busca de sus padres, pero antes, pidiO que le 

hicieran las armas (arco y flecha> para que se 

protegiera en el camino. 

Cuando llego a la ca~a d~ sus padres, encentro a su 

madre haciendo ollas y Jarros, y empezO a platicar con 

el la, para este tiempo su madre ya era anciana, ella le 

empezO a contar que hacia muchos a~os habla tenido un 

hijo, entonces ~l le dijo, que ~l era su hijo y que 

venia en busca de ellos, ella le dijo que no lo crela, 

entonces ~l, para que le creyera le hizo una prueba; le 

dijo que colgara uno de sus cabellos y que el lo iba a 

traspasar con una ilecha a distancia de 5 metros. 

Cuando el Joven partiO el cabello, su madre le creyo. 
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Entonces ~l pregunto por su padre y ella le contesto que 

lo hablan matado los truenos, y que estaba enterrado 

debajo de un ~rbol de ceiba, 11 ~rbol de la vida' 1
• 

El muchacho le pidiO a una paloma torcaza, que fuera 

con los truenos y les dijera que derribaran el ~rbol 

debajo del cual estaba enterrado su padre. Despu~s de 

que el Joven le dijo esto a la paloma, empezO a llover 

muy fuerte y empezaron a caer truenos, 

~rbol de ceiba cayo. 

hasta que el 

Cuando paso la tormenta, 

encentro un esqueleto, 

el· empezO a escarbar hasta qua 

entonces llamo a la paloma 

torcaza <TUSTUKULUTl, para que con su canto se levantara 

Cuando la paloma canto <TATASTUCU, su padre. 

TATASTUCU), los huesos de su padre se empezaron a unir. 

Su padre reviviO, y el muchacho le dijo que lo habla ido 

a desenterrar porque necesitaba, que ~l fuera la luna, 

ya que este <el joven> seria el sol; y los dos saldr!an 

por el oriente. 

DP-spu~s de que el joven le dijo lo anterior a su padre, 

lo cargo en hombros, y as! se fueron ~aminando hasta que 

llegaron a un huerto, donde le dijo a su padre que 

cerrara los ojos y no los abriera hasta que pasaran el 
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huerta, pero antes que terminaran de pasar, el padre 

abriO los ojos y se comiO un fruto de guayabo, al 

momento de comerlo, se convirtiO en venado y dib un 

sal to, entonces volteo el joven y le dijo que lo 

matarian con una flecha y se lo comerlan El .Joven 

siguiO solo hasta que llego a un pueblo en donde se 

encontraba prendido un g~an fuego. cuando llego, se 

metiO a la lumbre y se convirtiO en resplandor; el joven 

se convirtib en el Sol. 

Toda la gente de ese pueblo sabia que ese dla se iba a 

acabar la obscuridad y que iba a sut"gir el Sol, entonces 

mandaron traer a los mósicos, 

p~Jaros. 

que eran todos los 

En eso mismo pueblo se encontraba un viejo que habla 

contado a toda la gente que ~l iba a ser el Sol, y 

cuando regreso de andar diciendo esto, el fuego ya se 

habla apagado, 

cenizas. 

pero de todos m'odcs el St:! revol c:b en sus 

Por eso es que saliO primero el Sol y luego la Luna y 

por eso tambi~n es, que la luna no tiene brillo, como el 

Sol. 
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5. Cuento del malz de venado 

En este 

º~~;! .... §(;!) 

segundo cuento se habla de una 

a la que ellos consideran 

planta cgr,nero 

antecesora del 

mal=, en lo que se refiere a alimentación. 

Cuentan que antes, 

venado. 

el malz que se comia era el maiz de 

Hubo una época en que se presento una 11 seca 11
11 

casi nadie tenia malz. 

en la que 

Entonces una seNora ~u~ a ver a su hijo, para que le 

Cuando el hijo fué a su troje viO qL1e el maiz estaba 

tomando vida y que de cada grano salla un animalito. 

Dicen que el maiz se enojO y tomo vida porque el 

habla negado alimento a su madre. 

hijo 

En esta ~poca fu~ cuando se acabO el ma!z de venado y 

desde entonces se empezO a comer el malz 

actualmente. 
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Actualmente es una creencia que en el monte, despul!s de 

madurar la 11 mazorca'1 de mal2 de venado, 

un animalito de cada 1'9ranc''. 
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IX. CONCLUSIONES 

1. La técnica de rozar, tumbar y quema~ ~ué operante 

mientras no existib una alta demanda de tierras, 

resultado del 

rural. 

incremento de la pcblaciOn en el ~rea 

2. El hacer la preparaciOn del suelo, la siembra y las 

labores de cultivo con la mfnima remociOn del suelo, 

evita que haya un excesivo arrastre de part!culas de 

suelo por el viento y el agua. 

