
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
Facultad de Ciencias 

División de Estudios de Posgrado 

EL CULTIVO DE LA VAINILLA EN LA REPUBLICA 
MEXICANA: SU SITUACION ACTUAL Y SU FUTURO 

Una recopilación didáctica basada en metodologías 
novedosas aplicadas al diagnóstico analítico-sintético 
de la viabilidad del agro para Vanilla planifolia 
Andrews. 

T E S 1 S 
Que para obtener el título de: 

MAESTRO EN CIENCIAS 

(8 1 O L O G 1 A) 

Presenta: 

MARCOS GORDILLO GOTTDIENER 

MEXICO, D. F. 
TESIS CON . 

f AU.A DE . OilGEt~ -· .. ~· ... 

1985-1987 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



XII 

PL&.N DE ElCPOSlC!ÓN ÍNDICE 

.BL CULTIVO DE LA. VAINILLA. EN LA. REPÚBLICA MEXICA:NA1 SU- SITUACIÓN 
AC'IUAL Y SU FUTUJ?O (Título; presentación) •••••••.•. ~ ..•• ··,,··~-~~·~·~:~-·~-.~. I. 

CITA (Albert Sch-wei tzer) •••••••• ,:, _-~.::~: ~:.~-~ .·· .• :.;·-~.-~i~:-~_,.-,.-:. '·11 
DEDICA 'l'ORI.A , • , •• , •• , , ••• , , •••• -, , •• -.-~-, .--. ~-, ~~: .. : ~-- ~-:.· ~ • -~ ·,, • , III 

PROLOGO 
<· :··:~,._..e··_ , •••••• , , •••• , ••••••• , • , ••••• , •••••••• , , , , ••• ,·, •••• ,,., • IV 

AGRA.DEXJOOEN'roS •• , ••• , , , , , • , , ·, '~ · ~; ~--;' ~·. -.:~•~-,:-:~;~~;;:~~-;;/·, ~~· ~-••• ,· ~- ~ - .. V 
RESUX»i • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;• • :,,_.~.-1,··-~';, i:;~--:~~.,;~f~~~~-:~>:~-; .-~~:~·~,~~~" ~· •· • , • ~ - VI 
A.BSTRAC'l' , • , •• , • • • , • , , , •• , -•• -_., \ e~.-.~~~~·~-'.:''~", 1, "~'-, 1 ~ .~-~·. --. , • , ~ • VIII 
·moo ............. ~ .......... ~.~-~ .. -...... ~-........ ·x 

···~····················· PLil DE EXPOS1Cl6N/ ÍNDICE (Generai) 
ÍNDICE DE .FIGURAS , •••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 

- . IliTRC>DtJCCION •••••••• " ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••• 
Vanilla planifolia Andrewe (ilustracicSn) ................... . 

CLASIFICACIÓN SISTEMATICA Y DESCRIPCION •••••••••••••••••• 
Vanilla planifolia Andrewe (deeoripoicSn) ••••••••••••••••••• 

SIBOlll.MIA Y NOX13REl COMUNES •••••••••••••••••••••••••••••• 

CITJ. (Cr6nioa Ke:d.c~otl) •••••••••••••••••••••••••• 
ClPÍ'l'UUl P!UJCERO/ U HIS'!ORll DE LA. VAINILLA. (Relación 7 oronolcS
gioo; beohoe botánicos y económicos relevantes) •••••••••••••••••• 

VAIJ!ILLA. BENEFICIA.Dj, (Tablas Estad!eticas)••••••••••••••• 
CWIFI CACION DE LA C!Llll!D ANUAL DE LOS R<:IDDIIEll'roS Dii 
VAlN!LLA MEXICANA BENEFICI.A.DA ••••••••••••••••••••••••••• -CRITERIOS JERA.RQUICOS • , •••••••• • • •. • • •. • • • • •• •,. • • • • • 

rwros TÉCNI cos DE LAS J ERA.RQUIAS DB Ri::l!DDIIE!f'!IJ AliUJ.L. 
KUr BU'~OS •• , , ••••••• • •••••• •.,., •••• • •• • •• • •••• • 
:BUENOS • , , ••••••• , , , , •• • • • • •• • • • , , ••• , • , , • •, •,. • • • 
RmU u RiS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PROMEDIOS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BAJOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • •.• • • • • • • • • • • • Xl:fi .B.lJ os • • . . • • . . . . . . • • • . • • . • • . . . . . . . . ~ •••.•••••. 
P.E:SIJIOS •• , •• , •••••• , ••••• , , ••••••••••••••••••••• • 

POODUCCIÓJI NACIONAL PROMEDIO CALCULADA DE VilNILLA BE2lEFI
CllDA. E2I roNCIÓN DE LA SUPERFICIE COSEX:HADA DURANTE 58 
AÑOS DE CULTIVO (Proyeooi6n Estadística tabular con dos 
oriterioes empírico y científico) •••••••••••••••••••••••• 
GRA.Fl CAS , •••••••••• , •••••• , , •• • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SUPERFICIE COSECHA.DA NACIONAL •••••••••••••••••••••••• 
PRODUCCIÓ! DE VADIILLA B;;:NEFICIADA ••••••••••••••••••• 
E.XroRTA.CIOlf • , • , • , ••• , •• , •• , •••••• , •••••• , •••••• , •• • • • 
IllPORTA.CibN • , , •• , , , •• , •• , •• , • , ••• , •• , , •• , •• , , •• , , , • , • 
Ril!Dll!Iill'!\)S Y SU CLASIFICACIÓN :ooJ!AJITE 58 AÑOS ...... 
VOUJ'Kl:H FISICO •• , •••• , •••••••• , •• , , •, •••• ,. •. • •• • • • • • 

XII
XVIII 

l 
4 

~ 
8 

10 

11 
45 

50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
5Z 
5Z 
53 

54 
55 
55 
55 
56 
56 
57 
57 



Illl 

CA.PÍ'!Uló SEGUllro/ AORlCULTU?J. DE LA \'AINILJ.J. (CIT!1 levis Mu.a:t'ortl). 58 
·-- · · PROPAGACIÓN , , ..... , ..•.. , .•.. , ....••.. , , , ••• , . , , , , , • , , . , , • , , , , 64 

SECCIÓN 1'R.'J;SVEnsAL DB UllA l.QCORRIZA DE OR-;¡UID21. 
MOST?.1J;JD LA ?;.';¡;<¡'RACION t'UNGICA Y L.\. DIGE:STIÓ!i 
INTRACE!.:JLAR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C!PÍ'!Uló TERCEñO/ ÁR3:lL!.S 'I\JTO?.ES Y PROTSC'Jl)rul3 DS LA VADIILIJ. 
(!'.escripoion.::s en ord;n alfa·~ético/CITJ..1 Antonio Mediz Bol:io) ••••• 

CA.PÍTUló CUAR'l'O/ ?:UNCl?AL:.S PUGAS Y t;l1Fi::RY..&DAD3S QU6 ATAC>J; A Ll. 
V!INILLA (D9scripcionss b:."olio.;ráficas en orden all'abético/CIT.\.: . 
Flaco Quinto llor;s.cio) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PUGAS , .• , , , , , , , , , , , , , . , , . , . , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
•• 1 •••• 1 1 • 1 •••• t • 1. t' 1 •••• •• '. •. 1'. 1 •• •.t ... • .• 1 • •••• t 

CA.PÍ'!Uló QUINTO/ ?lúRACIÓN Y POLINIZACI6N (Síntesis/CITJ.1 Jóhann 
Volfgang Von Goe;:-.e} •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vanilla .El_e..r,ifolia A.ndr-u·•s (inf'lorescenci~} ,_,,~_._ •• -•. •.•••.•••••• .. 

C!PÍTULO SE7.TO/ i'RUCT: r'lCAClÓN Y COSECHA (Sin ~esi s/CITA1 llillia.m 
Sh.akespeare} ••• , ••••• , .•• , ••• , •••• , • , • , , •••• , , • , , , , , •. • , , ._.•.• ,_, ,_,,, • 

DE!iIVADOS Y PRODllC'f\lS ~UÜ'..ICOS DEL F?.U'l'O DE Ll. VAINILLA. .. !- SUS 
USOS CONOCI!.OS (Re:aci6n bibliográfica) ,,, ,,,_,,, __ ,,_,_-.-._ .. _,,·,·_,._,_,_,, 

P.ÁlSA~~o JE 11 AI~:r t.LA. •••••••••••• ' ~ '.-'-' •• '.-~. ~ .. •._!,• •• ·-··. 
E.X?P..A.;ros y OL.EDRRESil;A.S • 1 ••••••• ' ••••• .-- •••••••• ' 

fIN::"JRA D3 V A.IKILLA , , , . , , , , , , , , , , , ,·., ·,, ,., , , , , • , • , , 
VAlliILLll;.A , , , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , '!.-! •.•.• ,-,.·,_,_• •.•,, •• 
GLUCÓSI ros , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , ,·, ·;·t· ~t.~-~. t,,,,., • .. ' - ., :-- .-. ·-·- . ·. . 
AC!!úS ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,, 1 ,,,.,~-~-.~.-~ •••••• ,,,,., 

RES IJ:.A S ••• , • , , , , •••••• , , , , , . , ·, ; ~· ~ .. ~ -:>,·_:-~ ,: :-~ ·-~. ~- .; -,·.:_-:. -, . ,_ , , • 
POLIF2i0LES , •• , , • , , , , , , , , , , -.-~ ,_·~ ~-'-~ ,:-_·!--~ •. _.,;:~--._-._·.--~-~-·. ,-, , •• 
AZÚC."-~ , . , , .. , , •• , • , • , , , _,, , • _,_-.-:, _·;·:::_';;··:- ,::• , -~·.·, , • , , , , 
OTRAS SUBSTANCIAS , , , , , , ,.·~, ,·, ::·;'~-~'/;:-~-~·:'.:·. ,·, ,",.,, ,,, 

C!PÍTULO SEPTD!O/ EL SUELO (Analitico-sintético{CI~.A1 Á; Demolan 
& S. Hénin) , , , , , , .. , . , . , • , , , . , ....•. , , •. , , , , . ~ . , ... , •.... , .•••• , • , 

FBRTlLIZACI6N Y A3J!;,L,J{!~:rü , , , , • , , •• , • , , • , , , , .--,_. ,_,., ••• ,,.,. ,.., 
105 NUTRIKLN'roS DE.L SUELO., , • , , , •• , • , , , , • , •• , , , , , • , • , • , , •,,,., • 

MOD.810 G:<ÁPi CO PAilA V.'.WR1'S ÓPTIJ.:OS DE NUTRIMEN'l'OS Y 
CA.RACr¿?~STI8AS ?fSICAS DE lóS SUSLOS VAINILLEBOS ,,,, 

C!PÍTUI.O OCTAVO/ CLH'.Ai\;LOJlA A?l.lCADA A LA !:COWGIA DE LA VAINILLA 
(Analítico-Sin :ético1 :..;:i:: cac:.ón) ........... , ....... , . , , ... , .... , , 

ASPEC'ICS ;:.t.,SlCG'S ~ ir1 ~r-o.:iucci ón) , • , , •• , , , • , , •••• , , • , • , , ! .. , , , , , 

CLl).:.t. 'TO LOGIA DE LA VAINILLA (·:anilla nlani folia Andre;¡s/Cri terios 
'I l!látodos de di~6stico convencionales 'I analítico-sintéticos 
con ejemplos, conclusiones y :-esul :ados basados en registros me
teorol6gicos reales; s!ntesi~) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

80 

99 
100 
106 

ll~ 
ll'6 

130 

ia9 
1)9 
139 
139 
ll9 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

141 
148 
164 

169 

178 
178 

_,;-.. 



'·. ,, 

m: 

SISTEMA Sll!PLIFICADO DE VIENTOS Y CORRIENTES MARINAS DE !A 
REPUBLIC.l. MA.LA.GACHE (J.\apa) ••• , , • • ••••• , •••• ~,. •• .-.• ·: •. ~ •• ,, •. • •• , • 188 
SIST&!A SlllPLIFICAlXl DE VIENTOS Y CORRIENTES MARINAS DE LA 
ZONA VA.INILLERA MEXICANA (Mapa) • ••• •• •• ••••• ._~·.,~::~·~ ~-~;-_..·--~·. •••••••• 190 
. DEFINlCIÓ:S DEL CLIMA. DE LA VAINILIA (Bibliográfica) •• •• • .. • 194 

SITUACIÓN GOOGH1FICA • •.••,· •• ~,··;·e'~~·';:.~ .• ,,-.,;.• •• •••• 194 
ALTITUD • •••• • •••••• • • ••••••• • ·~,,.·_·~-~ ::~--~ •• • •••• •. • • • 194 
CLI~ • • •••• • • •. • •. • • •• •. • • •• • •-• -.•.• -. • .- • -. • • • •. • •. • • 194 
TEMPERA.'IURA. • • • • • • • • • •• • • • • • • • 99"9.- ,-9 ._-,.- • ·• • .: ·, • • • • • • • 195 
PRECIPITA.CI6N Y HUMEDAD • •••.•e_. .•• • e·;.·.~-.••••••••• 195 
ILUJrUNACIÓN • • •••• • • •• • • •• •• •• •.e•.~••.• •. • ••• ·,•• 196 

JOOICI6N. DE MODIFICACIONES DEL CLIMA ••••••••••••••••••••••••• 
.A.CERCA DEL MANEJO DE DA.TOS Y USO DE CLASIFICACIONES ,, ••• .,. 

~ 

ESTACIONES MET.WROLOGICAS SOMETIDAS A ANALISIS • •. • " •••••• • 
ANTAU.l!A 
HELL-VILLR 
MA.ROAN TS ETRA 
MARANORO 
Pil'ANTLA 
MA.RTÍNEZ DE LA. TORRE 
TECOLUTLl 
MlSANTI.J. 
PUENTE RE!IRÍQUEZ 

APLICACIÓN DE 105 SISTtldAS DE CIASIFICACIÓN CLIXA.TlCl, DK 
KOPPEN (193§) Y DE KOPPEN MODIFICADO POR E. GARCu(~*).'. 
P.A.Jll Ll REPUBLICA MEXICANA •• ••. ••. ••. • ••. ••. • •• • •• -.· •. ;~·.-;,,, 

REPÚBLICA )1ALAGACH.E •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
REPÚlllJ.CA 11.EXICANA •••••••••••••••••••••• • •••••• • •,.,. •. 

TA.BI.A DE DA 'lQS •••••••• • • • •• • •• • ••••• , • •••••••• • • • • • • • 

(Por razones metodológicas las oonclusionee a éstos siet1111&e 
se dan más adelante; véase la pág. 281) 

APLICACIÓN DE !.OS SISTEMAS DE CIJ.SIFICACIÓN CLil.ÚTIC.l DK 
C. VARREN THORNT!!11AITE DE 1931 Y DE 1948 • ••• •• •• ........ ~ .. . 

· REPÚDLICA MALAGACHE •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
REPÚBLICA )IEX!CANA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EXPLICACIONES, NOTAS Y CONCLUSIONES RELlTIVAS A LOS 
SISTa.u.5 DE'C, WA.RREN THORNTHWAlTE ••••••••••••••••••••••• 
GWICAS DE .l!A.LANCE HÍDRICO--OMBl!OTERMOGRAMA •••••••••••••• 

AHTAIJJI1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hl!!lal,...VIILB •• , •••• , ••••• c., •••••• , •••• , •••• , ••• , • 

MA.RO!N i¡s E1,IRA. • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

MARAllOOO , ••• , •, •••• ,.,.,,,, • , , •••••• , •• , •• •,. • 
PAPANTIA • •••• , •• •, ••• ,, •••••• , •• , •• , •••• , •, • • • 
MARTÍNEZ DE LA. TORRB •••••••••••••••••••••••••• 
T&COLlJTLA , ••• , , • • • , • • , •••••• , • • • • , •••• • • •• •,. • 
MISANTLl , •••• , ••••••• , •••••• , • , ••••••• • • •••• • • 
PUENTE HE2iRÍ~U~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

196 

197 
197 

199 
199 
200 
203 

204 
204 
205 

207 
215 
215 
216 
217 
ZJ,8 
219 
220 
221 
222 
223 



XV 

'l!A.BLA DE 1lA TOS • •••••• , •••••••• , • , • •• • , • • ; , -_., , , 
TABLA. DE DATOS COMPLEMENTARIOS , , • , • , .--. •• , • , • , , 

APLICACIÓN DEL Mi!o~L\'.J AGROC.LIMÁTICO DE A.IDWfOO L •. DE FINA, 
19.50 •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NOTACIÓN DEL SISTEMA••••••••••••••••••••••••••••••• 
TA.BU DE D.A. 'r()S , , •• , • , • , , , , , , , , , , , , , •• , • , , , , • , , 

REPQ"BLICA ~!A.LAGACH.E • •. • • • • •. • •• ,, •• ,,.,,,, •••••••• ,,, 
REPUBLl CA MEXICANA , •••• , • , , •• , ••• , • , ••• , , • , •• , •••••• , 

EXPLICACIÓN, NOTAS Y CONCLUSIONES AL MÉ'IOL\'.J DE FillA 
APLICADO A LA AGRICULT"úRA Y A lA VADIILIA ........ ,. ... • 
VALORES 6PTIMOS PARA LA VAINILLA DE LOS PARÁMETROS QUE 
MANEJA DE FINA EN SU MÉ'IOD01 OOLEANDOLO A LA INVERSA. •• 

APLICAC!Ól: DE WS INDIC:,.S DE CARACTERIZAClÓll CLH:ÁTICA 
TERMOPLUVlOl>'.ET!UCA DE R. LAllG (1920) Y DE !:!·!MANUEL DE 
2i!AR r.l'01'1li E ( 19 40) ••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

REPÚBLICA i1ALA.GACHE •••• , • , ••• , •• , , • , , • , •• , , , , , • , • , , , , , 
~ 

REPUBLICA MEXICANA•••••••••••••••••••·~·.,-_.,,,,,,,,,,,, 
EXPLICACIONES, NOTAS Y CONCLUSIONES R.i>.U.TIVAS A LOS 
SISTEMAS DE ~G y DE MA.Rrom1E •••••••••••••••••••••••••• 

APLICACIÓN DE LOS ÍNDICES BIOEDAFOCLIJ.!ATICOS (.LITERJ.LFS Y/O 
MODIFICAOOS) DE JUAN PAPAllAY.lS (1980 1 1980~)~ ............ . 

LLYJ:VIACIÓN, LAVADO 6 LLUVIA DE LAVADO·'\: ........... . 
CRECI~UENW VEGETAL •••••• , •••• , •.•. ~ ••• , ••• , •••• ,,,,., 
EA.LANCE HÍDRI CO , •••••• , ••••• , -. ~- ~·-; ,::~ -~ ~'.-~ ~ • ~-~ •• ·• , ••••• • - _____ , . ,· 

HU}iK)LlTICO , , • , , • , • , •••• , • •••. ~-·. ~ ~-.-.- ~ ,", •• ,, ,·,,, •• , ••• 
BUJ.\OG.ÉNJCO ••••• , , • , ••••••• , , •• ·• ,·.;', .-~. ~ •• ,- •. • .;_,.,, .... 
DE ALTERACIÓl\ ALÍrJ.1ICA. (hidrotérmiCa) -•..•. ;. •• · .•••. , , , 
DE RUBEFACCIÓN , ••••••••• , , , •••••••••• · ••• ~,.,. ·, ••••• , 
DE S.EQUll ••••••••••••• • ••• • • • • • • • • • -•••• • • • • •,, • •. • • • 
D3 PODZOLIZACIÓN •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DIAGRAMAS Dli: R\.RRAS DE: LAS LOCALIDADES ESTUD!ADA.S , , • , • 

APLICACI6N DE WS SIST~W3 DE CLA.SIFICACIÓN C.LIMA'lOLoGICA. 
HIDIDTERl.:lCA NLTURAL DE JUAJ: PAPAllAla:S (19521 1980) ...... , 

SISTEMA ANTIGUO DE LA. GtllGRAFÍA AGRÍCOLA MUllDIAL (í960J 
AJJ~UEA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
llOSSY-BE •••••• , • , •••• , •• , •• •, ·,.,, •. •,, •••• , • 

SISTE!~ NUEVO ( 1980) CLIW.S MENSUALES Y AllUALES 
HI DIDTE.IDU COS •• , , •• , • , •• , • , , •••••• , , ••• , • , ,·, • , •• , , , •• , 

FÓRMULA.S CLW.ÁTlCAS CORTA (anual) Y IJ.RGA (mensual) • 
AN TA.LIJ!A. 
PAPANTLA. 
1\ARTÍNEZ DB: LA. TOP.RE 
MISANTLA. 
PUENTE füJ/RÍQUEZ ,,, 

ELEMENTOS DE U. CLASH'ICACI6N CLIMATOWGICA llB JUAN 
PAPAilA.KIS ( 198o) , , •• , • • •• • • •. • •• •., ._~:~·-·~; .-:. •. • • • • • • • • • 

CLIMOGRAMA DB PAPADAKIS PARA '!'RES LOCALIDADES 
'1 AINI LLERAS , •••.••••• , • , • , , •• , •• , , , , , , , , , , •• , , , , , , 

OUMJ.'IOGRA.MA.S GRÁFICOS (aportación) • , •. ~ _• .• , .• ,,, ••• 

226 
226 
227 
228 
228 

228 

230 

231 
231 
232 

232 

234 
234 
234 
234 
235 
236 
236 
236 
236 
237 
238 

239 
239 
239 
240 

240 
241 

242 

243 
244 



XVI 

iXPLICACI(ÍN 1 NOTAS Y CONCLUSIONES .A.L SISTEMA. llE 
PAPAllA!CIS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 245 

'l!A.BLA. DE DA~ , , • , •• , • , , ••••• , •••••• , , , • , •• , , •• , 250 

·APLtC.lCIÓH DEL ANÁLISIS TERMOPllJVIOMÉTRICO Y METJOClllOl.ÓGICO 
DB PARÁMETROS Y FENÓMENOS BÁSICOS PARA LAS :ESTACIOITTS 
V A.IllILLERA.S , • • • • • • • • , • • • , • • • • • • • • • • • • • , • , • • • • , , , , , • • , • • • , 2 51 

PR»:JIPITACIÓN 'ltlTA.L .A.NUAL {PTA) •••••••••••••••••••••• 251 
P~llAS !roTALES DE PREXJIPITACI6N EN EL DECENIO 19(,Q.. 
1970 EN 'f, PARA. LA ZONA NORTE DE PUEBLA Y VERA.CRUZ (mapa.) 255 

VARHRILIDAD INTERANUAL DE LA PRECIPITACIÓN (VIP) .. 
(Aplicaoi6n de la :t'unoi6n gamma y el coeficiente de 
varia.oión a modas y medias acumulativas de Miaa.ntla.1 
Ver., durante 40 año~) ••••••••••••••••••••••••••••••• 256 

EllNUNCIA.roS DE HIPOT:ESIS ("sensu-lato 11 ) ......... ••• 257 
DEMOSTRACIÓN • , • , • , , , , •• , , • , • , , , , • , , , •• , , ~, •.,.,., •, 258 

GRÁFICAS (periodo 1940-1980) , • .. ,. • •• , ••• •, ••., ,, 259 

CAJmIOS CLIMA'l'OÚÍGICOS APRECIADOS EN LA. ZONA VAINILLERA. 
XsxICAllA (Esquemático en base a fórmulas) •••••••••••••• 263 

PAPANTLA. TECOLUTLA 
>IA.RTÍNEZ DE LA. 'IQRRE MlSAllTLA. 

DIAGNÓSTICO ECOÚÍGICO DE WCALIDADES VAINILL!COLAS 
XEXIC.AlU.S (aportaoi6n a nivel de aplicaci6n) ••••••••••••• 

lOCALillA.llES Bll QUE HU1l0 VAINILLA r.,;-t4•. •., 
HIPÓTESIS D8 TRABA.JO DEL DI.A.GN6STICO EX:OLÓGICO · ••• ,. 