3. La semilla utilizada por los indJgenas, la cual es 

seleccionada,, en forma tradicional, se encuentra 

adaptada a la regiOn, obteniéndose buenos rendimientos. 

4. La t~cnica de acomodar los residuos de la cosecha 

anterior en el suelo, evita la erosión, la p~rdida de 

humedad, aumenta la cantidad de materia orgAnica y 

mejora la estructura. 

Esta teenica es importante, ya que permite que el 

campesino utilice los recursos que estAn a su 

disposicibn 

irregular. 

para cultivar terrenos con 
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5. El tener en el terrenoir plantas horticolas y 

candi mentadas,. permite que haya una mayor variedad de 

insectos que limitan el desarrollo de plagas y 

enfermedades, 

equilibrarse,. 

ya que las poblaciones tienden a 

D.dcm~s di=- que se a.umcnt.:i l<M vai--iedc.d de 

productos alimenticios en la dieta de los indlgenas. 

6. El indlgena totonaca unicamente destina para el cultivo 

de malz~ la superficie que sea necesaria para la 

aliment~ciOn de su familia y el resto la ocupan para 

cultivos que sean mAs remunerativos, 

chile, naranja~ vainilla o pl&tano. 

como son: frijol, 

7. La mitoloo!a y la~ co~tumbr~~ d= les indl9~nas, se 

encuentran muy me:c:ladas con los conocimientos emp1ricos 

desarrollados a través de la relación hombre-naturaleza; 

para ellos todo tiene un sentido mAgico-ritual. 

8. La agricultura desarrollada por los indigenas, 

poco estudiada, lo que ha dado como resultado, 

ha sido 

que las 

instituciones encargadas de dar asistencia t~cnica e 

investigaciOn, tengan poco conocimiento e inter~s de 

introducirse en la regiOn. 

9. Las t~cnicas de cultivo desarrolladas por los ind!genas, 

debido a su constante experimentaciOn empirica y a la 
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acumulacliOn de conocimientos ancestrales, estAn bien 

adaptadas a las condicones ecolOgicas de la regibn, lo 

que nos permite reconocer que al hay una agricultura 

adaptada y adecuada e las zonas tropicales, y que no es 

necesario importar t~cnicd~ d~ lu~ 2onas templadüs. 

10. La mano vuelta es una forma de organi:aciOn tradicional 

que evita el pago de dinero de la mano de obra; 

2ona ya tiende a desaparecer. 
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X. ALTERNATIVAS 

Ha.ce unos :?O afros~ en la re.gi6n de Papa.ntl.a se cultivaba la 

tierra por un perlado de 3 anos. y posteriormente se dejaba 

descansar el terreno unos 10 a 12 a~os, 

fué aumentando la población en la zona, 

pero a medida que 

la eKplotaciOn de 

tierras por ganaderos y la explotaciOn petrolera, este 

periodo de barbecho se fué reduciendo, y actualmente molo 

se deja descansar la tierra unos tres a~os o menos. Ahora 

solo quedan como anoranza, los tiempos en que se rozaban 

montes altos y se obtenian buenas cosechas~ ya que hoy solo 

~e tienen acahuale~ y una produccibn baja. 

Segün, Halffter (1980)' una de las mejores ~armas de 

con5ervar la productividad de los suelos tropicales~ es 

dejando que los suelos que se han utilizado para la 

agricultura, se regeneren. 

Por lo que se ha mencionado anteriormente, hoy en dla se va 

haciendo mAs dificil mantener la fertilidad de los suelos, 

y por lo tanto la productividad de los mismos por 

regeneraciOn y por tal motivo se han buscado alternativas 

que no cambien en mayor medida el sistema de produccibn 

desarrollado por los indlgenas y si logren mantener su 

productividad. 
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Entre otras alternativas se podrta sugerir la de Kellman 

(1980)' la cual propone una modificaciOn a la t~cnica 

"c:hitemene 11
, la cual consiste en cortar ramas de las Areas 

cubiertas con selva y quemarlas en el terreno donde se va a 

cultivar; o quemar las ramas cerca del lugar donde se 

e~traen. y transportan unicamente las cenizas a los 

terrenos de cultivo. Por otra parte, despu~s de la ro=a y 

tumba, seria conveniente no quemar sino disponer los 

residuos vegetales al proceso de desccmposicibn, 

agregarlos posteriormente al suelo en forma gradual. 

para 

Otra posibilidad seria la de hacer una explotacibn de las 

especies nativas <vainilla>,. que prosperan bien bajo 

condiciones de selva, para que en un determinado tiempo se 

puedan alternar con cultivos de malz. 