.AN 'l!A.LA.lI! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
J!Eiil,-Vl w . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
MA.llOAN 'I'S E'l'RA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
JIAHANOOO •••• , • , ••••• , • , • , • , •, •••••••• , •• : .. :,;,.,;,:.·,,.~::~ ~ • 
P.AP AliTU •••••••• , •••••• , ••• , , •• , , • , • , , , , • ·• ;-. ·• ·.:-.·~ ,· 
M!.RTÍNF:Z DB LA. TORRE••••••••••••••••••••••••••~•• 
T.ECOLUTI..l • , • , , , •• , • , • , • , , , , , , , •••• , , • •,., , •• • • • •, 

264 
264-
267 
269 
270 
270 
271 
272 
274 
274 

MISANTLA. • , •,,,. , , •• , • , • , •• , • • • ••••• • • • •·• • • • •• •. • • 275 
PUEN~E HENJÚQUEZ ••••••• , •• , ••••••••••• • • • ••• • .. • ;. 276 
GUTIERREZ ZA.MORA. ••••••••••• , ••••••••• • •• • • • • • •. •, . 277 

COMPARACIÓR DE CLIMAroGRAMAS (gráfioa.e) ............. 278 
CUALIFICACI6N DEL ESPECTRO CLIMA!rODIAGRAMÁTICO DE Vani-
lla planifolia A.ndrews (gráfico cualitativo in~egrar-eD. 
el que se bas6 el diagn6stico; aportaoi6n) ••••••••••••• 280 

EXPLICACIONES Y NOTAS RELATIVAS AL SISTJ:MA. DE KoPPEN" 
Jo!ODIFICADO POR E, GARCÍA (véase la pág. 199 y sgtea.), 

CARTA DE CLIMAS (1970) ••••••••••••• 
CARTA DE CLIMAS (1981) ••••••••••••• 

281 
282 
283 

TEORÍA DE LA SELECCIÓN r' y K APLICADA A ALGUNOS PAID!E
TROS CLlMA'lD.LÓGICOS (esquemático y comparativo; aporta-
ción) . , .•.............•..••.. , ..•••...•••.• , •.••.•. , . • • . . 285 

ESPECTRO CLlHA'IOÚÍGlCO DE LA VAINILLA El! EL SISTEMA 
DE Kbl'PEN MODIF'ICAOO POR E, GARCÍA • , , , , • , • , , •• , ••• , 286 
FORMAS DE EVOLUCI6N CLIMÁTICA POR DETERIORO AM-
BIENTAL (esquemátioo en base a fórmulas¡ aportaci6n) 286 

... ·-.···-



XVII 

BJ:P6T.ESIS CLIM!'ltlWGICAS SOBRB Lo\ D.ES.FlJACI6N DE LA. ZOllA 
V~ ••• •••. • ••• • •• •••• •••• •. •• • .••..•.••. , .••••••. , 289 

lf O'l?.l J'lJl1.L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 2 

DllGlWl!S SINTÉ'l'ICOS DE U. TE.SIS Y llA T.E!UAL.ES COll.PL.ENENTA-
moo (esquemas metodol6gioos y de trabajo; aportaci6n) .... 293 

SIS'l'»IA NORMALIZAJXJ PARA LA. V.ALORACION DE LOS SIP"J.OS 
VJ.DIIL.LEROS (nutl::lmentoa del suelo y aspectos f.íeico
químioos, ampliaoi6n del diagrama de la pág. 169; 18 
variables) ••.•••..••••••.•••..••.........•..•••..••. , , 293 

TA.BULJ.roR DE IDS DA'roS DE 14 SUEWS VAINILLEROS (31 
criterios a partir da los datos originales de !iernlfn-
dez, 1981) •••••••••••••••••••6•••••••••••••••••••••• 295 

CORTE ECOÚJGICO DEL M.E:RIJlIAllO 97 11 • E21 DIRZCCIÓN SUR
NORTE, DESDE LA. COTA DE (iX) msnm HASTA LA. COSTA, Esoala 
11250,000 (24 enfoques cartogrtl:ficos simultáneos; apor-
tación) .•..•••••••.• , ••• , ••..• ~, •••.••• , , . . . . • • . • • . • • • 296 
CORTE ECOLÓGICO DEL PARALEl.O 20 N, EN DIRECCIÓN OESTE
.ESTE, DESDE LA COTA m: 600 manm 3N LA SIERRA. NORTt: DB 
PUE.Bl.t., !!A.STA LA. BARRA DE 'VEGA DE ALA'I'03RE E!l EL GOLro 
DE MÉXÍCO, Escala 11250,000 (perpendicular al anterior¡ 
ambos representativos de la zona vainillera ¡:¡e:ticana) • 297 

.ESTUDIO DE Ll PRECIPITACIÓN MEDI.! 1 MixIMA. Y MÍllIMA 
DE TRES ESTACIOJIES REPRESENTA.'l'lVAS DB LA ZONA Vil-
lfli.r..ERA. MEXICANA •••••••••••••••••••••••••..••••• , • 298 

VAllllBlLIIlAD M.E2lSUA.L El'TRE IDS PROMEDIOS DE 
MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE LAS iiSTACION.ES REPRESENTA-
TI VAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 299 

OMBROTERMOGRAY.A COMPARATIVO GENERAL/ GRÁFICO COMPARA'l'I
VO DE l!EGISTIDS TÉRMICOS .PONDERADOS (ciclos anuales de 
estaciones representativas y valores medios de todas 
las eetudiadas; aportación) •·••••••••••••••••••••••••• 300 

:ESTANil!RD DE Dlls COJ; LLUVIA, NU3JS1DAD Y ROCÍO 
l'RO!o'.EDIO REPRlS.EllTATIVO DE U ZONA. VAIJITLLLRA 
MEXICANA •••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 301 

PAPANTLA DE OLA.RT.E1 BALANCE HÍDRICO-OMBROT.imJ.!OGRAJ.IA
CICUl DE VIDA., PARA. EL MAN&JO DEL CULTIVO DE Vanilla 
planifolia Andre~s (1929-19!50) (gráfica como ejemplo; 
aportaoión) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 302 

WEllT.iS IXJCU}fE!lTALES Y LITiIBAIUAS DEL TEXTO (bancos de <16-
tos, catálogos, revistas, enciclopedias, manuales, atlas, 
aaApe.s, libros y obras afines eri orden alfabé~ico por autor • 303 



XVIII 

ÍNDICE DE.FIGURAS 

Figura 

l 
2-

Ilustraci6n de Vanilla planifolia Andr. •••••••••••••••••••• 
Eatad!sticas de vainilla beneficiada en M~xico 
1925-1982 (cuadro sinóptico) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 -- Superficie ooseohada vs. Producci6n (proyeooi6n estadística) 
4 -- Superficie ooseohada nacional 1925-1983 (gráfica) ..... ,. , • , 
5 -- ProduooicSn de vainilla beneficiada 1925-1983 (gráfica) ..... . 
6 -- Exportaci6n 1925-1983 (gráfica¡ , .. , , , , , , , , , , , .... , • , , .... " 
7 -- ImportaciSn 1925-1983 (gráfica •••••••••••••••••••••••••••• 
8 -- Rendimientos y su clasificaoi6n durante 58 años 1925-1983 

( g rif'ioa) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , , , , , , , , , , , , , , • , , , , • , , , , , 
9 -- Volúmen físico Mill. S/8o (gr~fica.) •••• , •• , • , .•,, ••• ••• ••. •• 

lO -- Seooi6n transversal de una micorriza de orquídea ••••••••••• 
ll -- Lixiviaci6n de nutrientes en las hojas del bosque tropical • 
12 -- I.n.florescenoia de Vanilla planifolia Andr. ••••••••••••••••• 
13 - Años de plantaci6n ve, producoi6n en vainas y en poroiento • 
14 -- Valoraci6n granulométrioa de 14 suelos vainilleros ••••••••• 
15 -- Diagrama textural del Departam&nto de A.gricul tura de 1011 

Estados Unidos (USDA.) aplicc>do a límites y valores ideales 
para. los suelos vainilleros •••••••••••••••••••••••••••••••• 

16 -- Contenidos en minerales de partee de la. planta de vainilla • 
17 -- Modelo gráfico para valores 6ptimos de nutrimentos y caráo

ter!eticas físicas de los suelos vainilleroe (véase también 
la figura 59) ••••••... , ...•.• •.•·•-· ••••••.•.•• ,., •.•••.•••••• 

18 - Sistema simplificado de vientoa·y·corrientes marinas de la 
Bepdblica Kalagaohe (mape.) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

19 - Sistema simplificado de vientos y corrientes marinas de la 
zona vainillera mexicana (mapa) •••••••••••••••••••••••••••• 

20 -- Tabla de datos de la aplioaci6n del Sistema de KOp)>Gn ..... , 
2.1 An tala.ha •••••••••••••••• 
22 Hell-Ville •••••••••••••• 
23 Gráficas de Maroantsetr& ........... ·• 
24 Balance B!drioo-Ombrotermograma Ma.hanoro •••••••••••••••• 
25 y escurrimiento, Papantla •••• : ••••••••••• 
26 del Sistema de Mart!nez de la Torre ,. .. 
27 Thornthvai te (1948) Teoolutla .............. , 
28 
29 
30 

31 

Misantla •••••••••••••••• 
Puente Henriquez •••••••• 

-- Tabla de datos de la aplioaoi6n del Sistema de Thornthwaite 
de 1948 •••.•••••••••..••.••• , ..•••...•..•••.•..••••••.••••• 

-- Tabla de datos complementarios del Sistema de Thornthvaite • 
32 -- Notación del Sistema climático de Armando L. De Fina ••• , ••. 
33 ---- Categorías ~:rmicas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3-4 --Categorías pluviales••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ .. 
Página 

4 

45 
54 
55 
55. 
56 
56 

57 
57 
73 
76 

116 
13'4 
143 

144 
149 

169 

188 

190 
203 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

224 
225 
226 
226 
226 



?iE,"Ul'S 

35 
36 

37 

39 - -
40 ·-
41 1 

XIX 

Tabla de datos de la aplicaci6n del Sistema de Le 
Valores 6ptimos para la Yainilla con el método de 

••••• 
Da Fina. 

aplica.do a la inversa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lJiagrB!ilas de :?ar=as de la aplicación de los Indices del Mé
todo climático de Ju.a...~ ?apa~ai:is (1980) •••••••••••••••••••• 
Elementos de la ".:lasi i':c,..ci6n cli:oa tológioa :le Juan Papada
'·'s (19eo) ~ ................................................. . 
Climograma de. Papaciai--..i s para t:·es localidades vainilleras , , ....................... 

4z; '> ,Climatogrw:ias gráficos 

~) 
Pap;i_~~la ••••••••••••••••••••••• 
!~a.r• .. í.."lez de la. Torre ••••••••• , • 
~isar.-;la ···············•·••••••· 
Puente Henriquez ••••••••••••••• 

45 - T'<ibla de. da tos de la aplicación iel s:.ste::ia de Papadakis 
·;:< (198Cl)' ~ ••••••.•.••••...•••...•. 1 •• t •••••••••••••••• ' ••••••• 

46•-- - . ?recipi taci6n. total anual r pér·iicas de precipi taci 6n de las 
~- 1· , estaciones vainilleraa (dia.graoa de ba.rra.s) ••• , . , .• , ••• •••, 

47 ·- P~rdidas totales de precipi taci6n en el decenio 196o-1970 en 
.\i · ~ •. para la Zona llorte de Puebla y Veracruz (capa) ••••• , • , • •• 

48:-- Misantla, Ver. Gráfica de precipitación total anual, moda '1 
~edia acumuladas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

49 - llisantla1 Ver. Gráfica del Coeficiente de variación de la 
p~ecipi taci6n to tal a:1ual •••••••• , , •••••• , ••• , , , •• , , ••• , • , • 

50 Clicatogrwi;as de AntalahE., Hell-Ville, Mahanoro r Maroantse-

51 
52-
53 

54 
55 
56-
57 

58 

59 

6o 
61--
62-
63 

64 
65 
66 
67 

tra •••• , •••••..••••.•. , ••••••••.•• , •••••••••• , •• , •••• , , •••• 
Climatogra.:nas áe Papai;tla, Tscolutla y Gutiérrez Zamora .... 
Co~paración de cli~atogra~as da Papantla ••••••••••••••••••• 
Clima to¡po..c:.as é.e :.:art.~nez de la Torre, J.l.isantla y Puente 
H.enriquez , • , •..•..•......• , ••. , ..•••••••.••••••••••••. , , , •• 
Espect:-o Climate>dia,:;ra::;ático de ·:a.'lilla planifolia Andr, ... 
Carta de Clicas: Sría. ie la Prasidencia (1970}- •••••••••••• 
Carta de Clicas !>.G'.~.:'.!; •. l...L. (1981) ••••. ••••••· ••••• ••••, 
Teoría da la Sel~cción r' y K' iplicada a alffUJ1os parámetros 
cli::ia to lógicos •.•••••. , , ••••.•.•• , •• , , ••.•. , , • , ••••••••• , •• 
Espectro climatológico ~é la v~i~illa en e: Sistc:a de KO-. 
;ipen mod. ~or E. Garcia.(1973) •.. ••••••o•••••••••••••••••••• 
Sistellla. normali:ado p.:-a. la valoración de los suelos 
·,•ainilleros .......••.....••.•...•..........•.•..••..••.•••• 
Tabulador de los datos de 14 S'....:::os vainillo:""os ....•• •••••, 
Corte ecológico del ma:-idiano 9Jº"ri. , , •• , •• , •. , .............. . 
Corte ecol6gico del pa:alelo 20 :: . , • , •• , , . , ............. , ••• 
Variabilidad me:.sual en t::-e los promedios de ::L.:5.cas r míni
cas de las estacione~ ;-. .;preser.:.a:.ivas .. ,, .... , ,-, • , , , , .. •• •• 
Ombrotermograma cowpar::.-;iv·o c;e:.era.l ..•• ,, • , • , .•• , •••• ,·,,, •• 
Gr,fico comparativo <la :-esist:-os té:-.aicos ~ottderados ••••••• 
Standard de días con lluvia, nuto3!Cad y rocío .•... ; •. , • , • , ,, 
Papa.."1tla de Olarte: 3-:..:.::.r.ca !i!C:-ico-O:nbrotar .. -:ograma.-Cic,lo. de 
·;icia, para el n;a!lejo ciel Cultivo ¿e "lanilla planifolia 
(1929-1960) .. ' ..........•..•........................•. · ...•. 

230 

253 

255 

260 

26o 

278 
278 
279 

279 
zeo 
282 
283 

286 

293 
295 

'296. 
297 

299 
:ioo 
300 
301 

30Z 



VI 

El cultivo de la vainil;La en Kéxico es tradición, leyenda 

que se remonta a los orígenes mismos del establecimiento del hombre en 

la Meseta del Anáhuac, •• , , "la fertilidad hui:iana convertida por medio 

de la intervenci6n de los dioses prehispánicos, en al simbólico aroma 

de un fruto de orquídea. trepadora metafóricamente interpretado oomo. 

flor• •••••••• , y. cuyo encanto, apreciado y codiciado por las potenci-aa 

coloniales, originó retos econ6micos 1 piratería y estudios científico• 

con motivos de apropiación, que aún hoy que la química moderna lo ha. 

s1nteti58.do artificialmente, justifican su estudio por las grandes lso

cione11 que emanan de él • 

.E):i la medida en que las 1.'uentae históricas lo permiten, oom

pe11di&110• cronol6gicamente la historia docu::iental, científica y tl-adio~ 

ual de este oultivo, desde el méxioo precolombino hasta la actualidad, 

inol~endo resultados de análisis y observaciones económicas de aspectos 

biol6giooe, tecnológicos y productivos básicos para su comprensión inte

gx1ll. iilseguida, describimos oon todo detalle la agricultu:i:9. y propaga

oi6n de la planta, especificando en qué condiciones, y cómo se han esta

~lllOido y establecen plantaciones comerciales, los árboles tutores y pro

tectores que se utilizan y las plagas y enferoedades que se pueden presa!!_ 

tar, así oomo sus orígenes y su control, para posteriormente aclarar loa 

seoaniuos específicos mediante los cuales se presentan y manejan,· la flo . . -
raoi6n y la polinización natural y artificial para obtener una buena 

fruotifioaei6n, explicando manipulaciones eoológicae o laboree agr{oolae 

básie&11, que conducen a una ooseoba en la que se puede buscar calidad o 

cantidad. Enfoque que predomina a lo largo da todo el trabajo. 

En adelante, se desoribe biológica, física y químicamente lo 

que es un suelo vainillero y c6mo se mantiene oonsrante su fertilidad por 

medio de fertilizantes químicos y abonos orgánicos, anotando cómo se pro

ducen y qué procesos intervienen en la fabricación de estos Últimos. Pa~ 

. ¡ 

¿,j 
.. ~-



tales fines, son ane.lizados los macro y micronutrinentos -uno por ::.noc:.: :i .. 

comparados en escalas .,ráficas con stándares tipo. ?o; Último, se '\:;aú:· 
za un análisis histórico-sir.tético del clima que las .plantacio~es ::-eqúi_!!. 

ren pare ser productivas 1 pricr.ero sir. tetizs.ndo la i_nfo.reaoi.óri documental 
. - ' - _. "'~ .,_ . _-),,' ,;,,<j ·1 ·~-:-:, ' -. 

ya existente, y después, ooi:.¡:;arando entre sí localidaf'e(()la.;.'.é .~Ípioas de 
o ••• , • " •• , ·:' ,_. :··:"-_-.;,-,_,_\ ,_ •• '·· ._._-. :· 

las zonas vainilleras más i!'lport:;ntes del mundo (J.:é:Lic(), y_:.:ad¡¡,ga_sc_ar) 1 _me-
, '· ' .' .. _ _.,.,) '-'.":'• ;.,.··.3: _.-,,,. '~- . ' 

diante la aplicación y cil'.lculo f·recisos de los sistemas, de. clasificación 
' • -~.-' • •. •-!J y,; • 

olimátici. -a.nti0"Uos ~· moderno:;- de Koppen, T"oornthvai.te 1., .;:e. ,Fine., l.ang, 
- . ·- ... ,. :----':'" '-· - ··-'·· - . 

De Y,artor.ne, y ?apad:>Jds, que posteriormer.te son sometidos entre sí a un 

a.nálisi!l de oontra.iicción y evaluación de s~ fid~ud!'-/~e;c,riptiva con 

respecto a le.s zonas vainilleras, al que se añadell_fpdicas, gráficas y 

aspectos como la variabilidad ir.t~rar.ual de la. >'reoipi taoi6n por i:adio 

de la distribución ia¡;¡_~e., el coeficiente de variación.de la precipitación, 

y otros parárJetros nl;~vos, evalua¿os con t~onicas es tadísticae finas, que 

noa permiten desmitificar buena parte de lo oue se ha dicho acerca de es-
,· . . 

te oiµ tivo y conclui:- 1 por un ia¿o, que. el, ~lima tí¡;;ico ¿e la zona vaini

llera mexicana se est& modifice.ndo en forma d.esventajosa y abrupta, para 

deeapaN<cer a corio ¡;lazo, ¡· por otro, elabo!'Br un diagnóstico 000165100-

agrícola ó.e oadr. una de las localidades estudiadas, tanto en nuestro país 

ooc,o en la República ~:ala.;;acbe 1 donde se explica la aptitud vainillera de 

cada una de éstas, y las oocr·ensaciones culturales que se reqúieren. la 

tesis conclu;¡a con una serie ó.e diasram~s que sintetizan los métodos de· 

análisis y síntesis aplicados. 



VIII 

JJSTll.lCT 

Vanilla cul tivation is a tradi tion in Me.rice, a legend to 

ge baoks to the as.me crigins cf man eetablishment in tbe Anabuao pla

teau •• , 11 '1\le human fertili ty converted by prehispanic godess inter

vention in tbe simbclic aroma cf ene bean1 frui t cf tbis climbing cr

chid, metapbcricall.y interpretad as a flower" , , , and wbose delight.1 
eeteemed. and ocveted by colonial potencies, originates economio oha

llengee1 piracy 1 and soientific studies witb appropriatrion reasone 

tbat t~, vbere tbe modern cbemistry bas artificiall.y syntbesized, 

yet Justii'y it 1 s study by tbe great lessons tbat originates. 

According to the historie sources tbat permit us 1 we abri~ 

ge ohronologicall.y tbe documental, scientific and traditional histc77 

ot ~. oul Uvation 1 ever since pre-Columbian ~!exioo, to tbe present 

Una, iJfoluding anal.y sis resul ts and economic observations ot biolo!ri 

cal, ~ological and productiva basic aspeots to it 1 s integral oom

preh1111aiveness. Inmediatel.y, we delineate witb all detail 1 tbe 114!Ticul 

ture and propagation of tbe plant, specify in wbicb conditione and hov 

vas eatabliahed -and hcw is establisbed- tbe commercial plantation1 the 

tutor aiid protective trees that are in use and tbe plagues or peste 

that can be present 1 justas it 1s origina and control, to become olear 

the ea}lllciffo meohanismes by means tbath tbey are present and can be ·. 

haiidle; ~s novara blooming and tbe natural and artificial polu.n&tion 

to obtain.a good fructifioation 1 explaining ecological manipulatione or 

baaio 114!Tioul'Wral labours, that let us to the election of a qualii;J' or 

quanti'l;J orop. Tbis approaob is present in all tbis work. 

Hereon 1 we describe biologio, p~sio and cbemically vbat 

the vanilla soil is and how can we mantain i t' s constant fertili ty by 

means of chemical fertilizers and organio manures 1 writtening hov tbis 

are obtained and produced and vbich proceses inte1·,ening in the last 

enes manufacture. For this purpose 1 ve analiza the macro- and micronu-
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trimente -one ·by .. one- a.nd compare .i t in grapliio. s~áles vÚh t;{pe. atan;._ 

darde·. At least, we realize a hi.storié-:synthetic analysis that are re

quired by the plantations to be pr6d~oti.~e/;ri~l3t ~:fllth~~izing the 
• • : : •• ' -··-' --,-:.-,_,, •!'-•,•_ -.--,. _'.•' .- ' 

existing information, and la ter, .. compB;{g.it~liaiweellJtype ,code .loca tions 
·.,-.. - __ ·. . ' - --· ..... ,_ .. J·' :~_ >_-:---·._.''_'.:-'·":'._~--:_-;.»1·:~"··-. > .,,. ___ -. ,., .. 

;oí'. the._moet important, vanillll Eªg~.º!!ª:;º~J.tli,i.;:,~o,rfd. (Me.tioo and lt.adagaa~ 
car) by means of the a.pplicatio)) 0 a~§:,pj:eoi·~~¡~~l.cu,lúe;of .the clima tic 

. •. l - · __ · ... _,,, · •. ·• ·'·-:·, .. ,;,·_., ·_:-, ;· ' -

olassii'ication svstems -anoient and,'~odem-.\of. Koppen 1 . 'l'nornth-.ia.i te, 

De Fina, lang 1 ;, ).\artonne 1 ~~-.P~;~a,~kj_.;',;:~~i~b.aft~r are subjeot to a 
•.•' ••;,.,..,-._._~.· -·-·~·· ... ,,,, .• ·"i·•·:·'' .:. ','' '' F• '' ''' 

contradiotion analysis and to. an é.,:aluaÚon ;of i t 1 s descri'otive fideli ty , , -.-··*-'.~-·-;:---~.-~·.· .. :_., .. ;.,,.,~•-e·/¡·"'.--'· "_···-- ,_ .. ·. . .. _ 

bet-.ieen them applied to tbe. va,n~l~~,:P~º~':!~~iv~;1-:!3g!?l'lª• We add to this, 

indexes, graphios 1 a.nd aspects ,lik~,.:the varia.bility. Of rainfall by. means 
· .. . • '_-,e . · '"'.'' \-; -·.t ~~:':·'·:>:- > ,-:! ; __ ~: -~_:' ''. --· ·, _ . · 

of the c;al!lma. distribution 1 the:;coefficient,ot:.,rainfall variation1 and 
•.-··----·'·"·":- _:;-_, __ ~!-"--:.: .~·:·· :,- -. - - . 

other new parameters, evaluated by·,:r:i.he s'tatistic teobniquee that per

mitt us 1 to dism,Ythify a good part,o(;the people believeo about this cul 
.. ---. ---. -: "'.'•• ,-_,.,_' -· -

tivation 1 and. conclude 1 by. o,ne .~id,~; _tba.t the typical cli¡¡¡ate ot the me

xica.n vanilla zone is getting _l!lodify in disadventageous and abrupt fom, 

to diesapear in a short-term¡ and by another -.iay 1 to make a.n eoological 

and agrioultural diagnosis of each one of the studied looations, there

fore in our country like in the :.!alagache Republic, when ~a explain the 

aptitude of ever¡ 

that are required 

one, to the vanilla1 and the cultural compensations 

in each, The thesis ooncludes 

gra.ms thosa synthesizing the applied methods of 

~ith a sequenoe of dia.

analysis and ~thesia. 
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La oul tura de la. vanille au Mexique est une tradi tion 1 une l! 

remonte a.ux origines mame de l'etablissement de l 1 homme sur le . 

ple.tau "An4huao" • , • "la fertili té humaine convertie par le biais de11 

Ilieux pr&hispaniquee, da.ne 1 1arome symbolique d•un fruit d•orchidée gri!. 

pan te mhapho:riquement interpreté.e comme fleur" •• , Et dont le chal'!le, apr,! 

oi4 et oonvoité par lea puissances col9nialea, f'Út á l 1origine de défis ¡.. 
oonomiquee, piraterie et études cientifiques a.veo but d 1approprietion 1 que 

.ime a.ujourd'hui la ohimie moderna le ait synthetisá artificiellement jus

tlfient son 1Hude par lee grandes le9ons qui émanent de cette vanille. 

Da.na la. mesure oú les sourcea historiquea le permettent, nou11 

~.umerana ohronologiquement l'histoire documenta.le, soientifique et tr~ 

Ucaell• de oette culture, depGis le Mexique précolombien jueq•á noe.jour1• 

en illoluai:tt ·1ea resulta.te des analyses et observations économiquee d'ea 

prinoip&ux a.11peote biologiques, technologiques et de production pour ea 

ooapr4henaion integra.le. Eilsui te, nous décrirons a veo toute sorte de111 d6-

taile la culture et la. propagation de la plante en spécifiant da.ne quellee 

ocmditione, et comment ont été établies, et s•átablissent, lee plantatione 

aaiilaeroi&le11 les arbree tuteurs et proteoteurs que l'on utilisé et lea é
pid'1aiea et maladies qui peuvent ee présenter, de m~me que ses originas et 

son oontrale, pour ulterieurement, eclairoir les mécanismes spécifiquea á 

tra.vara lee quels se présentent et se comportent, la floraison et l'a. poll!, 

Diaa.tian naturelle et artificielle pour obtenir une bonn~ fructification 1 

l!lll. ez;pllqlllillt lee manipulations écologiques ou les trabaux agricoles basi

~ue1," qu1 81D11l&nent une récolte oú l 1en peut trouver qua.lité ou quantité. 

J.proohe qui pr&domine tout a.u long du travail. 

Eilsuite, naus décrirons biologiquement, physiquement et ohimi-. 

quement ce qu•est un sol á vanille et comment en maintient sa fertilit4 

constante, á 1 1 aide de fertilisants chimiques et oomposts organiques, pr&

oisant comment ils sont produits et quels pr6cedés intervienent dans la f!, 



bricstion de oes derniers. A ces fina, seront 

nutritione -une par une- et comparées su:r des 

ans1ysées les .ciacro ef·mioro 
. .,_ . -· -

éobelles grsfiquee l. mesures 

11tandsris6es, m fin, nous réa.liserons une ana1y~e hi storioo-sinthetique 
"' . - ._ '. _'-_ --: "' ' .-- ·- __ :' -. 

du olimst dont, les p_la,o ~s.tioJ\'\i-º!\.t.' beso in~ pe~ ,_e_ti:e,,;¡ir§\l()tive.s, d • abord 

en syn théti sa.n t . l 'informstion~ ,_d()cll"!en,t:al.e ,d_éjá, i.é~s;ta.i1~e, et; ensui te, en 

oompsrant les locsli.tés JipJquea de11 zonas á __ vsri,ille_,:01.efs :les .plus impol'

tantes du monde (Mexique .et }la.dagasca.r). les une.~ ~ax.e.e .les .sutres, á l •aide 

de 1 •a.pplica tion et du c~lcule. préci_s des _sy_s,te_nies _de ,olassifioation clima 
. - ... _ .. _, - -

tique -anoiens et modernas-. de l@pp~n 1 5'o.om~h~a}~t.e,, De .Fina, La.ng, De M~ 

tonne et Papsdskis, qui, ul terieurement c.seron_t'.:soumis entre eux á une ans

lyse de oon\radiction et d1 éva.luation d_e ~2-~id_eli-té desoriptive par rsp

¡>ort sux zonas l. vanille auquel s•sjouteront:~~-~' indioes, des gra.fiques 1 

et das_aspeots colll!l1e la va.ria.bilité interanuella de la précipitation á tr! 

vera la distribution gamma, le coeffioient de vsriation de la préoipita.tion 

et d•sutres nouveaux parsmettres1 évslués avec des techniques afineé~, qui 

noua permetront de démistifier une grande psrtie da ce qui & été dit ' PI'! 

pos de cette oultura et conclura, d'un caté, que le clim&t typique de la 

zone 'vsnille rnaxica.in ast en train de ss modifier de fs9on désavan-tageu

se et abrupto pour disparai~re é court terme 1 et d•un autre o$té pour &la

borar un diagnostique écologico-agricola do c~acune das locslit.éa étudiéa 1 

sussi bien dans notre pa,ys que de.ns la république Mala.gacha ou nous expli

q~erona l 1aptitude de la va.nills de chsoune da ces zonas, et les compansa

tions oulturelles qui aont requisas, la these se oonclue.ra avao una série 

da di.a&rsmes qui synthetiseront les méthodes d 1 a.nal,ysa et da s,ynthééa 

a.pliquées, 
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INTRODUCCION 

Basta hace pocoe años, México ocupaba un lugar preponderante 

en el mercado mundial de la vainilla; si bien no se tenían los mejores 

lugares en la producci6n en cuanto a cantidad, la calidad, en cambio, 

fue y ha sido siempre la mejor del mundo. 

A ra!z del descubrimiento de la vainillina sintética barata, 

en 1962 y de su producción industrial a partir de 1965 por la "Companía 

Papelera de Ontario" 1 la demanda de vainilla natural del mercado interna 

oional se vino abajo, Aunado a ello, se produjo en México una crisis que 

afect6 a todo el sector agrícola, Ambos problemas se combinaron y manife!. 

taron 1111s efectos en la producci6n. Al mismo tiempo, los Estados unidos 

realizaron una hábil campaña periodística de descrédito contra la vaini

lla mexicana -para abaratarla-, argumentando astuta y falsamente que la 

vainillina natural era productora de cáncer, y así, desplazaron el interés 

del mercado hacia el producto sintético, El primer efecto, fue la caída 

del precio, lo que provocó una reducci6n radical y sin precedentes, del 

~rea de cultivo destinada a este producto, y después, la caída de la 

producción. Si en 1956 se cultivaron 8934 Ha,, actualmente se trabajan 

...Slo alderredor de 220 1 siendo necesario considerar que únicamente el re

oiente gran aumento del precio del producto y el extraordinario aumento 

de loa rendim.iantoa, son las causas que han permitido la supervivencia 

del cultive. De alderredo; de 34 Kg/Ha de vainilla beneficiada, han aumen 

tado hasta 152 Kg/Ha y en algunos casos aún m~s. 

En estos momentos, las vainillas extran1eras son las que 

predollinan y definen el precio en el mercado internacional. De acuerdo 

con el "Instituto Mexicano de Comercio Exterior" (HICE) 1 México no est~ 

exportando, en consecuencia no hay un precio de exportaci6n 1 ni oferta, 

ni alcanza para ello la actual producci6n. No obstante, existe una deman 

da inmediata de alderredor de 700 '!n. anuales, únicamente para el merca

do norteamericano, que seguirá buscando la manera de abaratar nuestra 

producoi6n como lo ha hecho hasta hoy 1 para acapararla después. 
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Como no existe ni siquiera la concesi6n de crt'idi tos para' 'lé. · 

producci6n de vainilla por parte de la llanca (se trata de un cultivo de 

al to riesgo eoon6mico) 1 la empresa Coca-Cola y la "Comisi6n Jiacional de 

Fl"uticul tura" ( COJIAFRUT) 1 establecieron un convenio de donde la empresa 

transnacional proporciona el crédito y asegura la compra medis.nte el,es-. 

tablecimiento de un precio de garantía y el CONAFRUT, la asesoría técnica, 

acerca de la cual, hasta hoy, no parece haber nada publicado, lo que,gé.r":!!_ 

tiza a la mencionada companía el monopolio absoluto del producto, Ello se 

ha hecho patente en la falta de monitoreo económico por parte de la 

"Direcci6n General de Economía Asrícola" ( DGEA) 1 ceyos excelentes regis

tros, de 58 años, concleyen en 1983, 

La estructura de los costos de producción y laboreo agrícola 

no puede ser expresada en precios fijos, dada la reciente inestabilidad 

económica de nuestra moneda y sin embargo, debido a la devaluaci6n, a la 

escasez del producto y a la demanda, tanto interna como externa, el pre

cio de la.vainilla se ha disparado hasta límites asombrosos, lo que oons 

titeye un incentivo digno de tomarse en cuenta para su cultivo, A media

dos de 19861 un kilogramo de vainilla beneficiada, fluctuaba -cuando se 

podía conseguir- entre 3250 y 8oOO pesos, Al principio del mismo año, el 

litro de extracto se hallaba en el comercio a 15 1 829 pesos y al concluir 

~ste, había llegado a 29 1000, Todas las tendencias actuales son al alza, 

El reciente reconocimiento de que la vainillina sintética y 

todos sus sucedáneos han resultado ser los "quím·icamen te a.gresi vos!' y 

potenciallllente cancerí,;enos, adamita de que su sabor no se conserva durante 

la cooci6n 1 ha llevado a una r~pida recuperaci6n de la demanda de vainilla 

natural de origen mexicano, a tal grado, que se la considera artículo de 

lujo, Así las cosas, la demanda retorna cuando al parecer no existen ya 
' condiciones naturales (que son las que exhaustivamente yamos a estudiar 

aquí), ni socioecon6micas que favorezcan el restablecimiento del cultivo. 

aitre ellas, la población especializada que se dedicaba a la mano de obra 

eventual, &stá desapareciendo o se ha desplazado hacia mejores ofertas d.e 

trabajo permanente, creadas por la industria del petr6leo -principali:.ente~ 

u otras; los mejores terrenos han cambiado de dueño y /o de util~za.ci6n 
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- . .; 
. ' ,;\"''~Ji' 'i- '"-; - :,' J. ' •• • • ., ... 

para volverse potreros .para ·gána:do¡· º'·para uso. industrial" o cultivos in-;, .. -;'.,,,.,'.,, 'r._ ,, __ -:,.,,,. _,_,.;:-}_,_,., 1 .-~~-- "' 

ten si vos, y toda ei~'área. ~st1t\ ~uffiendo /cambios ecol6gioos radicales prE_ 
i __ -::f(r-.-. _·.,\ ... -i'-;,-<.\. ·~lF·'.'. ·.'·:>- ,,:,'.: .. 

vocados por aquellos>cambios··,·.'de ·1o·s.' cuales la causa más importante es 
_:_ "\,:_'.'>.-,._,. ,:-· •. ¡'..-J·\~. "; -.-;: .. ~-. _:• 

el desmonte, ,5in .• adeouadas ·:condi'ciones •na tura les 1 se requieren compensa.-
/'\ : ,- ··,:,; : ... - '~- . 

cienes artificia.les en la táón.icia agrícola aplicada, como por ejemplo, el 
. -_·. _•..-.r:l-'\;-·.--..,-o---·:···_,·._.··-:,_-· ... 

establecimieri'íoéde':'riego: p'or aspersi6n 1 etc, 1 cuyos al tos costos, aUJladoa 
' f<c,_- -'. " .• .,.,. -•· • • ' 

a la ,falta d~'-'.:~-r'éd.itoái .a' la inseguridad· de la propiedad agraria frente a 
~"-.'-·., ~-~i:/'l.-·-~_--'._~.: .•. ; _ _-,;_,-::<": ... '_ -: .' 

las invasiorie.á(·y•·a .que la producci6n de la vainilla se inicia s6lo des-

pués de v'~iff~'~;¡;¡¡6s\e cultivo· totalmente improductivos, conducen e. .la 

ooncentraci6n de las 'tierras de labor aptae, a manos de plantadores con 

capital eoon6mioo de resistencia; es decir, dinero para subsistir y mant,! 

ner sus terrenos oientras no producen, casi siemprs procedente de otros 

orígenes, Así, los pequeños productores, en su ma,yor parte artesanales, 

están condenados a desaparecer y así también, prosigue la concooitante r.! 

ducoi6n del área destinada a este cultivo y seguirá reduciéndose la pro

ducci6n -aunque aumenten los rendimientos por área superficial-, lo que 

finalmen~e, impide el retorno a una producción suficientemente competitiva 

para la exportaci6n, 

Hagamos -no obstante-, abstracci6n de los problemas políticos 

del cultivo, los cuales requieren un estudio socioeconómioo profundoj.7_ 

de aua implicaciones econ6micas, y pasemos conscientemente al estudio bio

l6gico o "natural 11 de la vainilla para. ver si es posible hablar de un fu

turo alentador, 

Veremos enseguida c6mo es la vainilla, c6mo ha sido clasifica

da, su descripci6n botánica, y que nombres -comunes y científicos- ha lle

vado a lo largo de su historia, para pasar a su historia propiamente dicha 

organizada cronol6gicamente y a. su agricultura,,,,,, 
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CLASIFICACIÓN SIS Tui TICA Y DESC?.IPCIÓ!i~ .. ,, .. ..,,., .. 

UIJ01 

D1VlSI6N1 

SUBDIVlSIÓlll 

CWE1 

SUBCLASE1 

SUPEllORDEN 1 

ORDUh 

F.All!LIJ.1 

TRillth 

Gi:?lER01 

SBCCIÓll1 

SUllSECClÓN1 

1'SPBCIE1 

PLA.N~E (Plantas s Vege:t.ales) . 

Sl' .!::PJ.'.A THOPYTA • í'A.N ÉIÍóoAJ.lf.s ;. AllTÓFI TAS (con semillas) 
'.\·.. :;-· 

Al\GIOSPERJ.\J.S (con flor.es y .6y:ulos insertos en un ovario) : .. ._,,_., ....... ". - . 
J,PNOC01'ILS"...úlif.U:, ¡ LILlkl'AE. (una boja e01brional) 

' .... - ,_ ... .-·'· . 
COROLLIFERAE ~ LILIIDAE (tendencia a la uni6n del cáliz 
y la corola én un ·,;eriíui'ti'o petaloicíe tubular) 

·-;~·:;. --~·:;it_/[.:,;,;_ ,_: ,_,_. 

~.·:i~\-> ;t/-~ i'·c\_. 

O~CHlDAL:::S • iucllOSP:!RJ.!ALES (inferováricas, con semi-
llGo pequ~ño:s) 1 ::_,. 0 .. <c:-~~-•:.:1;~.;; 

ORCHIDJ..Cai.:E' (mls". de"i500• géneros y ·20,000 eepeoies 
ca.talo.;acias) ... - , .,,. · ......... . 

• .-- ._ •• ,,, ' !- ._ ., 

Nl:l:!TlE:AS (r..i.sas ,pol!nicas pulverulentas o granulosas) - ,, .. , ~-' .,, .. ,; .... 

Va.n~lla o:..cf S'Oart:: 1 1799·=. Mjy:?.'obro::;a Salisbury, 1805 • 
Vanillouhora 1:eck, ·· 1790 '( HO especies reconocidas) 

.Foliosae Rolfe ( liar111.'s ci~n hojas C.esarrolladas¡ 92· 
especies) · · 

lacellosae ¡¡, ?ort {l.é.belo oon laminillas esca~osas trans
versalcen te dispuestas a t:?.'avés de la carena media, papilo 
80 o nó; hojas en6rosadas y carnosas; ninsuna adaptaci6n a 
la sequía, requieren ambientes fNscos y húmedos, siendo 
umbr6filas o mesófilas con una beliofilia más o 01enos mar-
cada, 49 especies conocidas) · 

Vanilla planifolia por Henry c. Andre\ls, en "Botanista 
Repoaitory", 1608 • V. frasrans (Salisb.) Al!Jes = v. 
aromatice s ... (La vainilla cornil.n del comercio),,.,"; 

!• planifolia v, gigantea Roehne (Var, gi~ante natural del 
Matto Grosso, en el ido AI:.azonas, Brasil) 
y. planifolia v. •marginata' (Eortense y ornamental 
oon los bordes de las noJas listados en color blanco cremoso) 
y. nlanifolia v. 1 variegata 1 (Hortense y ornamental, cre-
ada en :'rancia por J.!arcel Lecouflé; hojas longitudinalu.ente, 
listadas con bandas ame.rillo-crsrr.ose.s) 

+ '(Riohard 1 1845! Bouriquet, 1954; Portar, 1967; :?ailey, 1975; ::t¡rd-Graf, 
1978 1 1980 1 1981¡ Fon t-Quer, 1979; Con za tti, 1981; ~:arzocca, l9ó5), 

Nueatraa rei'er-ancias serán siempre a nivel de especie a lo largo del tex
to, ya qua la. bibliografía c¡u~ existe sobre la vainilla cultivada no per
mite mayor detalle, 
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Vanilla. planifolia .Alldr., Bot. !!ep,, VIII, t, 538 (18o8) DESCHil'CIOli 

Liana herbácea trepadora, suculenta y robusta, que sobre tm 

11oporte puede alcanzar hasta 10 6 15 m. de largo. Tallo oil!nd.rioo de 

eepe11or variable, oomúnmen te de 15 a 20 mm. , o al menos de 10 mm. de di4 

metro, simple o ramificado, largo, sinuoso, suculento, de un verde ill

tenao u obaouro, que enraiza en forma caulinar, con las raíces opuestas 

a L&a hojae y estas Últimas alternas; las raíce11 aéreas pueden estar 

f'uur'temsnte adherida11 al soporte; entrenudos de 4 hasta 10 cm.. de se~ 

oi&i o ~s generalmente, dos veces más largos que las hojas, Hojas ~

dea, plenas, suculentas, subsésiles o con un pecíolo falso, grueso 1 

muy corto, profundamente aca.nalado¡ oblongas a oblongo-elípticas u ova! 

oblongas o estrechamente lanceoladas, agudas y en ocasiones larga.mente 

aound.nad&a en el ápice, subredondeadas en la base, de 8 a 25 om. de lon

gitud 1 de 2 & 8 cm. de ancho, preeentando numerosas nerv&duraa paralelas, 

l.iBB1'11&81lte ramificadas, poco visibles excepto en las hojas seoaa, Int'l~ 

resc1111Ci .. abiertas, racimosas, axilares, muy raras veces terminales, 

S1Zif 1>1'9Vemsnte pedunculadas, simples, raras veces ramificada11, de 5 a 8 

oii. de largo, oon el raquis anguloso, grueso y arqueado, de 4 a 10 1111. da 

cli&metro que sostiene entre 20 y 30 flores -generalmente 6 & 15- mAs b!_ 

ou•~te cerca del ápice de la liana. Brácteas opuestas y rígidas, "!. 
pue11taa o un poco reflejadas, oblongas u ovales o estrechamente triangu

lare•, obtuaas u agudas, ligeramente cónca•ras, recurvadas en el ápice, 

.tiliwDente mul tinervadas, de 5 a 15 rmn. de largo, hasta 7 mm. de. ancho en 

la baae. Floree grandes, de un amarillo-verdoso, poco vistosas, mu;r breve 

mente pedunouladae 1 que se abren parcialmente y poco a pooo a partir del 

4pio• de la inflorescencia (infl. centrípeta), fugaces (duran alderredor 

de 8 horas), aromáticas y oon aspecto ceroso, Ovario más o menos encorva 

do, cilíndrico o c.tsi cilíndrico, con o sin un calículo confuso en el á.... 
• 

pies, de 4 a 7 cm.. de longitud y de 3 a 5 mm.de ancho. Sép~los levantados 

6 extendido-expueetoe, lineal-espatulados a oblongo-oblanceolados, planos 

o un poco o6ncavos, más bién obtusos en su extremo o bien subagudos, li!>.!!, 

ramente reourvados en la punta hacia el exterior, inferiormente Largamen

te atenuados, de 4 a 7 cm, de largo y de l a 1,5 cm de anoho, con 11 a 31 

nerviecillos a menudo ligeramente ondulados y difícilmente rami:ficados, 

~talos de los cuales el primero y segundo están dispuP,tos en forma sem.!!. 
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ja.nte a lo~ sépalo~, p~ro mu,y';ifi~;~ente a1ás pequeños, más estrechos y 

menos cerosos, ligerame~te carena,qos ei;i .. el. envés. labelo o labro (tercer 
)!:::\):.:.?d.).- :.::·~L:;!Jd. , O.::J-:;JJ;..;i,. !;.i.'. \;~~_:-:¡J.:.- ~2U..1.E'-'J.· .. '·-

pétalo); oor.'~~():i;ia.1!i~¡¡trompeta,;en 0 la¡¡basef¡"ajaarplento·y oon una carena!. 

naranjada, a,i.herido•eri''r~i;~ 1de''.tÜboth~;:fa,tberoa''de la al tura de la oo-
., ::;,·-.::•Lu ~~· .. t ··\ ou: ,,.J.11 1/~.ft-1-l_) .Ji:>.:1:\-: ~i,1.~:1;,; .i . 

lumna a la oual envuelve, e in teriormen:te-2pennicilado¡ más corto que loe 

sépalos L~.~-I~.7°i~'¡'!i~e:~/,a:~~c~;~~~tt~~~o)f,,,~I~ a 3 om. en su longitud más 
grande1 con una· expansi6n :dhtal'!tt;i.a.i¡s:Ula,r •. en ocasiones ligeramente tri 

lobada, re tusa, en''el'''.ápi.cej _.irre'gulii:rménte:· den tado-fimbriada sobre SUB 
._!·. ·;·~·-·-::,' ·:· __ ,~; •t\_tIL tJ.L ~i-,·:· .. --·· 

márgenes volteados;, ,;¡randemente .•.. acopado .•. sobre los márgenes de los pseudo 
,,.- - .. , - . ' -

16billos l.Ef1:.eral'es1 :con un 1 di~co 'ciua'·tie~é alineamientos longitudinales 
'· .-":' >. . .. : .:.:·,.'. ,1·: iLt \.i:·.-_<'Jl .. 

de papilas verrugosas que ,forman. crestas en, la banda media, con un hacec1, 

llo de escamas fimbriadas hac'ia :lá 1.riu.tad.' del tubo. Columna ligeram~nte e:z: 
. . ,, .'.' l • \ ., • '.: ' • 

téndida con forma de maza en su e~tremidad, corta y densamente vellosa h!, 

oia su base interior junto 'a la ·soldadura con el labelo, soldada aqu! a 
. ··.,,.¡ 1·· . ..:· ... · ~·~J . .. ~·:: 

éste.iÍri,siao en la mitad de;su¿longitud;.de 3 a 5 cm.de largo. Anteras jus-

t~ '8.'fv:r~911te de la extreniid~d de ·í~ ·columna ginandroceal, Estigma en lámi 
•:·· -

na transversal. Cápsula muy \aromática; estrechamente subcil!ndrioa o li5!_ 

ramente trígona y bi-~urcada', mey .alargada, carnosa, amarillo-verdosa en 

la madurez, de 10 a 25 cm.de largo y 8 a 15 mm.de diámetro, derecha, a V!. 
ces ligeramente contorneada o recurvada, Semillas de un color caté-ne~. 

co á negro, brillantes, ovoides-subglobosas, de 1/4 de mm.de largo y de 

1(5 de:mm. de espesor.• (Bouriquet, 1954), 

11 En loe casos en que el texto de .la tesis lo requi~re, se amplían• los d!, 
talles de la descripci6n de la planta, Cuando se observen ligeras disore 
pancias, deberá tomarse en cuenta que no existe una delimitaci6n o barr1Í 
ra genética precisa entre las especies del género Vanilla, por lo que no 
es posible saber con certeza si las descripciones bibliográficas de los 
diversos autores consultados corresponden a la especie "pura" taxon6mica 
mente definida, o a híbridos y ,variedades hortenses de origen no .. -
declarado, debido a la hibridaci6n realizada para buscar diferentes cua
lidades en las plantas cultivadas, y que ha sido realizada por los dife
rentes cultivadores de todo el mundo. Así, debe to~arse en cuenta que la 
variabilidad ecol6gica y morfol6gica de la especie "sen su-la to" es muy 
grande, Con todo, hemos cuidado en lo posible descartar o discernir cuan 
do se hallan en los textos descripciones disímiles con el criterio origi 
nal, o francamente correspondientes a otraa especies aromáticas que no -
son objeto de este trabajo, 
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~ oblongus aromaticus Clusius (1605) iti Exotic, Libri Decem, 
Araoo aromatico Hernífudez (1615) in Thes, Rev,-Med; Nov, liiep.,p.38, ill, 
~ longue aromatious c. Bauhin (1651) -in Hist. Pl. Univ. 
Volubilie siliquoaa mexicana Catesb. Carol. (1748) III. P• 7, t, 7, Blackv. 

Collect. Stirp, VI, t. 590. 
Epidend= vanilla Linn.(1753)in Sp. Pl. éd, I,p. 952 (part~)· 
Vanilla mexicana Millar., Gard., (1768) in Diot,, éd, 8,, n 1 (partim). 
Epidenci= rubrum .Lamk,(1783) in Encyol., I 1 p. 178 (partim), 
Vanilla aromatica Sv, (1799) in Nov. Act. So. Upsal,, V!,p. 66. 
Vanilla epidendrum Mirb, in liist, Pl, éd. II, IX, p. 249 (partila), 
!(yrobroma. !ragrans Salisb., (1807) in Andi-., Rept., t. 538, 
Vanilla plimifolia Andrevs (18o8)in Bot. Rapos., VIII, t. 538 et texte, 
Vanilla viridiflora Blume, Bijdr,, (1825) in Fl. Ned, Ind,, p. 422, 
Vanilla sativa Schiede (1829) in Linnoea, IV. p. 573. 
Ve:nilla majaijenaia Blanco (1845) in Fl. Filip., éd, II, P• 593. 
Vanilla claviculata Baillon (1892) (non Sv,), Dict, Jlot,, IV, pl. color,,p ~'ª· 
Vanilla vanilla Huth (1893) in Belios, XI, 136. 
Vanilla bresilieneibue Gardner (secund, ol, Gardner), 
Vanilla eylvestris Schiede {1916) l.c, bis. in. Ccnstantill & Boia "Le• V~. 

de V," Compt, Rend. Acad. Sci. Paria 161466-.¡.70. 
Vanilla abundiflora. J,J, Smith (1920) in Bull. Jard, Bot. lluitana, eéria lit, 

II, P• 21. 
Vcúlla rubra Urban ( 1920) in Fedde. Repert, Beih,, V. 157, 
Yanilla_ fragra.ns (Salisb.) Ames (1924)in Scbed,, Orch. VII, p. 36. 

Tlil.x6ohi tl, Tlixc6ohi tl, Tlix6cbi t11 Lengua Az taca, J.!éxico1 "Flor !l«l&l'ltª 
(~, 1529; Mal't!nez, 1979) 
CUomec!i.xot, Dialecto Azteca, s. de Zacapoaxtla, Pue. (Harold & X. Key) 
C&ahisba, Lengua Totonaca, Ver, (Reko) 

Sulli':m'nat1 Lengua Tetona.ca, s, Norte de Puebla. (Bermsn P. Aecbmazm.) 

Sia)?ik, Siabik-k1aak, Sisbi~.k'ax, Siisbik. Siiebik-~'~1 lengua 1/0 IdiQllllr> 
lll¡ya, Tucatífu, x&x.1 "Siie = aromático, fresco fríe + Sib • esanar + _!! • 
sutijo- adjetival. + K 1aa.x = monte, selva, bosque" (Standley; Souza-Novelo¡ 
~y 001., 196~ 
Vaill:illa, Vainillero, Vainill6n, Vainilla de Máxico, Vainilla legitima, 
Vainilla oomun, Vainilla Ley, Vainilla mansa, Vainilla fina, Vainilla ea
oaiíOhada, Vainill& roja, Vainilla de cochino, Vainilla cimarrona, Flor-ne= 
e eto.1 Idioma Espanol, Máxico, España, Centroam6rica. .e Is. del Caribe, 
a'l;o, 11to. 

'Canela de Cuya1 Id. Esp. Yucatán (Standley), 

Loiabr1c.ra1 Id. Eep. ~ ::.. de cuba 

Bejuquillo, Ccyanquillo1 Id. Esp. Colombia 
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?o!.s van~le, ~/anill¡er, :.an'illen1 lci.. F-ra.néés (3ou:-iquet-¡ Sánchez-Monge). 

'lanilla Lec, Me xi ca:, Vanilla, Vanilla, 'lanilla O:-ohid1 ld, lngléa ( Stuart), 

-':aunilhi. 1 Eaunilheira1 ·rct. Portu¡;;ués, Brasil, Etc, (shiohez-Monge), 

0.':1.iniglia, 7aniglia 1 Vaniglia Dro¡;a1 ld, l taliano ( Eianohini y ool,), 

S teccha, ::acceli 1 J er,;a Harboli.ria l talia.r.a ( Bianobini y col,), 

Eohie Vanilla, 'la.nille1 Id, Alel!',án (sitnchez-t.:onc.-e). 

Ba.inila1 Id, riusJ-:.era 1 Zspaña ( sánchez-Monge). 



CAPITULO PRIJ.;ERO 

LA HIS'fORIA DE LA VAINILLA 



Ae! lo vinieron a decir, 

así lo asentaron en su relato 

y para nosotros lo vinieron a dibujar en sus papelee 

los viejos, las viejas. 

Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, 

nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, 

nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados, 

se repiti6 como un discurso su relato, 

nos lo dejaron, 

y vinieron a legarlo 

a quienes ahora vivimos, 

a quienes salimos de ellos, 

Nunca se perderá, nunoa se olvidará, 

lo que vinieron a hacer, 

lo que vinieron a asentar en las pinturas1 

su renombre, su historia, su reouerdo. 

Así en el porvenir 

jamás perecerá, jamás se olvidará, 

3iempre lo guardaremos 

nosotros hijos de ellos, los nietos, 

he:r:manos 1 bisnietos, tataranietos, descendientes, 

quienes tenemos su sangre y su color, 

lo vamos a deoir, lo vamos a comunicar 

a quienes todavía vivirán, habrán da nacer, 

los hijos da los cexicas, los hijos de los tenochoas. 