De lo que se ha analizado, se deduce tambi~n, que es 

necesario incrementar la investigaciOn sobre el uso de les 

suelos tropicales de topogra~la irregular, 

una utiliza~iOn racional de estos recursos. 
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ANEXO 

1.- ZONA AROUEDLOG!CA DE TAJIN, PAPANTLA, VER. 

-'·- FAMILIA TOJ"ONACA 

, 
..... l 



4. FOTOGRAFIA MOSTRANDO EL 
TAMAl'IO DE LA MAZORCA 
DEL MAIZ TUXPEl'IO. 

f . 1 

3. INDIGENA TOTONACA MOSTRAN
DO UNA MAZORCA DE MAIZ --
TUXPEl'IO. 

' 

• •••• 2 



5. SIETE TIPOS DISTINTOS DE MAICES CRIOLLOS QUE CULTIVAN LOS 
INDIGENAS TOTONACAS. 

6. I NO I GENA TOTONACl'I 
ROZANDO UN ACAHUAL. 

,., 
. ,~.. --
-J• '., ~· •• - ""' 

...... 3 



7. NINO TOTONACA SACANDO LA MADERA UT!L, 
FAMILIAR, ANTES DE LA QUEMA. 

------~ 

PARA EL CONSUMO 

B. GUARDARAYA QUE SE HACE, 
CON EL FIN DE NO 
AFECTAR LOS CULTIVOS o
VEGETACtON VECINA • 

• • •• • 4 



9. !NO!GENA TOTONACA IN!Ctl~NDO LA QUEMA OE UN ACAHUAL. 

1 O. QUEMA DE Ur~ ACl'IHUAL. 

• •.•• 5 



11. VISTA DEL TERRENO, DESPUES DE LA DUEMA. 

1 :Z. MA I Z DESGRANADO F'ARA USARLO COMO SEMILLA. SE PUEDE OBSERVAR 
QUE LOS OLOTES DUEDAN CON LOS GRANOS F'EOUC:l'!D~> DE LA PUIHA • 

• • • •• 6 



13. LA SEMILLA DE MAIZ ANTES DE REPARTIRLA A LOS HOMBRES QUE VAN 
A SEMBRAR SE MEZCLA CON ALDRIN. 

LAS HORTALIZAS QUE SE 
CULTIVAN JUNTO CON EL 
NAIZ, SON CORTADAS Y 
LLEVADAS AL MERCADO 
PARA SU VENTA. 

• •••• 7 



15. LA SIEMBRA SE REALIZA 
CON UN BASTCN SEi'IEIRADOR 
O ESPEQUE. 

16. LA SEGllNDA LABUR SE 
REnLIZA CON El MhCHETC, 
MIENTRAS ílUE Eo.L DL'SHIER[IE 
SE EFECTl'I) CON LA CflA. 



MERCADO DE LA CIUDAD DE 
PAPANTLA, VER., DONDE 
LOS INDIGENAS TOTONACAS 
VENDEN SUS PRODUCTOS. 

RESANDEROS ORANDO FRENTE 
AL ALTAR DE UNA CASA • 

• • • • • 9 



19. OFhENDA QUr. SE HACE A LOS SANTOS, 
SIEMBRA. 

EN LA MA~ANA CEL DIA DE LA 

~ .... ,,,~,:.<·"~"' , 
. ~·. ~·~.~~~~: . 

!!>'~'!¿ ... • ~ - ~.~~ .. -

20. OFRENDA DUE SE HACE A l OS SANTOS, EL_ DI A D::O LA SI f:MBRA AL MF:D I O 
DIA. 

• ••• to 



21. MUJERES CONSUMIENDO ALIMENTOS EN LA COCINA, DESPUES DE ANTENDER 
A LOS HOMBRES, EL DIA DE LA SIEMBRA. 

22 .. MAIZ DE VENADO lCyca sp.l, 
DE MAIZ". 

CONOCIDA F'OR LOS NAHUAS COMO "NANA 

• ••• 11 
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