' (Crónica Mexicáyotl1 traduooi6n del te;;to náhuatl por /J., León. 
Instituto de Histeria, UJ:A1°; 1 lmp, Univ. ¡.:~x., 1949, PP• 4-6, 
fragmento) , 

lO 
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"Tlil;x;o".hi,tl i~ .xochltl 1 • in. ouioe.tl .... , " 
( Flor-ne¡;ra "vair:il1a '' .en i'lór y oe.n to , • ) 

. " " '" ' .. : ; : .. ' - : ; ' ·; 

,_ , _ 

_ ·f ,~!.:'~·"~:e· ,;-\-·: ;;¡ :,..::iv.~_;:.ri~!i.. -=-:_~c:i:;:·· -'~- ~-~'~.<.:•::~:-;· 
... A.l. rescatar de. los .. tex.tos. históricos .lo. que ha sido y es 

---~e·:'.-,.' •. ~. 'J.D '·'.-"'""'·_ .. ,_:;.,; ~~_,,_,.,,_,·..t_~,--v~i11. ;._.;, ~,,.,,.. .•. , __ ""1,,._ "":-'- ,_, ____ "·'·-- •. _ .. · _ . _ _. _,, . 

la •ta_í:~i-~la,,cen0 .~l~~ét,~~8J).'E~!;~.:3Jl.~i.~,?,•JY §~1'.~~-e: l~'.oonquiete. aspe.ñola. 1 

surgen graves ·dificultada~ de orden metodológico que obstaculizan la oon 
.. _- .. , - . -· ·, · .. ·,- ' .- -

formación de un ·texto' que ··persiga organizar. los hechos consignados, tan 

s~!J.~~ 1 ~~; -~.~.?r~~ .. ~-n-11.É.~~-~~~~~i~-~ '-~J·~·::·_·~~~.)~~l ~-i~e_i:~ .~oharenoia interna. 
'_. '.' . . :· - ._ '· . 

• ,i ne• ""'"·:::.:.i.u:00óuand6::~1í: inves tig~d.~i-c·de~a·e• recurrir a la.e citas bi blo

grá1'icaeHtaitualeá1· '.fec~~diis p;~é~~ftá\le~traé>ante el dilema de elegir, Pr!_ 

111ero,, la-. f~chá da ls"pri6era"éa:i:ói6h(!óriGina.l de la obra del cronista 

al· que -por ejempl~ baye.Órécür~ido~jlor'll;¡,c9sidad 1 oportunidad y/o aoieE_ 

to 1 r• que muchas e vuoas <" se'~edi• tó'lpri'iil_e~o•''éll'.::idioma náhua tl 1 o en algún 

idioma ex tranjeroj' y Ípóstéri~riñ.lnt~~enl•espáñól, las más de las veces en 

épocas muy ext~c;¡>órái1ciaa·!S.'11á·a.:q~é-i:.abe•:C;&n0ión y con enormes errores de 

interpretación yitraducción¡".:además.,..<iella éansura¡ segundo, le. fecha re

lativa del. 010111ento. histórioo•'espéoít'ioci que';' se está consultando en el 

.texto, 'f que ea dif!oil•de ·'diluéidar espe.ciiütoenta cuando la leyenda '1 

la religión se ruazclan -o• se 6onfunden<absolu,tamante- con loe personajes 

de la narración histórica¡ en teréer lugar;. habrá de seleooionar le.e oi

tae idónea¡, entra varios oronistas·,-::1os•'cÍiales,.:·a:1.'hablar de lo miamo 1 

difieren radicalmente, tanto en sus oétodos de e>:posici·ón, como en su 

tol'lll& ideológica de interpretar y ¡>or su preparación, Afiádase a esto 

que mucha11 veo es, las citas básicas 0qué '.h&:Óen"·roenóión' de la.' vainilla, 

y que servirían para es true turar coherérit.;'men te su :hiB tória, i;,edian te' 

la interpretación 'I análisis lógico da'llosi:textóe*.::O"'¡íor':irit'ercncia-; 

aparecen en obras que son muy posteriores ,a•ira·lraC:iia ºdé l'óíi datos· que, .. 

contienen. Obras que son re-interpretacióries;'''o1·6,";túdi'osc·q,u:a ·dét'ihi tiv'a-· 

mente enriquecen el plan de exposioi.Sn,·:,~/ qú'e;'"pr~:é'1s&i:énte'''por·'~u natu:.: 

raleza. intarpretativa sobre los códioes;:'oojeto~ c\il't~rála's[-'f'·tri;.'bii'joifé 

de loe cronistas, se hallan sujetas a encá.rnii:'adá.'sl:?.5iéif:i.'Óa1Fy''~ollt'rO::.'i· 
. ,, ,' . 

vertidas posicionee personales antre ·ro6:"aspéci'~l~s'tiií: 1 ,,,,,., .,. , • 

. ;,_.. -:·.' :; j _· ·.• ;; 



Hay que mencionar también, que en todas estas fuentes docu

mentales, la mención de la vainilla es puramente un exotismo circuns

tancial, es más, ni siquiera se trata en forma usual oomo tema ssounda.

rio, y muchas veces s6lo podemos inferir que se trata de ella cuando se 

ha.oe mención de "una especia añadida al cacao". Por último, conforme 

van apareciendo códices y documentos extraviados -junto con los estudios 

que de ah! se derivan-, la importancia relati•;a, o si se quiere, la 

autoridad historiográfica de los escritos en-polémica cambia de impor

tancia y connotación y, por ello,', s6lo ocasionalmente la he de tocar 

aqu!. 

Si al escribir esta "Historia de' la Vainilla" de una canera 

un tanto pragmática -en cuanto al orden de exposición y la selección da 

textoe-, he caido en irreverencias metodológicas que pudieran suscitar 

el desacuerdo técnico de algunos especialistas ajenos a la biolog!a, 

adelanto aqu! una consciente disculpa, aclarando que la intención, al es

cri bir así, ha sido sólamente para dar a conocer de un modo coherente, 

lo que he podido descubrir en los documentos acerca de esta orquídea tan 

especial. Y si la duda, el desacuerdo, o la aprobación de lo dicho, o 

las citas del texto, motivan el interés profesional por la exposición de 

asta tesis, y por investigaciones posteriores que otros autores hagan so

b:O el tema, habré cumplido entonces con los objetivos de este capítulo. 

Pare esta intenoionalidad 1 creo que el método de exposición elegido es 

ideal, y trato de ubicar as!, al "chocolate oon vainilla", como una be

bida que ha acumulado tras de e! una profunda riqueza cul turel que como 

mexicanos nos pertenece. 

Al descubrimiento de los documentos que sobrevivieron a la 

destrucción originada por la conquista ha sido paulatino y dif!cil. De 

bibliotecas, colecoiones particulares y archivos extre.ngeros largo tiem

po olvidados, han ido surgiendo, permitiándonos conocer y enriquecer, lo 

poco que ss conoce sobre diversas plantas y sus aplicaciones en el Y.éti

co precolombino. A estos descubrimientos debemos añadir los no cenos im

portantes realizados por la arqueolog!a sistematizada, al poner al descu~ 

bierto objetos decorc.tivos y murales donde abundan plantas y flores, 

viéndose en la necesidad de interyretar y correlacionar auxiliándose pa

ra ello de expertos de cuy diversas materias. 
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'• ',, • Herrerías:( 1960) Y" A.utores"dé'ílla t:ni ver~idad:o.'feracruzana, 
i - e . - _. __ - -.. _·- ·. : _._ . - ... ___ --. -'· --< .. , 

(19fi4)·1 entre otros, oóo~sib'nii.O<Iúna!.l trágioáti!Íi st6nau deoai.or Y' 1tistioiemo 
.. -- , _ .. _ _. ,:,-_· _,-.-.-_, __ --·::---·.,. ___ .. ;~··;_é·>_.-,_:::."·.:.--:· __ -:-,¡.::.--:.··'.~'--.-~<. -- ~--

aoeroa-,.de~ un<l.:..pooo::>pro babl~" orige11'.5Totonacaode~labvainilla;, , , , Rieto-
: -' ;' :- '>;."--'. ·.·>, ·: . ."~'>:'·.-.·:·,·,_\:.-:~-:.;e':·,.~·:-'-~-}·;~_~;:_--_-.::-.'\:;·-~',,,-·-:<.--•. - • 

ria reoogida. de· la, tradici6n. o·ral.de ·.,ios;aotuales,:descendientes de aquá 
·. ·.. . .. ' .:.: ,_._._-_·_. ~>-'-,. ·, .,-- ........... ,.,_ .. -.:-_::·,·,:·._ •' -

lla oUltÚra 1 . y/que se raiuonta.á loS•Üempos de un Rey llamado Teniztli 
' ·--· i -.. , ·- .,..·., .,. __ :;,. __ ., ' - _,_._. •--" " .. · •• - .• . . 

Tereero;ami.emla;otíde lali!\Dfiias.tí,a"-Totonaca!•¡einla que· cada uno de sus 

ooiembróál gobern6tdurdrii~~8b6añ'Ós~~ ;t'dina~tÍá1ócónsignada por Juan de 

Torquamada~~noauemonw\ié~~~l<}1!¡.¡~~~rqúÍ8.'I'1ndiana" y. que Don Francisco Ja

vier Clavijero,;'-'i:nvesd.ia:.i~l'o~~ké;·tiooí' oáúteloso y racional en su 111áto-·-- ' . - '; . ' ' - -~ - . 

do' bist6rioo-;11oaii 1'Íoa'l'Íaa'aí;~Jc•vez;'tp~s teriormen te,· en su "l!i s to ria an-

. tigual de.l1>:éXico!!,;comou~·¡~Jléxt1'~vi¡:¡'a:i\te11 :;;·~fy;;·;; "solamente buena para di 

vertir~a•lofJ;nifiosl' ;.;,.o;~;.:J),2c~~].ono la'<;transcri bimos aqu! {Keen, l984l· 
' -' !_'.:: ~ ·~ ,:- ,:·, -~ { ~- ... ~ .. ~~ ~-~·<:~":.--~-:~:~--'>'º·-··~:~-~-·.:. :~1:: - ~·:·' ~u~., ' _1 _t -.: 

·· .·• ... ,. ',¡:icTlalcaóáhu~tlyX;rlHxÓchi. tld( Cacaó y•,Váinilla) 1 viajan juntos 

dentro ida' lá',ibi s tória;.é¡ii:ciódé11iÍ.:é:Ú:oolAnti¡;Uo¡' ligadas al mi tol6gico sa

cerdot&-< ray·; Jlce.:'.Á~ati.<i~pi·itziÓf S.sV'e~es.fdios o desoandiente de los dio-
, . - ' -

ses, conocido Ó id.enÚficad.6 por)~s informantes de sahagún oomo Quetzal-

coatl1 La "Ser~ierite'.::in;iJí;¡ada 11 ; '.quien, posiblea,ente en Tula 1 o la mi to-
,. ., _._"·. ': :·.<\--:'.,,i:···.-·::>·-. <',/'.:,_·._·: __ ;-. 

lói::;ioa :0JJToll~ 1_1:;-Q ras~,ii~-Z~ .~nao.~ 'r~1pe.ra ·~-é o:ii birlar las después. 

:~ ... ' ,;,,., .t o-~tbi;M a'r. ~--'t:t'h <~-i.1~i.:1··.~;_ .. ~i1~{·:;·_·.~:f-,:·-::-~1 .¿ .. .--:1.0 .i. ·:i;-; .~ ,:'. 
•J.'. .;b m,.ui9,,r.fra~~rioia.~&S:i,.,,1r1aioacáhua tl ( !"oeobrooa spp,) son mu,y a-

bunciarot~s·iend.Ós~códié:es¡'.ftex:to~i'de cronistas y otros dooumentoe, Las i

;;á¡¡enes íie~1est~apia.llt~·~6r,i.d~nti·fi~an:fácilmente ar. •allae de piedra y 

murales, siendo ree,:¡,Ü;~ente,expJÍ~i'tas '~n ·la Liayoría de las fuentes, em 
' - --···- .... - . . . -

pero, aquóllas· que hacen re.fersíiCia a la.· vainilla ('lanilla spp), son ea-
. - .... ·, 

casas y :en ocasiones:obscura~'j' debido;·aJque .eF1'lilxóciü vl 

tizan te ~PrSoiad~·-, ·- ~~_i_ei;t~ '.:Y'-~l~-~,~~--ª-~ ~;~~i:i~~:~'J~~~-s.:~ecreto, 
. · .. ·-'·. . :---t.••' .)_,,..J.,~ .n .. u.z:u,_.,..,.~ ~~.<!."-: ·•'!:·/ .... , ,, 

era un aroma-

en la prepar~ 

ci6n de la habida no ·tradioional';,de,;cacao.'JJ ·.i\> ·:·i·: 
. ~~:; :;,; '<·-·J:j·¡~·.;~<'.:(./c,:,~- i~úi~ ,;;,,,·:-~-~ .1 

· · ···.·h·; (-• ik'.,.,\~,,'.J~"'·::"',-·1 · f:'.,c:-~11-··'· 

' no obs tanta;/ s~ i~~b~:r~u~ la tv~i~Úla ·~::.-a recolectada por 

pueblos de di Vórsas: cuÚtÍra~. dé'gclÉl':ti,;'~'P'd.s':p:{iiícolo~.binos aun a.n te rieres 
, .. , · ~·-> .;-c)'1 .... o.:;uu -L~';.~1.t.I.::' i+·L!) .. ·~.t. r,:, .• <·." ~--~·,·-•.•. 

a la aparici6n da los.tJ..ztecae~·}:Los· Tara.s6Óshde1':·0::stado,decKiohoacán 1 Loe 
_ ...... ~ ..... :...: .. ~:-·· ,-'.¡ ,.;-• .,;.!:1. :'¡•_-~ ,1•'¡\ ,-; _.l·~··:-->:;.,-•. ,. . 

Zapoteoas del .i:stado 'de"Oáxaoa,'''y '.'los grupos"iridígerias de "la Sierra Medre 

Oriental, Al noNste de ?ueblá1 Otomíes, i:abUas, Totonacos y Tepehuas, 



Pueden incluirse también, ccn s.l ta prcbabilids.d 1 los l·'.ayaa 

'I loa Ol.Jneoaa 1 e.sí como otrs.s oul tura.a· extendidas a. lo, largo det-las;~ · 

11elva11 de Centro 'I Sudam~rioa 1 de las cuales. no tenemos.:.todavíao un; su-" 

fioien~ conocimiento hist6rico. ·-~ ; . '· ,_. ' · .. "' .. 

Miguel La6n Portilla, uno de los ¡,"rs.ndee J:s.buatlatos :n~xi

canos1 nos dice que le rels.oi6n en que se encuan•ran Tula 'I 'l'eotibus.

c.in -loe Tolteca.e antiguos 'I los Tol teoas reoiente.,..., parece ser ls. que 

existe entre una gran metr6poli, que es fooo 'I raíz de una oul •urs., 'I .e, 
tra ciudad menor, que pudiera daecribirse como resurgimiento posterior,. 

'I en menor escala, de ls. grandeza. antigua. A.lis.de que casi todo lo bueno 

que hubo en Tula, exieti6 en me.,yor proporci6n y con mayor refinamiento 

en la "Ciudad de loe Dioses"1 Teotihuacán (L. Portilla., 1963). De aer 

realmente así, las raíces de la historia de la vainilla podrís.n buaoar

IMI Gil loa elementos culturales e iconog~fioos del periodo Clásioo Te.,. 

prano1 o inolueive antes, en el origen miemo de las culture.e preoolom

binae del centro de México.,,,., •• 

Sin embargo, s.l nivel da la documentaci6n con que podemos 

oontar1 hellOe encontrado una menci6n de la "Riutoria de la Medicina.en 

~xioo" de Francisco de Asís Flores y Tronooso sobre el origen de la 

vainilla entre los Nahuas. El interpreta aaí 1 la infol'lllaci6n eeori ta . . 
que dejaron loe Informantes da Sabag\ln, ;¡ que más tarde consig:n6 tambié 

el Protomédico de India.si Frs.noisoo Hernández1 

",,,Las variadas pocionee que va.moa a dar a conocer ;¡ 
cuyo origen hs.oís.n remontar hasta loe Toltecas, que 
deo~an a su ve~ que les habían sido descubiertas y co
municadas por ol dios Quetzalooatl, eran 6etae1 la. el 
atextli que hacían oon cacaoatl y tlaolli, al cual so
lían agregar frutos de mecax6cbitl (especie de pimianto), 
flor de xochinacaztli y tlilxoobitl ;¡ qu~ endulzaban 
con miel de maguey (oon algtll'las variantes creemos que 
esta bebida es la que entre nosotros se conoce con el 
nombre do chocolate) y lo creían excitante de loa deseo• 
venéreos ... " (Ob. cit. Tomo I, pag, 375), 
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·., Al •pá:i:ecer 1' 'el' 1'li.~it.í1''~;:á ia bebida fa'vciri ta entre las 

· óiiatr0 1iue' Wil.'dameiiie' :Pód'Ún'•'a'e·~·'t6'~'aci~8 por ''personas prinoipales", 
· . .,. .. -_, _____ :···: .-.~ •• ,,., ~.··.-:-.. :<'·-"::-· 'n;;- !)·!~f.':'·'{!~·; ,;_f.r\:·:-t\.!J': .. ,-· ... _~.):.~-·. ' .. _ ' 

.. es tandole prob~b1do a; loe plebeyo e,· Retrocedamoe ahora hasta la · "Hi!. 

torl.a 'r.a: fürií:i'td'~ ''ifueVii:.r ~Ji~~ ii 1á"é; ;i~idc i'~~ó Hrirnández 1 donde enoon-
... ~fazL'O:s ~·1-~= S'fg,,ti~h·t;~t¡-~:_:.: J_;_c .)l·i -,¡;,r_ ~r:: ~.· 
.. ·:1:::.¡--:·;·-- e~:;, i-C·f~_;x.~.!->'.:_-:- ~~;f, ~::.,~-~-~·;::'~ ,. . ·-· 

... -., .. __ u, .,;.textli 1, o .eea ''pasta a.suada", Se hace con 100 gre.
'. '' '''·l' rids 'iic)'¿o''ní'á¡j' 

0

0 "in°enóá de cacaoá tl crudos o tos tadcs pero 
··bien. molidos, -¡ r.oezclados con la cantidad de grano in
dio, ablandado al modo que en otra ocasi6n dijimos, que 
cabe en el huaco de las dos manos juntas, Pero si se 

.:/· ''- '" ·qilie're:ha:c.er compuesta •se· agregan además frutos de meca
. ". _ xocbi tl1 , de ._xochinacaztli -¡ de tlilxochi tl (plantas des

- · ' ... "'ori~ás en s·u oportunidad), también molidas agitando la 
•: . .:>v.••.•··: mezcla:. duran te un tiempo conveniente, Antes de tomaras 

deba vaoiarse de un vaso a otro desde cierta altura, haa 
· · _•::; "" ·ta 'que se produzca espuma y suban a la superficie las -

partes grasosas de naturaleza semejante al aceite, de 
suerte que puedan sorberse sólo las máe ligeras c agr5-
dables 1 o b'\lstarse unas -¡ otras separadamente con mayor 
agrado. La propiedad de la bebida oompueeta es axcitar 
el apetito venéreo, La simple refresca -¡ nutre grande
mente,.," (Ob,Cit. Hist, de las Pl, Libro VI, LXXXVII). 

F'inalmente, nos corresponde ahora recurrir a Fray Bernar

dino de Sahagún 1 quien rescató para la posteridad loe orígenes de la 

vainilla, al remontarse hasta Quetzalcóatl a través da loe d.atoe que 

sus informantes le proporcionaron. Y así, nos dioe1 

",,,Y máe tenía el dicho ;¡uatzalcoa tl todas lae riquezas 
del mu.ndo 1 de oro -¡ plata y piedras verdee, que se llaman 
chalchihuites, y otras cosas preciosas,-¡ mucha abundii.n
cia de ~rboles de· cacao de diversos coloree, que sella
man xocbicacaoatl,,," (Historia General de las Cosas de 
Nueva España Libro lII, Cáp;' III, !lo, 4) • 

.Sl que lo.e informantes de Saha0-ún ·atribuyeran a QUetzalo6atl 

la paternidad del chocolate no ea de extrañarse, ,ya que la '!'ol tecayotl 1 

o sea el conjunto de elementos oul turales del que son herederos los me

:dca, na.ca precisamente de la mitol6gica Tula 1 donde gracias a Quetzal

coatl florecieron todas las art~s -¡ se desarrolla:-on todos los benefi

cios de los cuales disfrutaban los Aztecas al 1i.on1ento de la conquista, 

... -- . - --·-· ······-···"~---~· 
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Sin embargo, es posible qua el aprovechamiento, tanto del cacao, como 

de la vainilla, ye se conocieran en mescamérice mucho tiempo antes del 

florecimiento de Tule1 es decir, que su empleo se encontrare ya presa!!, 

ta y difundido durante el auge de Tejín, Palenque, Xochicalco1 etc, y 

también es posible que dentro de le historia de cada une de laa cultu

ras implicada.e existiese una leyenda propia de la vainilla que -excep

to en el caso de loe totonaquee-, bien pudo perderse c desaparecer du

rante la conquista ••••• ,. 

De momento, de ci>nara hipot.ltica podemos decir que :t'ue 

QUetzaloóatl quén originó al "Ataxtli compuesto" o "Chocolate a le 

vainilla" oomo despuGs de divarsos avatares culturales le venimos no

sotros a conocer. Y sea ésto un hecho mítico, o· real, nos ubicamos na

oesariamente dentro de la Cultura Tolteca, dentro de la estirpe Nahua¡ 

ea decir, dentro del Periodo Clásico Temprano de las Culturas del Anl

huao1 si pensamos en Teotihuacán¡ y dentro del Periodo Clásico Tardío 

si nos uQicamos en Tula, 

Es de Tu.la de donde nos habla Sahagún, Esta ciudS!i c~6 en 

el a.iio de 10641 año que oorr~sponde al éxodo de ~u~tzalcóatl ,,, Siga

mos oon la obra sahaguntina1 

"•,.Y a.oordando irse de Tulla a Tlapallan ("lugar del Bo
jo" 6 destino final mítico de Quetzalcoatl) (Yuca~), ,, 
,,,convirti6 los árbolas de cacao en otros árboles que aa 
llamen mizqui tl .. ," ( !<.ezqui te1 Pro so is laevigata.), 
(Ob. Cit. Libro Ill, Cáp, XII, lio. l , 

Es muy común encontrar en Sahagún una fuerte asooiaoi6n o 

oonfUsi6n entre el mí tioo dios QuetzalcÓa tl 1 y los variados personaj ss1 

-reales o: legendarios- que llevaron su nombre , , • , prosie;,..:r.os1 

",., El dicho ~uetzalcoatl, yéndose de carr.ino más adelante, 
a la pasada de entre dos Sierrae1 del Volcán y la Sierra 
Nevada, todos los pajes de·dicho ~uetzalcoatl, que eran e
nanos y ooroovadoe, que le. iban acompañando,. se le o,urieron 
de frío dentro de la dicha púsada de las dos Sierras; y el 
dicho Quetzalcoatl sinti6 cucho lo que había acaecido de la 
muerte de loe dichos pajes, y llorando muy tristemente y 
oantando con lloro y suspirando, rair6 la otra sierra nevada 
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, . .,. ·que' se" nombra'f·Poyauh téca tF (."El,. que habita entre nieblas" 
ó sitio m!ti~o ~~.: ?.e.b,i.);8:,<;>}6~"•?:?.t,'.l'lá,1.~01.:. el Pioo da Oriza
ba) 1 que. esta cabe tecacachalco, y as!· pasó por todos loe 
lugares· y pueblos y puso' muy muchas señales en las tierras 

'"'' y,pami,11,0!3\!l.':lg~,.q~e,;-~ig,e_n,, •. ~!¡J()b .• , Ci.t .• L, Ill, Cáp, XIV, 
No, l). : . . · 

.:t.(; r'J{,.,',:-i:.: ;11 .:.-·.:,Jr}::i l]1'.:\--:;.1 ~,.,_..:; a--:·· 
. ' .. · 

,) :· l,,,; ·:r, .. !.ob , 1}"·t-'Lí:-i-:.:.:::~ii _·,·¡ .. [.·:; :·.:··, , -
Bemoe' de. fijar.nóe uri poco, para nuestros fines, en la man-

., _;· · .•. :: :_~·~·;i.(;\:71·~·,r fJ,;;.\'rl J.L( ·o¿·{:.::·,?-:_•.,).¡,~•-·-·/ .;·?:.:,:.•::!_;.".:-.-. . 

oion de los enanos y ooroovadoa, en diferentes ~pooas y autores, Hey-

de~ (1985):: ~¡;n~i~~~ ~~e"'io'~~·~ri~'¿~~r;~<~~~~~d~~ son numerosos entre 
·i; :. ,: :.~·-> r.:·:.-.;c·.-~::Gc -~-.r:, .. r~-:.~.u..::;..,,~q.·8;,::.1:...;_ ;::r:;·-..:<lt: .'_': -~--· 

las figura.e arqueol6gicaa·'da"''Té'i:it'ihuáéá1f:'Esta autora, oita a ¡.:wióz 

Camargo ("Historia de tlaxcala" 1966) 1 el cual, describe a. la diosa de 

loe enamorados Xochique tZal y ~u para! so1 
-~C.'.. <.-1 {;:".'_:1":_ [':f ~~1•'11'~1 _ ·'n.t !.\-~'_;~~- ¡;y.·o 

11 ,, .la oual deo!an que habitaba sobre todos loe airee y 
sobre loe nueve. :cielos, y' que vi vía en lugares mey delei
table a y de.;muohóe' pasatiempos •• , en gTandes deleites y 
regalos ~e 'tuen'teii,; rios, ·florestas de grandes recreaoio-

-nee1 •·airi 'que'fé,·faltase cosa alguna ... Ella estaba tan 
e.-uardada · '¡ · encerrada que hora bree no la podían ver, y en 
su servicio había un gran número de enanos y ooroovadoa, 
trubane.a y ohooarreros que le daban solaz con grandes mú
sicas y bailes y danzas .. ," (Ob, Cit. p. 154). 

' 11 ; .. Llamaban el cielo donde esta diosa estaba Tamohuanin
. ''chan Xochioatlioan , , , El lugar del ·ra.mohuan 1 y en asien

to. del árbol florido, .. , 11 ( Ob, Ci t,) , 

De este árbol Xochicatlican1 dioe que el que alcanzaba de ª!. 
· ta flor o de ella era tocado 1 que era dichoso y fiel enamorado, El ár

bol más frecu~ntemante llrunado Tru:ioanohan en las fuentes -igual que 

el paraí.so- 1 continúa diciendo Heyden, parece describir·la vair,a entre

lazada atrás de la deidad en la pintura teotihuacana. Volveremos sobre 

astas puntos más adelante, 

Es posible que el caoao haya ·sido introducido en el alti

plano central antes, o a partir de. la· expansión .mexica y su importan

cia económica fue tal, que debemos recordar· ~l!e 'a la llegada de los 

españoles, era empleado como moneda. en las operaciones oomeroialea del 

/ 

! 
1 

r' 
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6f1111 tiall8Uis de Tlaltelolco1 asimiBJDo 1 la )iatrícula de Tributos del 

c&lioe Xendo~, ha dejado constancia de ello. 

Sobre la recoleooi6n y uso de las Orquídeas, nos es dado 
ill!erir que los conocimientos datan al menos desde el tiempo de los 

'l'olteoaa1 bástenos recordar que el arte plumario, del qua todos los 

oronistas haoen prolija r<iferenoia y que causó la más profunda admira.

a15n en la Europa del siglo XVI, empleaba como pega.mento una resina ob

tenida por maoeraoi6n de la Bletia cwnpanulata, conocida con el nombre 

geÜrioo de Tzauhtli1 

n,,,J..os Toltecas eran gente experimentada 
se dice que eran artistas de las plumas, 
del arte de pegarlas 
Da antiguo lo guardaban 
era en verdad invsnoi6n de ellos, 
al arte de loe mosaicos de plumas ... " 
(Textos de los inf, de Sahagún 1 CÓdioe J.lutritense de l& 
!leal Academia de Historia, fol. 173 r.). 

Martínez Cortés, 1974, cit. por Heyden, Ob. oit. 1 msnoioea 

ql!e .. utilizaban adhesivos hechos ds1 EJ?idendrum paatoris1 I.aelia ~ 

tumnalis, Bletia coccinea, plantas que además del Tzauhtli, se utilis&

ball OOllO oemontantee, no s6lo en plumaria, sino también en orfebrer!&, 

• la fabrioac16n de flechas y como aglutinantes de los pigmentos de loe 

pintores .Lstecas. Tradición heredada de los Toltecas, El interés por e,... 

ta11 y otru orquídeas, debió haber sido muy especial ya de antigu~, e:.cba!, 
i&ndose &dem's su belleza, virtudes y cualidades, Citemos a Pelham 

llrigbt, autor del libro "Orquídeas de México"1 

• .. ,Loe aztecas, como se sabe"°" certeza, apreciaban y culti
vaban algunas especies, Tal vez sus predecesores, los Tolte
cas, hicieron lo mismo ,,, los nobles mexi9anos lo hicieron 
en el antiguo Tenochti tlan •• ," 

•,,,En consecuencia, al¡;unas de las plantas más notables de 
J.íéxico tienen nombres en nahuatl, y quizá siguen siendo deno
cinadaa así donde persisten co!!lur.idades indígenas que hablan 
el idioma aut6ctono.,,, en ciertos casos cabe suponer que la 
planta en cuestión era una favorita de las clases altas azte
cas, para quienes oonstituía un lujo,., 11 
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.. 11 ••• Los·_ 1.:ayas,-, loo Zapo_taoos -y_ los -.Tara so o e. ta.z:ibién tenían, 
y tienen todavía, noi:.bres en. sus_ respectivos idiomas para 

'algunaá espeoieá'de oré¡uídeaa que crecen en su territorio, 
Posiblecen te .. las oul ti varen. cuando. sus oivilizaoionee estu
vieron sr. su apogeo, aunql:J..ª. esto. no está probado,,," 

· (?elhanl'llrigh~j 1958 Ob, oit• p- 12), 

11 ,,, La Sta.rü1opea cl.evoniensis , .. junto oon las orquídeas 
i:.exica:l~s.de. la vainilla ,,, son posiblemente las primeras 

... orquída=.s .que· se. cultivaron an 9l mundo," 11 (Ibid, Ob, ci t, 
:.<• _.,·lámo:.39). : · 

() .·.\:::,:· "'~· :-:: f - ''\;'>:::·';_;.,>. -.-... , 
,\'.\'_Entre"14¿Vy 1440 1 :.el:Re;: Azteca Izcéatl so!llete al Imperio 

Totonaco, exi¡;;idndo ·· ra vainilla co:¡¡o: párte 
0

del 'pago tributario. Las pri

Clicias. de l~s frutos del CS."ll.PO eran conside::-adas co:oo "tributo religioso 
--':-}'."::~ .• ,·,'>:.,,.·.-N"''-' ;--~<! ·_.- ,.,... '· ;·. - ,~_ :--'.-·' ·, - . 

de primerá'ola:sei 11 ;··:;adie podía.entx-ar··,,_r p:llacioj ni ver a los reyes az-

tecas· siíl'.~rti:icerl'a's •pfevi-~mante ra::1illet6s d~ flores, A nadie le valía 

razóni'iii'-'eicüsá 'pára exceptu~::-se del pa;io tributario. Loa insolventes 

eran orüelbente atosi.;ados ); pe;see1iidos, y finalcente, vendidos oomo 

esclavos, El uso e:i:a¡;era:io de floras por parte de los reyes y de la. no

bleza; · b~oía no.cesario q_•Je lás pro•'iTldi'.3:s ·de Tierra Caliente tri bu taran 
• ~ - ' - . ' ' - . ' ' ;·:_..,, Í 

,srandes cantida~•s de flores; :":1.objeto;de este bello y cuantioso tribu-

to no era. s61B!:lénto :.;cara adn.:.ra; .ia's 'rfores, sino para mostrar la grand!_ 
. . . . ,., . ' .: ,_, :. -. _. > . .'•ci': •·.·.':' •.::. ; . 

za y autoridad mexici:na ye1_para. llamarse•;r ser tenidos por señores de to-

do lo oreado, así 'en el 'á~-Ua''~omo .~n 'la' tierra, Los monarcas de i.:éxioo 
· .... ·.; ... '-;' 

rio s6la:nente cobraban tributo en í'lores, sino que ~ran capaoes de ir a 

la. ¡,--uerra para conseé,-uir cie:::-tas. plan~o,s codiciadas. Ciertas flores se 
. . . : ,: '.. ._ . '., .. -.:..' -: ·-~ .. _; ,, .: __ :: .: : -> ~ ~ : '. . 

reservaban estrici~::;r,-;e_ paré:. los nobles y para los guerreros destacad.os, 
· . : · ,_. .• . ,·.·:-~·:.O..~-'·: ·.:.':-~---:::::;,'.·;·UC:; ,--~ e•.·· · 

basta e_l ;;rado de q_t::o hu~o. ,P.ena.,c~. ,:nl.!e.:::-;e para ";uien coge ciertas flores 
- . . .. . ' -- • - - ' •. , ' ~ .- 1, _, • ~----- "" .. ,. ·- ' 

si no es ~eñor o -~~en_~_',~~-~!~?:º~~;~;~~· -~~s .. ;r.e~_1t_~icciones en 91 uso muestr~ 
que ciertas flores eran objeto ._de lujo,.·y muchas •teces importadas, cotio.-. 

• ., .:.: ._ .. · ·' •,' :,'; '.,' ·,ce;,: ; ,;).,- r~<' - i, ·.' '- -, • •, • 

lae plumas finas, la piel. de' ja~ar1 _el cacao y otras cosas, que_ por ser 

escasas y caras se rs~e;;~·¡;~·;~~;··1~::·0Í~~~,.diri¡;ente, 31. cont:::-ol de lo~ 
•. , .... ,:_· .. ·;.t., ·:;¡.·~,_i_-'·'·J .. ~ .. --:.o.~-> .... -.1 •••.. :. ,··.-·- . .i-; •. · .... -.-~--! .,.,._,.' 

frutos, las flore:i ~·.los ali1Jentos te_r:.:iin6, por .s.e?.alar olaramente -posi- , 
, .. .,c.:.:-~.-.:._-;r'.d 1.l:Ú-•,L--~•,;.!.,·.'"-•::. , __ ._., •-!"' ... ,,t ... • .¡ -·~·"' ~-- •. , -~-

ci6n y castas oocial<:o:s. (,i.:odifi9ado,de;:áñ.e~,--~959, y. i!eyd.'!n, 19.55,), .,., . " ' ·,. ... _.,.,. ... ,_ .. ,_, ___ , ... ,. ·.- .... ., --- ' --' ">" _,, ...... . 

'>:··,·, 
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En Marzo de 1519, Hern&n Cortés deae~baroó en la Costa de 

Tabaeoo, derrotó a los indios del lugar en una recia escaramuza, y 1811 

arrancó una promesa de amistad, Una joven mexicana, la "~:alinche" 1 ha

bría de ser su intérprete, consejera y manoeba ••• (Keen, 1984): 

11 .. ,cuyo nombre, después de cristiana fuá l:arina, por cu
yo medio de interpretación fuá nuestro señor servido enea 
ir.inar el viaje y ensalzamiento de nuestra santa fe católi 
ca y lay evangélica, los cuales sirvieron de intérpretes
en la dicha conquista y pacificación ... " (Relación de la 
Villa de Sta, ~:a. de la Victoria, 12 de !o!a.yo de 1579 1 2. 1 
por Remando de Villegas), 

Este l1J8ar1 si tua.do en La Chontalpa, no existe más. Sin 

e11bargo, aunque no es mencionado por nin«ún cronista, es probablemen

te el primero donde loe españoles, durante las ne~ociaoionee probaron 

el chocolate o caminaron -sin saberlo- entre las plantas del cacao ,,,, 

11 ... Ha,y en esta provincia, en loa pueblos de loe naturales 
de ella, muchas huertas y hel"ddadee de caoao, que es la ~ 
neda de ellos desde au gentilidad, de las cuales ba,y 1SUcha 
abundancia de que se coge de tres mil cargas de cacao en 
cada año¡ esto es en lo que tooa a loe Chontalea, que tia
non la tierra cómoda para ello por ser como ea tan fértil. 
Y como en tiempo antiguo, sacan las mismas sin el que se 
bebe,.,"(Ibíd. Ob, oit,, 23). 

Pero no es probable que allí hubiese todavía uso de la vai

nilla, o que ellos lo hubieran notado, Aceroa de cuando sucedió tal 00-

11&, y de cuando llegó por vez primera la vainilla a Europa, todo es ea

:i-ulaoión, llouriquet (1954) dice que la vainilla llegó a Europa en 1510, 

Herrerías (19&l) menciona que la planta f'Ué enviada por Cortés al Rey 

de España, junto con la Primera Carta de Relación, con sus emisarios 
. . 

Puartooarrero y Montejo 1 quienes arribaron en Cctubre de 1519. Pero és-

ta, no figura en las listas de presentes enviadas al rey 1 y que se con

servan hasta hoy. Otros autores, infiriendo los hechos a partir de las 

or6nicas ~ilitares de la conquista, indican que el chocolate con vaini-

1.l&·f'Ue ofrecido por primera vez a Cortés por Moctezuma 1 probablacente 
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en la primera.,quincena.. del. mes .de J;oyien;bra. de. 1519 , , , pero para no 
~~l..:.<).oi}.'.i.· .. , .t;~,- .• J. ~,;, ';,.• ~.;<_ ;: 'i-~·->- .... .·.·· __ ,-. 

cocprometerse í ·•. califica.h<1.elc0hecho~con•: ella pe la.ti vo,, de. · 1 ey anda -lo cual 
',:_~ ,., ~-.. ,, ••.. ,,· ;- ... _ .... '' '.;i¡.;;;i .,:: ~·:t"".' !' !~. "-.: " º'~:, ....... /1_·1 ;: .... ;' ,._,._f- - ; ; ;• '.".:. 

es :'áci.L~i,i:~~ 'cjz~.t~~~~,;;~~1~~;'.At~~};~ ~?~¡,~~~t?'':71 e11.10 ·que historiado-
ree, cronistaevyj~studiósos'.'están'.taoordesi';es· en• señalar que el "Choco

. ~;::·' ~;·,.;i~ --~n- ·- 1 '·.k.°f~_f:·ts:.~·-· 2.-1_¡~·.í.r~~IJ.;:~; ~ :--~.r··j:~;~~~- .. ':f¿:::~--~"-··;~-
la.te coni.V!i~nil.J.a.'.' .:es,,una,,hereno.fa .. deJa.da,al .mundo por los Aztecas de 

.. ~·-·.r· __ .. _~_..,;,!)·- '".".'."'_ ~ ·. 'L: ": ._ :~-"_,"."-_ --~--- ~- . ...,~~-··-'::·:_"' <":''.':··' - ' - -~ , ... ' . . . 

la Meseta ·dell'Anáhuaof.•, :·;; ;·ude7.uno IFCÍtro·modo, en 1520 ya habían lle-
gado a ·E~:~~-f.J.¿·g~1t~f~~fg·~ ~1-=~~á{iiiiis l·:de·~'.Ób~O.ola te , . , .. 

. ' ' . '' 

"!·La iz ·~i~¿-6~rtli''~f5: .. 
ihuan ~a'.callua:éiiéhit'u '' 

. t ..... :;.n- .- ,,, ... ;-.. . : . - ... 
fEspárza.nse las ·nares 

:''" p~rfwf,acias ·, blancas 
ma on moyahua 

. ' ~' ' ' .. ' - . 
y derrai:iensa··ias· flores del cacao, 

ma on tze tzelihui"; i ... , : 
;re ni can huehua ti tla.n' 
In on tahui;raca.n 11 

:aquí, en .. la tierra O.e los viejos 
y eeamos por ello 
dichososJ 

(Fragmento del poe::ia.4 ,de )os "::loma.neas de los Señores de la Nueva Esp.11
) 

-,- ~ :,; • , .;; ! ~ : j. - .. ' 

La obra de ::ernal Díaz.del Castillo, las crónicas de Saha-
• :-'.._ :; •. ·1 ; ' ; i;• .\->J.~· !;.·;.;'~ . 

gún con el Códice Florentino, las obras .de Fr~ Die¡;o Durán 1 Torquema-
. ; - ;.; ' 1 ~l '. • < " , : " - ' , 

da 1 Bartolomé de las Casas, ¡.:artín de )a Cruz y Francisco Bernández .... . .. _··': . :· ,;-{): . -. ' . 

son fuente imprescindible para historiadores y botánicos, A estos docu-

centos, se añaden los diferenies textos de loe historiadores españoles 
l-'~ ':o ,¡r,_·:.~; .:- . · .. _, 

:¡ue con el nombre de "cronistas::reales1
.•, .. y aunque inspirados en los que 

· ,,,-,,"'..\Í"!!;•':' .~-'-•',• .- : 

he mencionado inicia.lmen•e 1 "nás .. "O:~mplémeritan y sintetizan los datos 
. -·; • ; ~ . ::.. •• '-.f ·:~ _¡ '·.' ;.. • • .- •• 

e.:c.istentes sobre la flora:que l·se•:descubri6 en la J;ueva España,,,, así, 

el Cronista 

este último 

qúistadores 

de 15191 

de lndias 1 AJltbnfo)~
1·:soií~ Y ::livader.eyra 1 perteneciente a 

'' - ;_.. .... l...,-':' c-1 --:·." ,, __ , ,,' . , 

;;rupo, nos ·muestra •una •'síntesis de la admiración de los con-

al visitar' lás "'cas'f';r ''Jatdlrie"s de !lootezume.1 en Hovie1obre . ; ; '' '-. -~·.'-, ·'· -,: '. . ., 
_,, ··-.-;_;· . 

. ~·: 

r1, •• in -:.odas e_s tas casas (:.:oc tezu=!a) ter.ía erandes ~ a'.!"'dines 
prol:.:-:a::iente cultivados, 2;0 b.:.stabs. •.ie ::r'ooles !'ructÍ.!'8ros 
ni ?lar¡~as co~estibles en sus =;c=eacicnas; afites sc!!a de
ci:- q1.:e -las hu-artas eran posesiones ds c;an-r,e ordi:.3.ria., pa
:-ecié:-:1ole ~ás propio en los ;.rír,cipes al deleyte sin :;e:
ola de ~tiliC.ad. ·rodo ora : .. lores 1e :-r:-.ra diversidad ;: :':-a.
¿;ancia, y f.ie::bas :¡,adic:nalcs, q,ue Sl3!"\~an a los q_uadroe y 
cenaü.orsa: de cuyo ben9ficio cuidaba ::iucho laaciendo :r::-aher 
á sus jardir.es que.ntos :;éneros produce la beni¿,"llidad. :ie a
G,Uelle ~i-::-ra., donde no apr-an.:!.ian los !"Ísicos otra facultad 
que la r.~ticia tle sus norr.bras, y a3.. conocir.iianto de si.is vi!_ 
tudas. :'~n!a:: hierba.s ;.ara to:i.S.S las ~r.t::r:.edades y dolores 
de cu,yos Z'J.r_os (1) y aplic&.ciones c~:r,ponian sus recedios, y 



lograban admirablés efectos, hijos de la experiencia, 
que sin distinguir la causa de la enfeI'I:ledad1 acerta

. ban con la salud del enfer:no, Repartíanse francamente 
de los jardines del rey todas las hierbas que receta
ban los médicos (2), 6 pedían los dolientes; y solía 
preguntar si ~provechaban, hallando vanidad en sus me 
dicinas 1 6 persuadido á que cumplía con la obligacióñ 
del gobierno cuidando así de la salud de sus vasa
llos .. ," ( ;ilstoria de la Conquista de i.:éxioo 1 178)1 
Tomo 1 1 pág. 404), 

(l) ?rancisco de Asís ;,·1ores y Troncoso c:enciona la 
vainilla co~o pa~te ~e dichos zumos, citando a su 
vaz a t'raricisco iiarnández. 
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(2) Se tratad; un "sistaoa de control político retribu 
tario 11

• 

Ve,yamos ahora con el Cro¿ieta y Cónqúistador Bernal D!az 

del Castillo, direotw::ente hasta la mesa., del rey :.iootezULa 1 al final 

de una comida, Uno de los ::iechos que lllillla singularmente su atenci6n1 

H el rÍt,'ido protocolo de la éorte en en.as i otras ocasiones, así 

oomo el riguroso ceremonial que imperaba alderredor del monarca& 

11 .,.T'raían en unas como a manara de oopaa de oro fino 
con cierta bebida hecha iel mismo cacao; decían que e
ra para tener accseso oon mujeres ;¡ entonces no mirá
bamos en ello; más lo q,ue yo Yi que traían sobre oiD
cuenta jarros crandes, !1ec:Oos de buen cacao, con su ea 
puma, y de aquello bebía (MoctazU!:la), y las mujeres le 
serYÍan al beber con .;r?.n acato, y algunas vecea al 
tiempo de cor:er estaban unos indios ooroovadoa muy 
feos, porque a.::-a.~ chicos de cuerpo y quebrados por me:
dio los cuerpo9, ;~e ~r.~re ellos eran chooarreroe, y o 
troa indios que debiera.~ uer truhanes, que le decían -
gracias, y o~ros que le c"-!ltaban y bailaban, porque 
!-iootezwoa era ufioionaéo a placel'9s ;: cantares, 'I (a) 
aquéllos mandaba dar los relieves y jarros del cacao,. 
, , ,y bablaba. l:ontezuma (a) aq,uéllos cuatro principales 
viejos en cosas que le con·10nían; y se despedían de 91 
con gran reverencia que le tenían ••• jarros tle cacao 
oon su espun:a , , • entre ::.axicanos se haos, más de dosüil 
,,, también le ~onían en la mesa tres cañutos muy pin
tados y dorados, y dentro tenían liquidámbar reV'Uelto 
con una hierba que se dice tabaco, y cuando acababa de 
comer, después ·:¡ue le habían bailado y cantado y alza.
do la cesa, to~aba el humo de uno de aquellos cañutos, 



y muy pooo1 y con ello ea adormía,,," \Hiet, Verdadera 
de la Con~uista de la N,g, capítulo XCI.), 
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Sólo· a nivel de hipótesis, y para posterior oomprobaoión 

decir entonces lo si por loe-~peoialietae de la historia, podríamos 

guj~te1 ,, resulta mil,)' significativo el h~cho de 

·ooTlldoa, truhanee y 

oolata oon vainilla 

chocarreros, es aaoclen con la 
que los enanos ºº!: 
ill8eati6n del cho-

por ~ootezuma, Creemos que se trata del "Atextli 

oompueato• -reservado para él-, en aquéllas ocasiones en que estos .Pe!: 
aon&J•• participan en el ceremonial gaatronómioo. Loe hemos visto oomo 

Ídolos en la oer«mioa teotihuaoana, después oomo paJes de Quetzalooatl, 

pozo lo qua su presencia debe obedecer a un significado muoho .&a pro

fllndo que el que loe oro ni etas les otorgan, En este marco, superarían 

oon oreoea la oonnotaoión del buf6n europeo -que en cierto modo lea 

.. ooa~poráneo y a diferencia de ellos está sólo para divertir a loe 

reJ"•B-o traecend!endola al adquirir una ei5"llificaoión poética, m4gie& 

7 reli&ioea1 siendo eaoerdotee probables de los dioses de laa tlorea, 

1111 -naia a Jlootazuma serviría oomo asesoramiento del camino a aeguir 

al beber el chocolate afrodisiaco, exhal tanda con dicha finalidad -me

tilldo pel'lliao de xoohipilli para el baile y el canto- la virilidad del 

rey oc.o na de enlaoe o camino, pa.ra. establecer oomunioaoión oon lom 

dio-. lA argumentación parece reforzarse si se considera que dentro 

cíe loa 0<111ponentea da loa cañuto• qua fumaba el emperador, bi- pod!an 

baber f':l.s\U'ado algunos alucinógenos aplicados a dicho objetivo, lo que 

:UOilaente pudo escapar a las observaciones de llernal D!az del Castillo. 

Reo~ que acerca de eetoa productos existe en el México antiguo u

na ~ iradioi6n que s6lo recientemente se ha comenzada a investigar. 

COllo q'llie:ra que saa, el tabaco con liquidámbar, mediante una adeouada 

llOti'VllOiÓn da !ndola religiosa, bien pudo ser responsable de la induo

oi6n de w:: estado de éxtasis eurioiente para el caso, 

Hsydan (1985) nos dice que el c6dioe Y.agliabechiano, habla 

441 l• ciloaa X'Dohiquetzal en el sentido sexual1 



·~·.,•Del semen de. ~stzalcoatl nació un murciélago .;.ue 
mordió a:~·Xoohiquetzal '.'dentro. del miembro f"menino"¡ 
de aqu! nacieron las floree, "que se dice entonces que 
vinieron del otro mundo" .. ," (C6d. Ragliabechiano, 
19701 61. V o), 
- '. :---.-· 

J.D:anterior confirma. la relación entre el vientre materno 

y. la flor.:·Xochiquetzal no solamente era la patrona de las artesanías, 

sino·tan.biéndel amor sexual. Fu~ ella quien realizó el primer acto 

sexual y-el primer parto, era la diosa del.bien querer, Torquemada di

os que la flor era usada como amuleto para conseguir relaciones sexua

les con la persona deseada¡ la flor formaba parte de una fÓr:::ula ~ara 

aumentar el atractivo amoroso • .::n los dioses de las flores de la tradi_ 

ción azteca, nacen juntas la poesía, la cúsica y la danza, Y en gene

ral, el componente xúchil • flor, es metafórico, y significa todo lo 

bueno que tiene origen en las flores o que las hace nacer. Da aqu! que 

a• aplicara a la vainilla, pues su nombre 1 Tlilxóchitl, literalmente, 

"flor negra" es metafórico ta:::bién ya que se aplica al resultado de la 

unión, el aromático fruto .... , ( 1.:od. de Heyden, 1985). 

Las propiedades medicinales asociadas a la vainilla pare

cen demostrarnos con mayor profundidad esa misma naturaleza metafórica, 

en donde la intervención. o significación religiosa, sería un auxiliar 

en los momentos médicos cruciales y dificultosos, coincidiendo ocasio

naloente los resultados fisiológicos con el efecto buscado, lo que se

ría en parte medicina natural y además, psicosomática, Así, ?lores y 

Tronooso, an su "Historia de la cedicina en :.;éxico", ta cocpendiado pa

ra nosotros las recetas más utilizadas en aquellos años y sus propieda

des, Su fuente documental as la obra de Hernández, de donde toma las 

recatas .transformando -para mayor comodidad~ las pesadas antib-uae en 

óbolos y draccas, al sistema decimal. .. Es curioso señalar que al.;unan 

de ellas han sobrevivido basta nuestros días y se siguen aplicando con 

é:ti to en regiones mare;inales de nuastro país: donde ;:;ersiste el uso de 

la medicina tradicional. l·:ás aún, la cayor parte de las obras popula

res de herbolaria actual consignan todavía proi•iedades terapéuticas y 



25 

uaoa. medicinales pa!·a la vainilla., :11. re spac ;0;;·1;ía.11se1;'(Álvarez 1.G. (1980 ,\, 

Gracia A. (1980) LWla (1981) · ;.:art!nez (1969' y,;·l959)iR~ngS:deY188l} Starok .·· 

(1981) ato, Ci tamoe1 

~:i:fJ; t-;_Lc..''t:·:~\<!f".' -;· ~!7) 1-"t>i 

"POCIÓN DE MECAXÓGHITliCÓkPUdTA'·'''• ~J>'~);):r:i''' .'. .. ; 
. . _ ~-:·· ·--"· - -~ li~<:'J __ n __ -.~~(,:_:_!\<_¡iJ:·{ _- : . 

De ILeca.x.óchi tl._1,_,,,, ••••··•, •'•'•,, ·,:,,, ,,~, .~~-.- ,:.~· .-~:_0-~·1:;-, · 
!)e cacaoa tl ( 1rhe6broa1a".oaoao>:L. );.._,._-._:¡,~·'.~;; ,_-·-,·, ,:-,~-• ." 
De xocoxóchitl (M,yrtbuefaé'nta .• L.•) ),;, ;,,, ,, ;: ' 
De tlilxócbitl (h'pidendrum vanilla L.);· ..... 
De xochinacaztli ,,,,,,,,,.1.~ •.• _,-., 1~':,,:-~.-:~~:~·~:•···'· aa, l,50 gms, 
De ohi~li (Canoioum s~p,J. __ ,._::.•_••:/:~-t::/-;~-~~~-,/.·~~~·._ .. ,-: 
De tlaolli t Zea mais _L.,)·_·,';_~ 't'. .-~--' .~~ _,1 ",·~--~ t,, ~. 
r.e achiotl (3ixaore118.na:··L_~r~:.-_ .. -,~-:~'-~'::_.<·'-~~~.:-.,~. e.oo gms. 
~'"lla o rieutle ...•.....••. -~·.·.·;"·~'-',,',:,.-_.~--~.~~.-~ •• c.b. 

·- . - . ' . . .-.;- .: }, \ . ~~ 

Usos1 Preparaban así una ·¡..oci6n contra las· enfemedadea da los riñones 
y de la vejiga, y al decir da, Hernández¡ clos indios de Guatemala, que 
también la ueaban mucho como panacea, nunca aufrian de aeta clase de en
fermedades. la usaban también en.lea 8.l!lenorreaa ó dismenorreas, para pro 
vocar loa mastruos 1 y en los trabajos de parto, para faoilitar el de loii 
productos ::iuertos y_aoelerar el de.los vivos quitando los doloree ••• ,,,11 
(ii'loree y Troncoso,·'ob;'éit';'1ibro Quinto, Cáp, XLVIII), 

" .. , Para abreviar el trabajo de parto y mitigar el dolor se aplioa.ba una 
terapéutica cu,yas indicaciones especiales se procuraba llenar durante el 
trabajo, Durante la expulsión usaron dar al interior el cocimiento de 
tlilxoobitl sóla, o m~zclada con mecaxócbitl. E:l. tratamiento variaba Wl 
pooo si el producto venía muerto, puee la vainilla era el producto que 
se creía más efectivo ¡,ara este tipo de expulsi6n ,,, 11

, ,, Esperaba enton
ces la expulsi6n de la placenta (Tlaayotl ó cihuatla,¡relli) ó parto de las 
secundinas, qua llamaban quitlaza. ynian 1 y si éste no se verificaba, le 
hacía t\unigacior.es ó.e aboeboetl ( TaxodiU!:I mucronatum), le daba a tomar el 
tlilxocbi tl 1 con o sin ooecaxochi tl, el polYo de la hierba tla.quequetzal, 
o le aplicaba una pasta en la vagina, becba. de las mismas plan taa · .. , 11 .. , 

Sólo en Último extremo se practicaba la extracción manual, y las placentas 
eran enterradas, previo reconocimiento de su integridad, en un rincón de 
la casa ... " (Floree y Troncoso 1 Qb, .:.it. pá¡;;s. 69 1 200 1 202). 

Simbólicamente, el hijo.babia quedado sembrado¡ atado a su 

bogar,,, Pero la vainilla tenía .1"ás.· propiedades reconocidas: hemostática 

en loa o a sos de "pi a pi a tzquetzaliztli 11 (bemoptieis); diurética, sudorífi-._. __ " . . 
ce, estimulante, abortivÓ.u,ooitóxioo, etc,, existiendo hasta una compo-.- . ' ,'. ' -.. - . ,_ -. . 

sici6n considerr!d.a.•='";13~,edi~[.sei,;Ui;o contra la esterilidad femenina, el 

cual se utili.za'oa en ircyeccfo1~es' para aplicar al interior de la cavidad 

' 
. \\· 
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uterina de las mujeree infecW1das, Así, ¡la flor retorna a su origen 

p&ra·reatituir la fertilidad de la que naoiól ,,,,,, 

Aquí estás, mi hijita 
mi oollar de piedras finas, 
mi plumaje de quetzal, 
mi hechura humana, la nacida de mi, 
Tú eres mi sangre, mi oolor1 
en tí está mi i~agen, 

Ahora recibe, escuchas 
vives, has nacido, 
te ba enviado a la tierra el señor nuestro, 
el dueño del cerca y del j\Ulto 1 
al hacedor de la gante, 
el inventor de los hombres,,,,,,, 

(Códice Florentinos textos de los inf, de Sahagún1 
Lib. VI 1 oapítulo XVII, Folio 74 v,), 

En 1526 1 el célebre bo'tánioo francés Charles De L' Ecluae, 

mejor ootlooido como "Clusius" 1 escribe las primeras notas botánicas •.!!. 

b:ra el vainillero, Esta fecha puede considerarse entonces, el inicio da 

una Ol'OllologÍa formal, 

1547, Se termina en idioma nábua tl la "Historia General da 

la• ooaas de Nueva España" de Frey Bernardino de SahagÚn 1 donde se ha

bla da la vainillaa "TlilxÓchitl" (Flor Negra), La primera edición tra

duoida al español salió a la luz en Madrid, al parecer en 1569 1 1577 6 

1!)82. !h!1 
".,, y en acab&ndo de comer, luego se sacaban muchas mane
ras de cacaos hechos m~ delicadamente, co~o son, cacao b!, 
cho de mazorcas tiernas de cacao, que ea muy sabroso de be 
ber¡ oacso hecho con miel de abejas; cacao hecho con uein~ 
caztli¡ cacao hecho con tlilxoollil tie:::no; cacao hecho co
lorado, cacao hecho ber:nejo 1 cacao hecho rlaran~ado 1 cacao 
hecho negro, cacao hecho bl.inoo ,,," (Ob. cit. Lib. VIII, 
Cap, :ar, No. 39,), 

y s~ detalla cuando y cómo se sirve, oómo se prepara, quienes lo ven

den y sus usoe medicinales y origen••••••• 

Hacia 1559 1 Frey Bartolomé de las Casas consignó también 
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que el oaoao es tenido por moneda en tocia Nueva España, y en Y11ca t<Úl , 

en otr&e partee. Un año más tarde, citaba a Tabaeoo como el lugar ie 

ma:¡or produooi6n, indicando que1 ",, ,nan menee ter oada hora regarse,, ... 

Sin embargo, no menc1onó a la vainilla ,,, 11..as Casas, 1961), 

l:i63. :l"l "Real Cédula" dada en i~adrid a ló de A¿:osto, se 

haca relación de q11e el Marqués del Valle, .Don Hernando Cortés oonce

di6 a Andrés de Tr.pia pare su entretenim1ento la «icomienda de Papan

tla.-'l\lzp&n1 en la que sucedió el hijo Cristóbal de Tapia, q11e no renta 

1000 pesos, Este heredero pedía, y el rey le iio recomendación para &

llo, que se le proveyese en buenos corre~imientos y otroe cargos honro 

ao•, no embargante que tuviera el dicho repartimiento de indios. 1 véa

se adelante 19¿7), (Zavala, 1973). 

La Encomienda concedida a Andrés de ·l'apia por Cortés no era 

de laa meJores, ee más, ee la dio casi a la fuerza debido a una antigua 

rivalidad surgida de un juicio de residencia,,,, ••••• si la vainilla h~ 

bieae eido negocio en esa época, tal vez ni se la hubiese otorgado! 

1571-1576• El Dr. t'ranoieco Hernández, Protomédico de In

dias enviado por Felipa Il 1 viaJa al nuevo mundo y describe la vainilla 

911 1111 obn "Bis~ria Jlatural de Nueva España" lA ti tánioa labor in tele!?_ 

~ de recuperar sus manuacri toa, disperso& por todo el mundo se con

alu¡yó apenu en ¡985, 

•,,, Del TLILXOCHITL o flor negra 

Es planta voluble oon bojae oomo de llantén, pero más 
camo11&s y más largas, de un verde obscuro y que brotan al 
teraade.mente a uno y otro lado del tallo, y vainas largas-;" 
&r1&0•tas, casi cil!ndrioas, con olor a almizcle o a bálsa
mo indígena, y de oolor negro, de donde el no~bre, Son és
ta• calientes en tercer grado, y suelen mezclarse al caca
oatl de ietial manera que el mecaxoohitl, Dos vainas disuel 
taa en agua y tomadas avacúan la orina1 mezcladas oon mee~ 
xoohitl provocan las reglas, aceleran el parto y atraen 
las B&Oundinaa y loa fetos muertos, calientan y tonifican 
el eet6magg, disipan la natulencia, cuecen y adelgazan 
loe humores crudos, fortalecen el cerebro y aprovechan al 
útero. 

Naoe en regiones cálidas abrazando a loa é.rbolea húm!. 
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do•, y da su fruto, las referidas vainas en primavera.. 
Dicen que son éstas remedio oon•ra. loe venenos fríos y 
lae picaduras tría.e de animales ponzoñosos, ;¡ que, jun 
to con chilli al que se haj'a quitado la s1111illa, se -
mezclan con la bebida de cacaoatl para. evitar la na tu 
lenoia que suele producir ••• • (Ob. cit. Libro XVIII, -
cap. x). 

Ea ourioao, pero confonne loe españolee ruaron conociendo el chocolate 

comenzaron a fon::arse de él -ta.l vez por la. di vereida.d de prepa.racio

ne• a que ee le sujetaba.- una serie de opiniones contradictorias a v.

o•• •UJ desfavorables a la tradici6n de tan extrao~inaria bebida. Ell 

Hernánde~ ae trata. toda.vía. de una duda incipiente que no logra vencer 

su admiraoi6n1 

11 ... ;:1 ueo u:oesivo de la bebida. de cacahóatl obstru,ye las 
visearas, óescompone el color y ocasiona. caquexia y otras 
enfermed.a.dea incurables ••• '' ( Ob, Gi t. Libro V!, cap. LXXVII). 

JI. •pobreoWento d.e la. opinión española. sobre el cacao llega. hasta 

Yucatán¡-1• en las ''Relaciones lii•tÓrioo Geográficas" de aquella re

gión enoontramoa que1 

S. llegó 

poaioi&i 

• ••• los pueblos de la costa son los que han venido a mucha 
mle diBlllinuoi6n que 101 demás, y entidnd.ase que una do las 
principales causas ha sido comer mala.e comid.ae, como el o~ 
mer el pesca.do con poca. sal, y beber un brebaje que se lla 
me cacao que se ha.ce de unos granos, •• " (Relación de Citil 
oum y Cabiohe, por Yñigo Nie•o, r.13 de Febrero d.e 1581).-

inclusive a calificar al chocolate de bebida "fría", en 

a lo dicho por Hernández. Sin embargo, Joseph de Acosta 

contra . -
llega 

a 101 ext~• influenciado tal vez por a.lgÚn melindroso informante: 

"•. ,.,;i principal baneficio de este caca.o ss un brebaje que 
hacen que llaman chocolate, que es cosa loca lo que en a
quella tierra le precian, y algunos que no están hechos a 
él les ha.ce asco¡ porque tiene una espuma _arriba y un bor
boll6n como ds heces, que cierto ss menester ~ucho crédito 
para pasarse con ello,,, usan echarle especias (vainilla.) 
y mucho chilli, también le hacen en pasta, y dicen que es 
pectoral y para el estómago, y contra. el catarro. Sea lo 
que mandaren, que en efecto los que no se han criado con 
esta opinión, no le apetecen •• ," (Hist. Nat. y l-'.oral de las 
India.e, J. de Aooeta, 1590, cap. 22). 



!sí, el chocolate oon vainilla, además de repU<>Dante 1 pa

se.be. a eer en parte responsable da la mo,~andad ocasionada por las e

pidemias da enfermedades que los españoles trajeron de Europa, y re

sulta interesante señalar que al venderlo así preparado a los franoe

aea, cuando la oomb1naci6n se creía tan nociva, tal vez tuvo que ver 

con •una .cierta intenoi6n política subyacente" de los españolas contra 

la nB<Oi6n francesa! Sl caso as que de ambos productos se bacía un ac

. >ivo1 selecto y redituable oomeroio 1 mi en tras en ;;apaña, la bebida pa

saba 11 tomarse "a la canela" 1 porque con vainilla ¡daba pasmo 1 , El 

resultado más lamentable, ee que el chocolate con vainilla es una be

bi4& "eminentemente mexicana", les prejuicios de aquella época oontri

bl.J;1eron a desnacionalizarla al grado de que hoy, se la da el apelativo 

de "chocolate a la francesa", qua resulta falso por todo lo que hemos 

visto 1 obvia.mente no le corresponde, El único mérito de los europeos 

oonaiate tal vez en haberlo preparado oon leche y sin chile, 

El éxito comercial alcanzado motivó la cacería de eatoa 

productos para debilitar el poderío comercial español en su p\D'lto vul

aerable, el mar, donde en aste caso, los corsarios ingleses se distin

guen h4oiendo de lae suyas. En 1519 1 Francia Dra.ke, sólo por oirouns

tluloiaa tortui tas, losrs atravesar el Estrecho de J.la.gallanes, arrasan

do P<>•teriormente nwnerosos puertos españoles del Ooeano Pacífico que 

no eeia~ preparados para semejante Visita, Unos años más tarde, Tho

ll&a Ca:nndiBh1 sn 1581 repite la acci6n de Drake 1 y en 15891 

",,,Ea de lo más estimado eil. caoao en ¡.¡ético, frutal de no 
pooa auperstioi6n, Al cacao es una fruta menor que almen
dras y más gruesa, y la cual, tostada no ti9lle mal sabor, 
Esta es tan preciada entre los indios y aún entre loe es
,pañolee, que ea uno de los ricos y gruesos tratos de la 
N\•eva Eepa.iia 1 porque como ea fruta seca, guárdanse sin d!, 
ñarae largo tiempo, y traen navíos ~argados de ella de la 
provinoia de Guatimala 1 y este año pasado, un corsario in 
glée quem6 en el puerto de Guatulco 1 de l~ueva España ( ac'.:' 
tual costa de Oaxaca) más de cienmil cargas de cacao,.," 
(J, de Acoeta, Ob, Git. 1 cap, 22), 



SegÚn Bouriquet (1954) la vainilla fUe llevada de España 

& Franoi& en el año de 1604. ED 1606 .Antonio Carletti montaba la pri

me:rs. fábrica de ohooolate en Italia. 

1609, ED "Real Cédula" dada en Segovia el 18 de Julio, el 

nieto de And.Ña de Tapia hereda 111 Enoomienda de Papantla-Tu:z:pan, Sl 

m4111oionado 1 .Andrés de Tapia y Sosa, manifiesta que al preeenie no ren

ta 300 pesos de oro oomWi. El rey lo recomienda para que se le den 

oargoa, (Zavala, 1973)• 

1615. Frs;¡ Franoisoo Xim~nez, habla sobre la vainilla .n 

"Loa QU.atro Libros de la Naturaleza", mencionando las diversas aplioa-

01one1 medicinales de la plantas 

•,,, deshechas dos destas vaynillas en a.gua, y dadas & be
uer, musuen la orina admirablemente, prouooan el mestruo ~ 
mezcladas oon el mecaxuohitl abreuian el parto, y espalen 
las pares, y la criatura muerta¡ calientan y corroboran el 
estómago; resueluen las ventosidades, cuezan los humores, 
y loe adelgazan, dan fuerza y vigor al celebro, y sanan loa 
malee de madre, dizen que aetas mismas va,ynillaa suelen ser 
'llil singular remedio contra loa venenos fríos, y ooDt:ra lM 
mordeduras frias de loe animales venenosos, y a• una de lu 
mejores aromáticas desta tierra ... " (Ob, cit., Jléx, 1615 p-5), 

1632, Primera ru.ición de la "Historia Verdadera da l& Con

qu111ta de la llueva España" de Bernal DÍaz del Castillo, en Jila.drid, donde 

.. h&bla del chocolate oomo un alimento que da fuerzas para todo el d!a1 

'l ele J:1UOho• aepeot.os de éste que ea relacionan con la vainilla aúii ouamo 

é•ta última no ee halle en el texto, 

1650, Iohanno .Bauhino Archiatro reutiliza laa nota• de Clu

siua, per:o designa al producto aro~ático con el nombre de Lobue longus 

&rQ9atiOU! en eu "Historia Plantarum Universalis". 

1657, Introducción del Chocolate en Ir.claterra. 

1658. llillem Piso, en su obra "!lietoriae Naturalis et Medi

oaa Indiae Orientalie" utiliza {oegÚn Eouriquet, 1954) 1 por vez primera 

la p&labra "Vainilla", de donde se derivaría el nombre del género, para 
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referirse a le.e "pequeñas va.inas" con que los e~paiic.l;s arocati;:aban el 
• -- - <-•-• • ~ 0. •T",; ' .... 

1675, Francisoo Redi estudia bajo el microscopio, in~entado 

por Hans y Sacarías Hansen en 1590 y modit'id~d.6 ~~ff1su(Jtfliza.ci6n -bio

l6gica por .Antonio Van Leevenhoek, algunos' f~t8s~~~gJ~º'd~"-Ja:i.'rih1¡; des-

cribiendo así el fruto y las secillas.. ,•<::.;;r ;•.•,--;! < · · 

1676-1681. Guillermo Da.mpier, bucanero .y explorador inglh, 

anota algunas observaciones importantes acerca de las vainillas obser

vadas por .Sl en Campeche, México y en Bo_ca-Toro, Costa Rica, describien

do c6mo son reo o lec tadas las vainas por los indios para los españoles, y 

el proceso de ouraci6n de las mismas, en su obra "A. i:ew Voyage Round the 

World", 

1703. En su obre. "liova Plantarum Americanarwn Genera", el 
. . . 

botl!nico franch Carlos Plumier, menciona tres especies de vainillas de 

las Indias Occidentales, omitiendo a la y_, -olanifolia de 1.:éxico, pero 

utilizando el nombre genérico "Vanilla" como tal, por vez primera, 

l 722. Antaine de Jussieu ha.ce una comunica.ci6n para la "A

cademia de Ciencias'' indicando que la vainilla sólo se conoce de modo 

imperfecto, pero conse::-va su nombre genérico. 

1733. Lemery, en su "Dioctionaire Universal des Drogues 

Simples", impreso en París, describe la vainilla añadiendo sus propie

dades medicinales, 

1739· De acuerdo con el británico Robert Allen Rolfe, quien 

realizara el primer trabajo monográfico sobre el g~nero Vanilla, la vai

nilla mexicana se cultiv6 en este año, o tal vez un poco antes, en Eu

ropa, al eer publicada la segunda edición del libro clásico de jardine

rías "Y.iller 1 s Gardener• s ilictiona:cy", pero se perdi6. ' 

1753· Publicaci6n de la obra clásica "Species Plantarum" de 

Carlos Li.nneo, donde el autor utiliza el nombre de vainilla como especí

fico y designa a las tres especies de Plumier, con el binoi:do: 

Snidendrum vanilla, 



1760, Primera notioia oficial de vainillales cultivados 

en Papantla y Mieantla, Estado de Veracruz, M&xioo. 

1775• Fueée Aublet, describe la vainilla en au habitat na

tural, oon loe métodos de cultivo y curaoi6n de loe frutos, anotando 

que exiatía.n tres tipos de éetos1 grandes, pequeños, y largoe 1 encon

trados en las cercanías de Cayena en la Guayana Francesa, en •U obre. 

"Histoire des plantee de la Guiane Fra.n9oise", 

1784, En el "lndioe extractado de todos los GobiBrno11, Co
rngimien toe y Alcaldía e ma,yores de la Hueva España. por Obispadoa, Cl!, 

aes, distancias, sue frutos y demás que ae menciona con otras varia• 

noUciaa que van añadidas seg'm el presente sistema" Un escribano de 

la Oticina de la Contaduría. de Tributos, de nombre desconooido 1 y que 

i.J16rea6 a ella en 177~, dá noticia. de que " ... Guauohinango da vainilla 

1 u sede de ferias de la huasteca.. (Me. 366 Bibl. J:ac. J.~éx. sin foliar 

Z&vala, 1973). 

1785. Phillip Millar, autor del "Diotiona.ire des Jardiniera• 

1 oonnotado jardinero inglés, cuya obra vá en la 8tava, edici6n 1 s• el 

1'118PQ1111&ble del establecimiento definitivo de la planta de vainilla 1111 

~ jardines botániooe de furopa. 

1793· La vainilla ee llevada al "Jardin Botanique des Plan

te•• de París, e introducida en la Isla de Reuni6n, al Este de Atrica1 

111 el Archipiélago de las Mascareñas, que pertenecía a Francia desde 

1643 1 Bll llam6 Barbón has ta 1848, 

1799· Se ace¡:;ta;; restablece definitivamente el nombre ge-. . 
nérico Vanilla, cuando Olof Swartz, botánico suizo diaiinc.-.ue doe espe-

oiea1 !• a.roroatica y y_, claviculata.. 

l&lO, Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland colectan una 

vainilla aromática de extraordinaria calidad en el Orinoco, Sudamérica, 

an lu selvas que rodean el "Raudal de ¡.;aipure" el 18 de Abril, 
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1804, DJ.rante su estancia._en .• ~!.étio~, Humboldt anota que 

en Jal&pa y Veraoruz ha oonsul tado ¿;entes·¡qll.e tienen 30 años de expe

riencia en el comercio de vainilla de· Misantla, Colipa y Pa.pantb., y 

compara con ellos la qua colectó-ª~ ,el:Ol'.inooo, Da aquí escribiría un 
interesante capítulo sobre el tema, ,ql!e._s~ría publicado más adelante, 

como parte de su "Ensayo Político _sobre el reino de la. Nueva España", 

Humboldt estuvo en Jalapa. del 10 al 16 de Febrero, y en Veraorus1 del 

19 de febrero al 7 de marzo, día en que se embarcó para la Habana., 

El estudio e1 excelente en cuanto a detalles, sin embargo, en algunos 

caso1 los lugares de procedencia de la vainilla que se mencionan están 

tusr1 de 101 límites altitudinales que la planta soporta, a. menos, ola.

ro, que haya cambiado el clima , , , , , , , , , , (Véase l!wnbold t, 1978) 1 o que 

101 informantes lo hallan engañado, •• , pues la vainilla de Papantla no 

ngura oomo la. mejor, 

1807, lla.uer, un famoso ilustrador y dibujante, preparÓ una 

·~tura da la. planta de vainilla mostrando la flor y el fruto f'resoo, 

Pue esta la primera vez que la planta floreó en Europa, para deapué1 

truotitioa.r, A sabiendas de que necesita. irremisibleme~te la poliniaa.

oión artificial, todavía no se sabía como f'ué que esto había sucedido, 

De a.cuerdo con Rolfe (ya mencionado), el Marqués de Bland

ford reintrodujo la vainilla en Inglaterra., y ésta floreó en la colec

ción del "Right Bon." Charlee Greville, en Paddington, siendo desori ta 

y tipificada por Richard Anthony Salisbury, bajo el nombre de ~tyobroma 

i'ragrane Salisb,, En esta ocasión, Salisbury conf'undió .ª la verdadera 

vainilla mexicana, creyendo que se trataba de un ejemplar de las Indias 

Oooid•ntales, Un año después, Andrews repitió el error, Ambos omitieron 

la tipitioaoión de la flor, l!o obstante, el orédi to de la especie mexi-
' cana. es de Andrews, y su descripción original fue publicada en el "Bo

tanista Repoei tory 11 en 1808, 

l8ll. Se publican las observaciones de Humboldt sn "Voy~· 
de HUJ>boldt et Bonpland", en París, 



1819. El Jardín Botánico de Antverp envi6 dos plant&ll de 

vaiÍlilla a Mtenzorg en la Isla de Java. lle éstas, sólo sobrevivicS 

1111&, OClll rt11ul ta.dos negativos, 

1822. Del "Jardin Botanique des Plantea" de ?arís 1 se en
~ a la Isla de ReunicSn 1 las plantas que habían podido ser mul"ti

rlinada•, DI esta Isla se propagaría despub la vainilla a todo el ~ 

061.no PllcÍ!ioo e Índico, 

18~. Introducción de la vainilla en Hadagascar1 

"In suboontinente tiene &:x! 000 Km2, "mide 2300 Km. de 11111'
te a Sur (entre los paralelos 12"y 25·s.) y 900 len. da ilt
te a Oeste ••• ee poco penetrable y solamente a partir de 
1870 han dado los exploradores una idea del oonjun to del 
aúsmo. Está consti tuído por un macizo interior de más de 
8oO metroe de al ti tud 1 que descier.áe escalonadamente ha
cia la coeta Oeste, y que cae bruscaoen te hacia el Esa • 
dos series de acantilados. La ooeta Oeste, c4lida 1 seca, 
tiene un clima tropical¡ la costa 3ste 1 cálida y hÚ.94&, 
un olic:a ecuatorial, La meseta es c1ás fda. Poblada 1111-U
gua.oant.e de árboles, la selva virgen abrigaba allí espe
cies hoy día desaparecidas. Los hombres quemaron la eel.,., 
y la meseta está hoy casi entel'Bl:lente desnud& 1 cubierta da 
débiles pastos que crecen en la est.aoi6n de las lluvias eo 
bre un suelo en vías de laterizaoiÓn" (Berta1a, 1972). -

l'&!eos prob&ble, que los draJ<Oátioos acontecimientos polítiooa que ~-

l'Clll lU&&r allí 1 en seos años, hayan acabado con cualquier intento de phlg, 

~i6n. LO• i'ranoeeee que ocupaban el territorio fueron exterminadot1 por 

el BIG" !lid•••. Al ~orir áste en 1628, fue sucedido por Ranavalcma•Ia., 

qu. controlada por la aristocracia exterminó o exil6 a eu vez a loa bri

tánico• 811 1835. ( Váase Bertaux, 1972). 

1~29-1830, Al publicarse la primera edici6n mexicana. da la 

olaa de ~ Bernardino de Saha.eún en J!éxioo 1 Don Carlos ~;aria :auitare"'

~. 9Zl sus notaa a la obra señala que ela 

"•••cacao hecho con tlilxochitl tierno •••"•••era oon vai
nillas de olor, de donde viene el mezclar la vainilla al 
chocolate como una parte de la adopci6n de esta bebida por 
loe europeos. Tru:ibién señala que del Xoconusoo se llevaban 
para la casa real de España, doscientos tercios de cacao 
(o esa c/u de las dos mitades de la car&a de una acámila 
cuando va en fardos),. , 11 
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'· 1835• la vainilla es introducida en la India Oriental, pero 

'-191iplantaa mueren después de florear, Años después sería introducida 

11~t111 pero su cultivo nunca ba tenido -hasta hoy- un g2'6ll deea~ 

llo en dioba región. 

1836, El botánico Charles Morren 1 de Lieja, Bélgica, ident.!_ 

tioa la vainilla comercial como Vanilla planifolia Andr, 1 y polinizándo 

l&·& .ano, obtiene frutos por una causa justificada y oonooida 1 por vez 

prillera1 en forma experimental, fuera del área natural de la planta, a

iiaclien4o:que la falta de insectos polinizadores espeoít'iooe1 era lo que 

habia·iapedido la explotación comercial de la planta fuera de su área 

original. 

1838, Newmann, del ~luseo de Historia 1:atural de París, re

pita la experiencia de Marren con éxito, Es curioso, pero a pesar· de 

que el descubrimiento era demasiado importante desde el punto de vista 

eoonómioo 1 parece ser que no salió a la luz. 

1841, Al margen del trabajo de Marren :¡ de Newmann, Edmund 

Albiua1 ex-esclavo de la Isla de Reunión, descubre y aplica oon éxito 

& BU vez, la polinización manual artificial de la vainilla, Este dee

<!'lbrimiento es el preludio de la pérdida del control del mercado mun

dial de la vainilla por parte de ¡.;éxico. 

1846. Se establecen en Java las bases para el desarro1lo 

eiatemátioo de plantaciones comerciales de vainilla, 

1848, El Almirante Hamelin introduce la vainilla de manila 

en Ta.hit!, donde habría de desarrollarse una gran industria. 

1849-1856, El fracaso del cultivo de la Caña de .Az~car en 

Reunión, propicia que se vuelva importante el cultivo de la vainilla en 

esta isla. La primara plantación comercial propiamente dicha estaba es

tablecida ya en 1850. loe primeros 50 kg. de vainas fueron enviados a 

París desde 1848, 
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1852, Se introduce sin éxito la vainill~ en .el Congo francés, 

1870, De ReunicSn y de París se envían plan tas a l·:adagascar 

para establecer la primera plantacicSn comercial de esta isla, donde el 

cultivo alcanzaría un éxito notable que en poco tiempo lo convertiría en 

el primer productor del mundo. 

187), Introdu.coicSn de la vainilla en las Islas Comeres, el 

cultivo se extendicS rápidamente en todo el grupo de islas. Los franceses 

vuelven a intentar el cultivo en el Congo, pero en este país se extiende 

demasiado lentamente, 

1874, El cultivo de vainilla alcanza grandes proporciones en 

ReunicSn. Los químicos Tiemwm y Hartma.nn descubren .:iue la coniferina o 

jugo extraído de los pinos, oxidada con ácido crómico, adquiría el olor 

de la vainilla, y que, sometido a ciertas reacciones produce la escarcha 

de cristales, semejante a la que naturalmente da la vainilla más fina. 

1877, Las Comeres producen sus primeros 58 kg. para exporta-

oión. 

l88o, Introducción de la vainilla en la Isla i:aurioio, del 

Archipiélago de las 1.:ascareñas 1 en el Oceano Indico, 

1885. Obtención de la gluoovainillina (precursor glucosado 

de la vainillina natural) a partir de la coniferina por oxidación con 

cr0, ' por Tremann. 

1886, La producción de la Isla de Java supera a la de Méxi

co, lo mismo ocurre con las Islas Kascareñas1 Reunión, ¡.;auricio y Rodrí 

guez, con lo que queda releó,-ado a un tercer lugar en la producción ~:un

dial, 

1887, Rengada, médico y herbolario europeo, habla sobre las 

propiedades medicinales de la vainilla y r..enciona también las prirr.eras 

falsificaciones de este producto. 
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1889, Introduooión de la vainilla. en las Islas Seychelles, 

a WlOB 965 Km, al Noreste de Madagascar, El A.rohipiále.go comprende u

nas 90 islas, de las que sólo 33 están habitadas, !AB principales eon1 

Mallé, Praslin1 Silhouette, .La Digue y el grupo de las .Almirante•• 

1890-1895, Tardía introduooión de la polinizaoi6n artiti

oial a Máx:ioo 1 por familias francesas de Papantla y ~ieantla. En oon

secuenoia1 no se trata de una "tradición totonaca" oomo afirman algu

nos autores, 

1893, Introduooión de la vainilla en las Islas JJ.mirantea 

y en las Comeres, estas ~ltimas en la. entra.da septentrional del Canal 

de Mozambique, El grupo se compone de 4 isla.a grandes1 Gra.nde Comore 1 

Moheli1 Anjoua.n y Mayotte, y varias pequeñas, La primera ea la que pro 

duos m41 vainilla, M. Pierret introduce a eu vez la planta en Indochina, 

1900. Miguel Morrell introduce la vainilla en Puerto Bioo, 

1909• Eetableoimiento de la eatruotura químioa1 y s!nteaill 

da la gluoovainillina por Fiaohar y Jlaske. 10 1000 esquejes de vainilla 

son lleVlldoa a la Florida desde Papantla1 pero el cultivo no prf.1apera 

en dicho lugar, 

1912, Introduooión da loa primeros esquejes en Uganda, 

1924, Aislamiento de la gluoovainillina a partir del fru~ 

verde da la vainilla por Goria. 

1927• Franoiaoo Herná.ndez del Castillo, oit, por Zavala1 • 
19731 da la descripción de los que parecen ser los primeros tiempos de 

la Encomienda de ?apantla-'l\1xpan1 tierra original de la vainilla, inol.!!, 

sive on lo que se refiere al servicio personal de Andrés de Tapia, en 

"Tres Conquista.doras y Pobladores de la J;ueva ;;Jepaña" 1 y dio111 
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"••• Papantla.- Con 14 Estancias¡ Coatitlán, Coatlán, Pu
zantla, Tenamaltepec, .Ayctla, Cuaculco, Yztipa, Tlacolula, 
Quaotlan1 Coapanepa, Papalotla, Tenu.xtepec 1 ¡.~cotla, Cico
yan 7 Zoquitla1 con 219 casas, con 421 hombres casados, 
106 viudas, y 419 muchachos. Además, Tapocc, Tihuatlán y 
Xe.l tepec. "Tu.xpa ;¡ Papantla1 es todo Sierra, y está uno 
del otro a 14 le.,uas, 50 de J.:éxico 1 y 40 de Pánuco. Bue
nas tierras pero Ilil.J.y enfermizas" ••• • 11 

1929• la producción de ~:ade.;;ascar alcanza la cifra récord 

de 1091 toneladae 1 que es superior -para eee año- al consumo total mun

dial. Antalaha es el centro de producción m.íe importante del mundo, al 

cual siguen, en la misma isla, 11osy-Bé, J.:aroantsetra y J.:ahanoro. 

Publicaci6n de1 "Pbysiolo¡¡ical invee ti;;a tions on orcbid 

seed germination" de L. ::nudson1 y de "!lon-symbiotic germination ot or

chida" da R.V. la Garde., pioneros de la propa0aci6n de las orquídeas 

tuera da su ambiente na~ural a partir de semillas en medios de labora

wrio. 

1932-1934· J.:éxico registra loa rendimientos de vainilla be

'nafioiada por hectárea más bajes de los últimos 60 años (19,5-1985) 1 no 

lOBft!ldO producir máe de 12 Jq:¡. por hectárea. ms. 2 'a 

1940· Por primera vez supera Kéxico las 200 toneladas anua
F16. 5 

"les de producción de vainilla beneficiada a nivel nacional (18.3 ~de la 

producción de Y.adagaecar en 1929). 

1941. Primer Decreto Presidencial tir. México destinado a re

glamentar el comercio, corte y beneficio de la vainilla, promulgado el 

23 de Julio, sólo permaneció dos años en vigor y fue derogado substitu

yéndose con otro. 

1943· Nuevo Decreto Presidencial en J.;éxico, que substi teya 

al an'tarior, con el fin de proteger la calidad de la vainilla y regular 

su oomercializaoi6n, promul¡;ado el 8 de l·'.arzo. (Véase Herrerías, 1980). 

1944• Francisco Giral analiza las vainillas procedentes de 

todo al mundo y determina ¡¡ue la mejor ea la de Papantla, encontrando 
ejemplares hasta con 5.40 f, de vainillina. Es miembro de la "Sociedad 



39 

Me:doana de Historia Natural", l'ero oareoe de elementos de juicio pa

re. poder indicar lee razones de la preeminencia de la oalidad por la 

ubioaoi6n geográfica de Papantla, aunque int~e que éata ee la razón, 

Bn esta año, Puerto Rioo logra su máxima cosecha de vainilla ( 6oOO lba.,) 

y a partir de este momento tiene serios problemas oon la podrad\lllbre 

de lea ra!oes (Fuearium batatatie var. vanillae Tuoker), 

1945, Se oelebra en lf.éxioo la "Primera Convenoi6n Nacional 

de Vainilleros 11
1 en Gutiérrez Za.ruora 1 Veraoruz, del 25 al 29 de abril, 

eatableoiéndose acuerdos y especificaciones para mejorar y oonservar la 

calidad de la vainilla mexicana en un intento por conservar un lugar ~n 

el mercado mundial, después de que muchos productoras voraces habían a

dult.rado 1 faleifioado o.depreciado la calidad de los embal'ques para 

exportaoi6n. ~lientras tanto, en Puerto Rioo 1 muoh!eimoa productores a

bandonan sus vainillales al no existir un método de control sobre el 

bOJl80 oauesnte de la podredumbre de la ra!z (entre el 40 y el SO ~de 

la• plant.aoiones estaban enfermas), 

1948, ~:é.xioo logra su mátima exportaoi6n. d.41 vainilla bene
,,..' 

fioiada en los Últimos 6o años, alcanzando la oifre de 311,125 TN 

(28,52 ~de la producoi6n mela.gaobe de 1929). 

1950• Obtenoi6n del ~oido van!llioo a partir de la vaini

llina natural por oxidación oon 6xido de plata, o fue16n cáustica oon

trolada por Pearl. Lewis Knudson publica "Germina tion of Seed ot 'Ya

nilla" (Amer, Jour. of Bot, 37131 4¿1-4~7) en el mee de ~:arzo, traba

jo pionero en la oreaoi6n de nuevos híbridos de vainilla y de la gen$ 

tioa de la planta, 

' 1954· Publioaci6n del trabajo monográfico cáe completo que 

hasta la fecha se ha realizado acerca del género Vani lle 1 "Le Vanillier 

et la Vanills da.ns le }ionde" de Gilbert llouriquet, donde se reconocen y 

tipifican en detalle 110 espeoiee. 

1956, Vainillina sintétioa a partir del e~enol y/o guayaool 
por S8rensen y ¡.:ohlum, La. superficie cosechada de vainilla en México el-



oanu 11\1 valor máximo en 6o añoe1 8934 Ha, Ft6-+ 

l956-l96o, ~!b::l.oo aloanza loe valoree de producoi6n da 

vainill& beneficiada más elevadoe de eu historia (Logrando producir 
,, .. & 

casi 278 To. en el año de 1958¡ n6teee que le exportaoi6n máxima, da 
libo • 

1948 eobrepaea este valor, lo que se debe a la acumulaci6n de exce-

dentes de otros años, ya que el ciclo eoon6mico y el ciolo agrícola 

de este cultivo generalmente no ooinoiden), .Es en este mismo año 

cuando laa ventas de vainilla de ~;~xico alcanzan también eu "valor 

relativo económico tope" de loe 

de 902,948,0Q millomes de pesos 

últimos 6o años, con un equivalente ,,... 
(Vol, Fis. ~'.illonee de pesos $/1980). 

1958, Leopold1 .A.,C, por un lado, y ~'.itohell 1 J .w. y Col. 

inician los intentos para producir partenocárpicamente la fruotifioa

oi6n de la vainilla con auxinae, para evitar loa coetoe de la polini

u.oim manual, 

1959· Obtenoión del Piperonal por oxidaci6n del ieoaa!rol 

por Bl&ir • .t::l compuesto se encuentra en la vaina verde de vainilla aa
tu.ral 1 &0túa en la proteoci6n del fruto como pedioul1oida, 

1959-1967, Se intenta perfeccionar la produooim de !1'\ltoe 

de 't'&inilla por partenooarpia inducida con hormonas vegetal•• aplioadae 

mediante 11ebulizaoiones a lae plantas en flor. Loe f:rutoe ee obiiu•1 

aillilaree a loa normales, pero eu contenido en vainillina -preH11te • 

lo 1111 t:rasaa-1 no juetifioa basta hoy ni la metodologÍa ni la inveni&i. 

Sin •bargo1 lo importan te aquí e• que se puede deducir que la reproduo-

016111 .. xual es imprescindible para la e!nteeis de loe productos ~ 

tiooe de la vainilla, tanto mejor, conforme máe óvulos sean feoundadoa, 

7 .. pecialmente 1 ai la polinizaoi6n artificial ea cruzada, (V&asa la 

11BOCi6a. u Fl.OR1CI01' Y POLll!IZ.lCION ~ 

1961, la Repdblioa Mala.gacha produce rendimientos de 3 a 4 

tonel.Adas de vainilla verde por hectárea, mientrae ~;Gxioo logra apenae 
'"·" 200 o 300 lcg, en la aúBm& unidad de superficie, Es mizy posible que el 

lxito ll&l.&6&0he se deba a trabajo genético que no ha sido divulgado, a 



41 

nuevos métodos de cultivo que por la misma razón económica nos son de1.

oonooidos1 y/o a ventajas olimatolÓgioas oon las que no contamos en K&

:d.oo (Todos eetosºpuntoe son detalladamente desarrollados a lo largo 

de esta Tesis), 

1962. Una helada deetr\lj'e gran parte de los vainillales d• 

la principal zona productora mexicana, Craig y Logan patentan para la 

"Ontario Papar Company" un procedimiento para obtener vainill1na einté

t1oa a partir de loe compuestos lignoeulfónicoe áoidos que resultan de 

la fabrioaoi6n industrial del papel. 

196), El Ing. Montoya Hernández1 deecribe detalladamente la 

teonolog!a tradicional de los principales tipos de vainillales de Mb:l.oo1 
y 1u torma de explotaci6n 1 distribuci6n de plantas y preparaoi6n de abo

no orgánioo-mineral 1 anotando loe gastos que se derivan de oada tipo de 

labor realizada, y la forma de regenerar oon plantas de vainilla, planta

oione1 a.gotadas s improductivas, de diversos productos tropioalee. 

1965, loe Estados Unidos, principal comprador de 1-l&xioo en 

el exterior, promulgaron normas federales relativas al extracto de vai

nilla, que prohiben toda adulteración de eete producto. 

1970, Un autor an6nimo sugiere que México debe recuperar 

la primacía del mercado mundial de la vainilla aprovechando que la Re

pdblioa Malagaohe ha sufrido en 1969 la peor plaga en la historia del 

cultivo en aquel país, sin observar que nunca existi6 l~ infraestruc

tura teonol6gica necesaria, ni la disposición burocrática para que es

to •• pudiese realizar. 

1974, Considerable reduooión de la produooión de vainilla 

de )!adagaecar por problemas políticos e invasión de los cul ti varee por 

la enfermedad de la pudrición de la raíz, oomo en Puerto Rioo eu 19-14-45· 

1975· De acuerdo oon la DGSA. 1 México queda tuera del mercado ,, .. , 
internacional de la vainilla al suspenderse la exportación¡ en contrapo
sición oon aeta información, el c¡,sPA1 de la SARH1 declara una exporta-



'"·e oión final de 290,5~0 'JD, de vainilla para este año, Si el dato ea verí-

dioo·, . es te 

regia trad.a 

valor sería el·aagundo máximo de 

de vainilla mexicana, Para 19761 

la exportsci6n. A partir 

exportación de la produoci6n 

ambas dependencias ooinciden 

de este año y baata 19831 )'-!_ en qua ae suspende 

xico no ha logrado que sua exportaciones excedan lea 8 toneladas anuala~. 

A pesar de la reputaci6n de alta calidad da la vainilla me

xicana, loa defectos de la comercialización de que ea objeto, y las irre 

gulsridadas de la producción, provocan qua en este año se cotice al p,re

cio más bajo del mercado da liuava York, donde en algunsa ocasione11 bab!a 

estado dando la pau"a para los precios tope, la caída de su valor comer

cial ea tan fuerte, que mientras la tahitians cuesta 24,75 US $/Kg., la 

mexicana s6lo vale 15,95 US $/'Kf!., 

¡.;áxioo importa 31.990 'JD, de vainilla beneficiada y exporta 

au última tonelada en existencia •••••••• 

1977. Uganda exporta su Última tonelada da vainilla ,,,, .En 

f.AYO se raali&a en ~!éxioo una "Asamblea de Productores da Vainilla" 1 dCllll -da ae analiza la fuerte disminución de la mano de obra que se pueda em

plear en el cultivo, Curiosamente en este mismo año 1 la DG.E! informa que 

.la produoci6n de vainilla se incrementó si¿;nif'ica tivamente por un "alllll'!!. 

to excepcional" del rendimiento 10edio !lacional del oul tivo, &l aste maroo, 

son laa oompaníaa trasnacionalas, Berdaz y Ho-Cormiok las que financian 

la m430r parta de la producción mexicana de vainilla estableciendo oré

ditoe y un procio de ¡;aran tía, Por su parte 1 Coca-Cola de r.;éxico aatabl!, 

ce un convenio con la "Cooisi6n Nacional de Frutioul tura (CONAFRUT)" 1 P!. 
ra aportar financiamiento y tecnologÍa 1 mientrae el or¡;anis::io ¡;ubernamB!!. 

tal letP-sla sobra la disponibilidad y manejo da la sup~rf'ioie a cultivar. 

1978, D3spu~s de 54 años de estabilidad relativa, ·a1 precio 

de la vainilla mexicana se dispara al alza da modo aorprencente 1 recupe

rando al cultivo la rentabilidad, 

1979, la importaoi6n de vainilla alcanza su valor máximo en 
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fl .. , 
México (32.427 'Jn,), porque en este año se produce la peor cosecha dq 

"&.5 
vainilla beneficiada de loe Últimos 60 e.ñce, Dl ccneecuencia1 también 

se tiene la peor venta en la historia nacional del cultivo (29.·250 mi

llones de pe sos en v6l, f!s, 8/1980), Una circular del "Departamen'k> 

de .A&rloultura de loe EEUU (USDA) 11 explica que el a\l!llen to de la demazi.;; 

da 1 del precio de la vainilla ae debe a que ee prefiere el producto 

natur.l y a que su €rea de cultivo y produooión ha quedado notablemen

te reducida, 

1980, El preoio medio rural de la tonelada.de vainilla be

. netioiada mexicana es eleva hasta loe $ 312501000.oo pesos, según la 

D0&.1.1 mostrando hasta hoy, una me.roe.da tendencia al alza, 

1982, El.rendimiento de vainilla beneficiada por heot4rea 

de Kéxioo se dispara hasta 152 ¡ X8/Ba, por la aplicación de nueva• 

teonologÍas que deben, con toda seguridad, iniciar una fuerte tendencia. 
rn .. 1 

pod'li1va.. para un futuro inmediato, Jlo obstante esto, la superfioie oo-
~• -seohada cae en este año a su valor m!nimo en 60 anos, sólo 22().Ba, 

1984, El desarrollo tecnológico del cultivo de la vainilla 

8ll otras partes del mundo, permite q,ue algunos pa!eee, como Madagaaoar1 
· elevan su• rendimientos de vainilla verde hasta las 5 'In. por heotárea, 

~entras en Méxioo 1 la Universidad Veraoruzana informa que la pauperi

r;aoi6n de las oondioiones eoológioae de la zona vainillera a6lo puede 

ser contrarrestada aplicando el riego como requisito -ahora indispensa

ble- para el cultivo. El criterio ea ver!dioo pero unilateral, 

la agencia de noticias "Uni ted Presa Internatiom'1 (UPI)" 

distribuyó una noticia falsa, desacreditando a la vainilla mexicana, pa

ra provocar la reducción de su precio, aduciendo que ésta, se encontra

ba contaminada por un aditivo hepato-tóxioo llamado oumarina• Se trata 

de un saborizante e insecticida natural, con olor parecido a la vaini

lla, prohibido desde hace 30 años en loe EEUU, y que nada tiene que ver 
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ni con la vainilla einté.tica:niccon la 'natural, pues se obtiene de la 

a.:ipérula.1 una Rubiáoea.Fel·;lréb·~l..,duloe 1 o la semilla de la sarapia1 

Dipteryx odoreta (Aubl,);0iiilld,; .La SA.RH, informó erróneamente que la.e 

muestras realmente oont~in~as provenían de vainillina sintetizada a 

partir de ooniferina;;X~,,ml.entras tanto, la campaña de descrédito ha 

cumplido satisfact~l'i~g~IÍtllz's~:;funoi6n 1 y en la oonfueión creada, la 

gente dieoute\si;,es~i;?f~ilÍilla •. sintética, o la natural, o ambas, la 

que produce cáncer! ,;:;/,, ~ En la bibliografía. hec:oe consignado varias 

obras importantes que cÓIÍsignan productos oanceríe;enos, te.raté;;enos, 

mutágenos u onoóa~nos 1 ~<.pe~o no hemos encontrado mención al,,una acerca 

de la vainillina.~natural o sintética.- como poseedora de al,gur.a de es

tas propiedades. J.ley posiblemente la vainillina en estado de pureza 

tal vez sea capaz de increr.ien tar en el organi s::io la forma.ci6n de célu

las aberrantes, lo que ocurriría en menor escala al tomarla mezclada. 

oon lae resinas, aror.iátioos y precursores químicos que aoompa.ñan al 

e.xtracto natural. Empero, todo esto está por comprobarse , ... , ...... , 

1985, El análisis esta#stico jerarquiza.do de los rendimie!!. 

tos de vainilla beneficiada, contra la superficie cosechada. 1 para los 
Jlb. J 

Últimos 60 años de producci6n en J.:~xico 1 muestra que loe incrementos de 

la superficie ooseob.ada son inversli!llento proporcionales al randimiento 

medio del cultivo por unidad superficial, lo que indica que el área. 

vainillem óptima -para obtener buenas cosechas-, hablando de ¡.;áxioo en 

general, es -independientemente de cualquier causa- cada vez más redu

cida, Las causas se estudian a lo largo de esta tesis. 

NOTA: Veremos enseguida los datos estadísticos de vainilla con que hoy se 
cuenta en nuestro país, misr.ios que una vez presentados, son soce:idos al 
análisis estadístico clásico y graficados para su mayor comprensi6r.¡ he a
plicado un tra~amiento especial al rendimiento, jerarquiz.ú:ñolo an forna 
artificial para dar a conocer el coruportamiento especí:'ico ie aute aspecto 
en todos·los añoe registrados. Por ~ltimo, tabul~ el r9ndimiento roal pro
cedio obtenido según diferentes superficies cosechad.es·, pa~a :0do el peri2_ 
do estudiado y lo comparé con el ~áximo obtenible te6rico en condiciones 
ideales de cultivo, Por comodidad, las observaciones cáe importantes inhere!!_ 
tes al material presentado en las próximas páginas, ya han sido incluidas 
en la sección cronológica que acabo de exponer. 



Mi!l14~ ll!'!OS DEL .A.NALISIS m~A.DISTICO 

V .llllLLl l!E1l EFI CIAilA ( 19 2 5-1982) 

Superf'ioie Rendimiento Produooi6n Preoio X Valor :Nrel · 
año ooseohada promedio rural de la Prod, 

mil.· ha. Kg/ha Ton. 1 por Ton. 1 

1925 4.688 17. 362 81. 393 24000 1959198 
1926 4.586 15,882 72,833 19000 1385532 
1927 4,480 18.103 81.101 14000 1096696 ·' 
1928 4.320 14,433 62.351 7000 441735 .. 
1929 4.678 22.827 106. 787 9000 911703 .. 

'f 25-29 4,550 17.779 80.893 14000 .1158973 
1930 4.653 21.807 . 101,467'. 10000 964313 
1931 4.527 17.053 77.197 13000 1006341 
1932 4.372 l0.874 47.542 12000 570529 
1933 4,470 12.970 57.978 12000 694500 
1934 4.411 11.995 52,908 14000 737209 

i 30-34 . 4·487 15,025 67,418 12000 794578 

1935 . 4;607 ¡ 26.654 122. 796 14000 1684617 
1936 4.231 23. 607 99.882 13000 1271359 
1937 4:046 28. 777 116,431 l60oo 1892972 
1938 4~263 20 • .:;vo 86,968 23000 2015002 . 
·1939 4,489 37,622 168.885 ¿6Qoo 4432796-: 

i 35-39 4.327 27,500 118,992 19000 2259349 .· 
1940. 4.701, 43,944 206.583 40000 ~486 
1941 5.116 10.316 52, 775 60000 ~185487 
1~42 5.844 . 25.486 148,942 79000 ll.80o984 
1943 5.942 . 22,685 134. 796 57000 7681206 
1944 6,307 13.552 85,473 60000 . 5152284 

x 40-44 5.582 22.521 125.714 57000 7206089 

1945 5.,735 10.839 62.160 87000 8216428 
1946 5,976 30.355 181,400 72000 7987512 
1947 6.633 38,825 257,527 61000' 8035959 
"1~-· 6~776 <:o.339 137 ,815. 63000 8016903. 
1949··. 4.843 31,768 153,852 61000 106277~. ~ 

x 45--49 5·99) 26,456 158.551 660oo . 8575704 
1950 5.285 30,972 163. 688 50000 8210428 
1951 5,296 29 ,509 156,280 51000 798751? 1952 5.331 30,854 164,484 49000 8035958 
1953 6,309 25,482 160,765 50000 8016903 
1954 6.421 30.822 197,907 54000 10627721 

x 50-54 5.728 29,439 168,625 51000 8575704 



Superficie Rendimiento Produooi6n Precio X Valor rural 
año ooeeoha.da promedio Ton. rural de la l'rod. 

cll. ha. K8/ba $ por Ton. s 

1955 6.903 29.888 206,318 62000 12731396 
1956 8,934 29.916 267.272 61000 16351140 
1957 0.767 29.081 254,953 63000 16100523 
1958 8.801 31.568 277.830 65000 18082915 
1959 8.436 31.871 268.866 66000 17763885 

x 55-59 8.368 30.479 255.048 64000 16205972 

1960 0.2e9 33. 291 275.949 70000 19278669 
1961 7,130 32.543 232.033 93000 21473753 
1962 6.¿86 32.110 ~1.845 104000 21051153 
1963 ¿,544 36.119 91.888 108000 9892532 
1964 2.580 34.884 90.000 109000 9807143 

x 60-64 5,366 33.236 178.343 91000 16300650 

1965 2.601 36.000 93.636 110000 10299478 
1966 2.650 36.000 95,400 110000 10464480 
1967 2.404 ¿7.977 67 ,¿57 100000 6725700 
1968 2.193 ¿1.021 59.270 110000 6511440 
1969 2.060 ¿5.000 51.500 110000 6658750 

x 65-ii!I 2.382 30.820 73,413 105000 7742994 

1970 1.167 42.125 49.161 121000 5946921 
1971 1.573 4¿,594 67.000 150000 10048350 
1972 1.577 29.169 46.000 213000 97800oo 
1973 l.460 30.137 44.000 196000 8616000 
1974 0.850 34.118 29.000 170000 4930000 

x 70-74 l.325 35.496 47.032 167000 7864254 

-1975 l.083 31.394 34.000 172000 58~.0000 
2976 l.360 30.882 42.000 296190 12440000 
1977 o.s17 91. 799 75.000 110930 :?.4325000 
1978 0.378 42,328 16.ooo 88óo00 l/,¿00000 
1979 0.415 21.687 9.000 le45000 16200000 

i 75-79 0.811 43,403 35.200 678424 12601000 

198o 0.412 50.971 21.000 3250000 65250000 
1981 0.217 45,622 99.000 323000 31950000 
1962 0.220 152.250 34,375 475000 5¿¿¿9000 

x 80-82 0.2&3 82.948 51.458 ... 1349333 50809667 
. 



VAmILLI. BENEFICIA.DA (1925-1982) 

Volumen Físico año millones de S/ 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

80 

264,527 
236, 707 
263,578 
202, 641 
347,058 

COMBRCIO EXTERIOR 
Importaoi6o Exportaoi6n 

Tn. 'In. 

. 

146. 728 
119.968 
110.574 
ll0.873 

93,695 
x 25-29 262,902 . · - . . 116,368 

1930 3G9o768 l,874 • .. 148,758 

.. 
47 

Eventos relevantes 

1931 ¡¡50,890 1;010 . · .. · ,';;: 144•145 ... 
1932 154,512 a,290 ·< •;.,.;113,710 
1933 188,429 · · · .. ,;1,428:;,,4~ ,i;::.c.'54·203 
1934 171,951 :·:~·. >li762,,~j: 1;,;r;94,826 

x 50-54 548.031 · .. 0;385 .. , ·'. ·153.018 
' - . ' -, 

. 

' :· ,. _.;· .. ,' ' 



.. ''" .., 
·, 

', 

..... ·1955 .. 
1956 
1957 
1958 
1959 

, x 55-59 

196o 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965& 
1966 
1967 
1968 
1969 

x 65-69 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

x 70-74 

1915 
1976 
1977 
1978 
1979 

x 75-79 

1 • • COMERCIO EXTERIOR · 
:Voiumen' fí eioo . . . ... ·· ' '' 

· millones de S/ , . !zportaciér •. ,, ·., .. ;;xportaoi6n: ; 
, _80 -- __ , .··, _, ~:~/:. ~,-~:-:.'.:_~ -~:::~ .. -~----;/:f .r::·;~-:::;~1·:·;.:~~-~/¿1~~~:: ?71_~ : .. ,:.:{:;~_-:-;_·,~-

~-· _. , '' 

159. 773 
217. 750 . 
149,500 
143.000 
94,¿50 

152.854 
110,500 
136,500 
243, 750 

5¿,000 
29.250 

68,¿50 
321.750 
111.719 
167,¿40 

. ,: :7~581 
• 

1 
; :15;598 . •' 
. 8;862 ¡. 

·. 

i2.612 
. 0.280. 

31.990 
0.240 

· o:i40. 
' .. ~3.636 

. 32.427 

. ·.·.· 17 .669 

22,66o 
22, 626 
¿9 .195 
30, 777 

290,520 

0.044 
0.386 
0.609 

(4B) 
;, Eve.nt.os relevantes 

~ Vainillina sintética 
a partir de compues
tos li;;nosulf6nicoa 
ficidos, Procadil:::ie11-
to patentado par& la 

~ Coropanía Pa;.elere de 
Ontario, 

' 

(&) Inicio de la ori 
sis agrícola sr. !~&-
xioo, 

~umento exoepoionsl 
en el rendi~iento X 

· nacional del oul ti. vo, 

Fll:.:RTfS1 DGEA. ( 1983); SAR!!-ONU-CEPAL (:aneo de Da.toe "S!PA", 1983) ¡ ~:ERCK 
& CO. INC. (1976); SCH::lliVAR (1976). 

NOTA1 De 1970 a 1974 se incluye extracto de vainilla¡ en los años si,¡uien
tea la fraoci6n deaapaNce. A partir de 1970 el volu:"en exportado de 
extracto de vainilla incluy~ el anvase. Es usual que el aspecto pro
ductivo del ciclo agrícola de la vainilla no coincida con las. fec!lae 
da oomeroializaci6n y que por lo tanto, en algunos. años 30 exporten 
relll8Jlen tea de cosechas anteriores, 
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NOT.A.1 El pa.ráme tro "Volumen Físico en millones de pesos/ l98o 11 ha sido 
calcula.do por mi, Corresponde a una. estandarizaoi6n de los pre
cios de toda.a la.a cosechas de va.inilla. 1 de todos los años consi!_ 
na.dos, que permite hacer comparaciones de a.cuerdo a. un valor úni 
oo que elimina. la. variabilidad del precio de nuestra. moneda., Loa 
valores representan el "Precio medio rura.1 11 transforme.do a.l pre
cio del año eo, lo que permite hacer comparaciones. 

NOTA1 Los ultimes datos disponiblee de la DGEA (1983) son s6lo para 
vainilla. verdes 

Superficie Cosechada. 
Rendimiento medio 
Producoi6n Total 
Precio Medio Rural 
Valor Miles S/8o 

395 Hectáreas 
408 Kg/Ba., 
161 'lno . 

S 800,000.oo 'In. 
S 128,800.oo 

(Fuente1 Agenda. Agropecuaria. JXJEA,1983). 

NOTA1 La Superficie cosechada, la. produooi6n 1 exportación, importaci6n 1 
rendimientos y el volumen físico/80, se grafican para todo el pe
riodo de da.tos (Véa.ss a.delante)¡ cuando las fuentes bibliográficas 
no coinciden, como en el caso de la exportación, be me.roa.do con negro 
ioa. datos que corresponden a los registros del "Sil'A", ba.noo de da.tos 
SARH-ONU-CEPAL (1983), Las observaciones pertinentes que emanan de 
dichas gráficas, han sido incluidas previamente en la seooi6n crono
lógica de la historia de la vainilla. 



CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD Al.'UAL D.S l.CS RENDl.K[E!l'IOS DE VAINILLA MEXICAll! 

3E:N EFI CIADA. 

~ (Ks/ha) ,.,;v.•• • CRl TERI.OS J ERA.RQ!Jl COS 

MUY W'ENOS 50 o ch -X + desviaci6n std,/l - std,/2 ilJENOS 42 a 49 X + desviaoi6n - std,/4 REGULA.ruS 37 a 41 X + desviaoi6n -PROMEDIOS 30 a 36: X ª 32,9243 -· - std,/4 BAJOS 25 a 29 X - desviaoi6n 

"111'í llAJ os 16 a 24 -X - desviaoi6n std,/2 
pfur;;os - std,/l 15 o menos X - dasviaci6n 

Se calcul6 una r:edia (X) para cada quinquenio (periodo 1925-1982) 

la desviaci6n stand~rd as de1 17.513791 

Todos los valores se redondearon a nú.~eros enteros. 

DA'roS TÉcNICOS DE LAS JERARQUÍAS DE R!:NDIKU:r;ro AJ;l'AL 

Y.UY -iilillOS (50 o cás Ks/ba) (3 años) 

rendimiento super!'icia oosechada producción 
año Kg/ba r.iles da ba 'fu 

1977 9' 0.817 75.000 
1980 51 0.412 d,COO 
198' 152 º·''º 34,375 
Superficie oosacbada {x) ve. Producci6n (y)1 

3cuaci6n de la recta de re¡;resión lineal1 y = 78.154 .x + 5. 710 
Índice de correlación ~ 0,847 
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(42 •-49 ~ha) (5 años) 

rendimiento superfioie ooseohada produooi6n 
año Kg/ha miles de ha 'l'n 

1940 44 4.701 206.583 
1970 42 1.167 49.161 
1971 43 i.573 67,000 
1978 42 0.378 i6.ooo 
1981 46 0.217 99.000 
Superfioie ooseohada (x) va. Producción (y)1 

Eouaoión de la reota de regresión lineal1 y • 34,663 X+ 31.839 
Indice de correlaoi6n ª 0.863 

J!EGUL1RliS (37 a 41 Kg/ha) (2 años) 

PROMRDIOS 

• 

año 

1939 
1947 

rendimiento superfioie cosechada 
Kg/ha miles da ha 

38 4,489 
39 6,633 

~uperfioie ooseohada (x) va. Producción (y)1 

producoi6n 
'l'n 

168.885 
257,529 

Eouaoión de la recta de regresión linesl1 y • 4l •. :M5 :i:: + (-16,713) 
Indice de oorrelaoión ª 1.000 

,-
(30 a '36.Kg/ha) ·- (20 años) 

rendimiento superficie oosechada produoci6n 
año Ki;/ha cilee de ha 'l'n 

1946 30 5,976 181.400 
1949 32 4,643 153,652 
1950 31 5,285 163.688 
1952 31 5,331 164.464 

1954 31 6,421 197,907 
1955 30 6,903 ~6.318 
1956 30 6,934 267. <:72 
1958 32 8.Bol ¿77,830 

1959 32 8.436 <:68 .866 
196o 33 8.~89 275.949 
1961 33 7,130 232.033 
1962 32 6,286 201.845 

oont. 
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rendir.liento superfioie cosechada producoicSn 
año Kg/ha miles de ha Tn 

1963 36 2.544 91.888 
1964 35 2.580 90.000 
1965 36 2.601 93,636 
1966 36 2.650 95.400 
1973 30 l.460 44 .ooo 
1974 34 0.850 • 29.000 
1975 31 1.083 34.000 
1976 31 1.360 42.000 
Superficie cosechada (x) ve, l'roduooicSn (y)1 

Ecuaoi6n de la recta de regreeicSn lineal1 y = 30,748 x + 5,268 
Indice de correlacicSn • 0.996 

(25 a 29 Kg/ha) (10 años) 

rendiIOiento 
año Kg/ha 

·1935 27 
1937 29 
1942 25 
1951 ¿9 
1953 26 

1957 29 
1967 28 
1968 27 

' 1969 25 
1972 29 

superficie oooeohada 
miles da ha 

4,607 
4,046 
5,844 
5.296 
6,309 

8.767 
2.404 
2.193 
¿,060 
1,577 

producción 
'In 

122. 796 
116,431 
148.942 
156.280 
160. 765 
¿54,953 
67.257 
59.270 
51.500 
46.000 

Superficie ooseohada (x) va. Producci6n (y)¡· . 
Ecuaoi6n de la reota de regresi6n'lineal1 y= 28,139 x + (-2,866) 
Indios de corralaoi6n = 0.991 

Y.llY B!.TOS. (16 a 24 Kg/ha) (11 años) 

rendimiento 
año Ke/ha 

1925 17 
1926 16 
1927 18 
1929 23 
1930 22 

superficie cosechada 
miles de ha 

4.688 
4,586 
4,480 
4,678 
4,653 

producci6n 
'In 

81.393 
72.833 
81 .101 

106. 787 
101,467 

cont, 



•••••• 

, 
PES!HOS 

año 

1931 
1936 
1938 
1943 
1948 
1979 

rendimiento 
KJ;/ha 

17 
24 
20 

23 
20 
22 

superficie cosechada 
miles de ha 

4.527 
. 4,231 
4.263 
5,942 
6,776 
0.415 

produooión 
'In 

77,197 
99,882 
86,968 

134· 796 
l:n ,815 

9.000 
Superficie cosechada (x) vs, Producoi6n (y)1· 

53 

Souaci6n de la recta de re.:;resi6n lineal1 y • O. ¿09 x + 87,47l 
Indice de oorrelaoi6n • 0,098 (no ea signifioativo), 

(15 o menos Kg/ha) (7 años) 

rendimi·ento superficie cosechada produoci6n 
año Kg/ha miles de ha Tn 

1928 14 4,3¿0 62.351 
1932 ll 4,372 47.542 

. 1933 13 4,470 57.978 
1934 12 4,411 5¿,908 
1941 10 5.116 52.775 
1944 13 6.307 85.473 
1945 11 5.735 12.160 
Superficie cosechada (x) vs, ?roduoci6n (y) 1 

3ouaci6n de la :Neta de re&resi6n lineal1 y = -0.032 x + 60,506 
Indice de correlaoi6n : --0.036 (no es significativo). 
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FIWM i 

PROOOCCIÓ?I llAClO?:AL PRO~:EDlO CALCUUDA DE VAWlLU. 3:J;E?IC!.ADA .fl; FUNCIÓN 

Di !.A SUPi:."l!:~ClE CCSECP.ADA JJURA.JlTE 58 AÑOS DE CULTIVO (Toneladas)' 

Superficie Cuando la sie~bra Cuando la siembra 

ooseohada sigue criterios se hece seleooio-

miltlB ba. en1píriooe en la nando científica-

00.1 

00.5 
01.0 
02,0 

03,0 

04.0 

05.0 

06,0 

o7.o 
os.o 
09.0 

10,0 

selecoi6n de las =ente dichas 

áreaa de oultivo1 áreas' 

ó. 343 

20,642 
36,016 
66, 764 

97,512 

126. 260 

159.ooS 
169,756 
220.504 
251.252 

262.000 

3lc, 746 

Esperable en 

34,48 ~ de 

cada 58 años 

con 32,9 Kg/ba. 

de rendimiento 

promedio 

n.5~5 

44,787 

63,864 

162,016 

240,172 

318,326 
396,480 

4.74.634 
552.788 
630,942 

709.096 

787. 250 

.::sperable en 

5.17 % de 
cada 58 c.ño:i 

oon 98.) Ke/ha. 

de rendimiento 

pro=edio 

Incremento porcentual 

en la producci6n total 

antre el ler. y el 2do, 
mStodo, 

162 ~ 

217 :' 
233 :t 
243 % 
246 ~ 

248 ~ 
249 .,, 

250 ~ 
251.:' 
251 % 
251 ;( 

252 \( 
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CAPITULO SEGUNOO 

AGRICULTURA DE LA VA.INILLA 



.!. G il.I CULTURA. DE L1.. V A.lN l LL.I. · Le. ·repa:dioión per:nanen te en zona.e de 
...• oiertaa. áreas para ciertos tipoa de 

agricultura., y la determinación expe
rimental de loe tipos de cultivos &-

: ,. ',1' 

•. propiados para. una. región o sección 
particulares 1 son cuestiones que no de 
ben dejarse a la conjetura., la suerte 
o la. ciega iniciativa. individual1 son 
por Gl contrario oomplioa.daa cuestio
nes t~cnicas on la.s que son posibles 
respuestas objetivas •••. ,, .... ,,, .• •• 

J.ewie Mwnford 

1
• ..La na,.,~11rale.za ,br}nda.:.c.on('la,:v<1.inilla una muestra. contunden-

te de. at)ricultura. 1, en:t.e.!Jd.ió.a,,9_om5>.~_;;_:i:~e.:YJ'9~ª!1ºia de hacer producir a la 

tierra ·10. que_en, ca,nti<J._ad,y O,.l!.H~ad,no,.¡PI'º.<J.uce, de manera. espontánea, 

~a.cias al trabajo inteligent~ del h~iLbr~,;,, •••• 

,.,.r.r.j-/; :· ,~-;'> :('f·_- üifl.~,,~~:.~,1;¿i:i:i4Jj:/-:r,1;i-.i-_,:r:·t '., ::¡;, 

Al -Pl~ií'ici<,r:.,eJ~~!'\a.:OJ'~.ci.mi~!l)o.ide .una. plan taoión de vaini

lla es n~cesari'o. oonside_rar,,o."1f8-.<t~º~,~-e~/~·.•l!'• e.lección de la localidad, 

!A plantación deberb-,situarsa¡-¿in~·P,.a 1,_;¡;egi..§i:i,,donde .etista suficiente mano 

de obra. barata, preferenteme,u~.e.18,~.li,fi.ca'.<J.arrPuesto que la mayor parte de 

loa ooe toa de labor del; culti YO,<: ~e;, débe;.,fulldau:en talmente a lEo. necesidad 
.. -- - ··:. ·:: ::i -:. ~- '. ,'·' "~ :· -

del trabajo manual, ·~anto,.por asJo,:j,pomc:¡;;por, las limitan tee clima i;oló¡;i-

caa específicas del. oul tivo-:.(que,~e_¿pe~'~:ri.~a:nos 1>á.s adelante en un capÍt!!_ 

lo eepecial), las 1.1as. grand.as;:,p,l~n_tacio.nes 1 han .sido desarrolladas en el 
- -·-· . . .. 

Hemiat'erio Este, en l,_.,garea- ai.el;;'.d.os 1
1 con,_una,.,_;ri.n población nativa., El1 - - ·-- _ .. _ ., __ -,. •' .· -'· ' - -· . - . 

la Am.Srica tropical, "ª ausencia; de mano de obra barata ha sido uno de 

los impedimentos principales, par.a "el_c~s~bléoi1ti~nto da grandeo vainill!!_ 

rías, como lo ha sido ta:ubién 1.c;paraie:>:tro.s;c::ul:ti,vos. tropicales, m estas 

condiciones, la •;ayo:- parte de., ia,;v¡iinill~~'.cot:ieroial de J.ru6rica es p:rod!!, 

e ida por p'eque:ios ,;:-anjeros ind~pendien.te'~~,o~·.as_,Jair.ilias,. poa~ blemgn ~e 
, . , ·.,.•·.-·,-,. ·- -

oon trs. tando ayudan tea eventuales,: hi.oeri~~~()do .~el },i'.ll..baj.o,. ,,To~:, da s.ubsi.s-' . ,' . : -. ':-_-:;_ \ .-:.-·,;. •''. ·:' - . :: .._ 

te la recoleccion de •1ainillas, ªíPl),}":t,ir¡_.de.r,pl_a,..zi~ae_,,;~i~:1,eet:rea,,en !Duchas 

localidades (Mod, de Corrall, 1944) ;,, :<ir,,Ú. , j1~}/1~\!;:·.é,,, . . '"'' 
', _- -. ' -.... 

n ' -~.( n~~~j_;:i~,,~j:;k_:i:.(J.\.i:~:-::;á r .. "- J.:.c.::;,:-:l!. 

l'Zl la naturaleza, .1a:,y¡¡.~ni~~~ ~a2 .a,nc,i;ep t.~ª-"P.01'. ,lo _común .tr~ 
pando sobre loe hboles de los P?DtBJ],?S 1 :.~n,,_io;:')1ún,_eci_o Q.e;,:li> aspe.aura de 

las selvas y los bosq_uee mixtos de la.e regiones bajas ·y en las regiones 
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har~ea.s donde existe luz filtrada o sombra parcial, y soporta sobre al 

oual ·pueda trepar, la planta parece oreoar bien desde el nivel del mar, 

haata arriba da los 6oo metros de al titud. 1 pudiendo encontrarse en M&:ti

oo hasta loe 1050 metros, en aquellas zonas donde las corrientes aeoen

oionales naturales de aire cálido-húmedo, modifioan el clima que defini

ría. por si sola la simple altitud (Mod, da Correll1 1944). 

Estas condiciones espec!ficaa deben ser busoadaa o -en lo 

posible- imitadas, para obtener los mejores resul tad.oa en la vainillaría, 

pero buecando por supuesto que, aunque la.e plantas ea desarrollen tanto 

como lo hacen en estado salvaje, no crezcan fuera del aloanoe manual de 

loa trabajadores da la plantaoicSn, ni tanto qua estorben el paso durante 

la labor, sólo así pueden ser polinizadas las florea, poda.dos los bejuco• 

1 ooseohados eficientemente los frutos ( Jolod. de Correll1 ·1944), 

Cuando se deearroll6 originalmente la vainilla como planta

oi& ocmaroial, las plantas creo!an todas S1U1&rañadaa 1 extremadamente 

Junta•• Eete oultivo intensivo produjo enol'tles oosachaa 1 i'Ue utilizado 

ampliamente hasta que las enfermedades fÚngioas atacaron a la• vainill~ 

r!&11 1111 Reuni.Sn 'I en otras partes del mundo, y oasi acabaron oon ellas, 

Coa la• lianas entrelazadas de ese modo, no existe labor que pumita te

ner -tan sólo la esperanza- da desembrollar 1 retirar las planta• entez

maa de entre las. saludables, 'I as!, mucha.e vainillaríaa i'llsl'Oll complata

mante destruidas, o sus plantas quedaron debili tadaa hasta al grado de 

volwraa esanoialmanta inservible• ( Correll1 1944), 

Dondequiera qua la vainilla se cultiva, las t&onioaa emplea.

das, salvo ligeras variantes, son esencialmente las miBlllaa. Si la planta

oicSn se iniciar' en terreno con monte, 'Iª sea selva, bosque virgen o aca

hual, BB deba haoer un &Clareo, Durante la principal &_poca de eequ!a del 

41'116 forestal no cortada, se derriban por medio del baoha loa 4rbole• 

a'8 corpulentos, dejando únicamente aquellos altos perennitolios que pro

poro1onan buena sombra (si se desea y no son demasiado umbrosos, de dit!

oil 111U1ejo o impiden la ventilaci.Sn), y/o dejando loe de talla media que 

sanirm da tutores y que según haga falta o no la sombra por ellos pro

poroioaada, en suba ti tuoi6n da loa m4s al toe, ea dejarán vi vo11 para oon-
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trolarlos mediante podas, o muertos, para "que sirvan únicamente de so

portes (más adelante presentamos un capítulo dedicado especialmente a 

lo• &.rbolea 

daoiones de 

tutores y protaotores 1 jun'to'con 
• PA;. &o ) S:itPc. 

manejo), 

sus oualidades 1 recomen-

Es muy común enoontrar numerosos bejucos y lianas que entI'!. 

lazan los árboles unos con otros y que ofreoan gran resistencia¡ en el 

acto de caer, loe árboles oorpulsntoe arrástran a los bejuooe 1 los cua

les a su vez desgarran, dañan o tiran a todos·aquellos arbolillos o ar

bustos qua se desea oonservar •. Para evi tarlo 1 debe oomenzarse en tonoes 1 

por dividir en varias partes loe bejucos '-para'que los árboles queden ai!. 

lados y calcular lr.s trayectorias de :caid'a·, -Tárobién debe tenerse presen

te que entre loe últimos oonservado·a ;1 puede .''haber ·algunos caduoi folios, 

que dependiendo de la época del año •en 'qúe •se deepojari .de su follaje 1 

habrá que saber si proteger.fo debidaciant.e'.'().no a·ia .vainilla (López 1 1911), 

Se procede a quitar por medio 'del maohete las hierba.e y be

juoos procurando dejar el suelo tan limpio oomo sea posible, En estas o

peraciones ea necesita un cierto taoto pues si se dejan pocos árboles y 

la sombra no es suficiente, habrá que esperar hasta que loe árboles au

menten eu follaje y durante ese tiempo ya habrá oreoido la maleza, lo 

que exigirá una nueva limpia, Tanto loe árboles corpulentos como las 

hierbas, se cortarán lo más menudo posible (conviene la poseei6n de una 

motosierra), oon el fin de elaborar con ellos o6mpost (en el oapítulo de 

suelos daremos oon lujo de detalles el método adeouado y los procesos im 
fA4. 1-11! ) &~~~. -

plicadoa en &l), De cual~uier modo, loe montones de materia orgánica se 

colocan donde no estorben al plantío o se dejan en éste si ee tiene la 

seguridad de que se descompondrán suficientemente mientras se espera el 

desarrollo ideal de los tutores, Esta es la mejor práctica, pues no exi!. 

tiendo la necesidad de dejar completamente limpio el terreno, la misma 

basura en descomposici6n, sirve para detener en su crecimiento a la nue

va hierba que nacerá muy pronto, Como es de suponerse los árbolas que 

hs.:i quedado para sombra de la vainilla no han nacido simétrioanente y 

por lo tanto, el plantío no tendrá ninguna regularidad, Se aconseja que 

los 4rbolee seleccionados para la. futura" plantaci6n de la vainilla tengan 

entonces, una separaoi6n aproximada de 2.0 a 2,5 metros, El aolareo debe 
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realiuree de uno a dos mesee antes de plantar, pare dar cuando menos 

tiempo eufioients a que se deshidraten el follaje y tallos cortados, los 

cuales sirvan como abono org¡Útico natural (L6pe11, 1911¡ Herrenas, 1980¡ 

Parra, 1984) • 

Para evitar la falta de simetría, que siempre difioul ta la 

labor, puedan aprovecharse los desmontes antiguos o que han servido an

tes para otros oul ti vos, y en los cuales se han sembrado previa.man te se

millas o estacas de árboles de crecimiento rápido simétricamente dispuse 

toa. Da este modo, ee consi~"lle tener un cultivo de aspecto m~ a.grade.ble 

pero en cierto modo menos productivo, porque cualquier terreno dedicado 

antes a otra labor ha per-'..ido algo de su fertilidad potencial natural, 

lo que redunda en perjucio del nuevo cultivo, y para el cual, la experie!!. 

oia tradicional señala que los terrenos vírgenes no quemados han sido 

siempre loa mejores (L6pe~, 1911). Una variante dentro de eete maroo, e• 

dejar a6lamente los árboles de sombra originales de la selva virgen y 

sembrar aimétricamente entre ellos a loe tutores, Habría así alguno• "es

torbos" al paso en Hrieao rectas, pero ee conserva casi íntegra la terU

lidad natural ( Y.od. de Herrerías, 1980). 

Otra opci6n resulta de sembrar en terrenos limpios la sombre 

adecuada y a la dis~1cia conveniente según el tipo de árbol seleccionado 

para tal fin, procddi~ndo a sembrar después los tutores -si la sombre no 

es a. la vez i;u tor- y por Último plan ;ar vainilla, r.unque también ea posible 

hacer esto usando como soportes los árboles de sombra que se presten a 

ello, 7 sembrando t'~tores o e e tacas donde lui.ga.n falta, todo lo cual es 

para hacer m's cómoda la labor (Hod, de Herrerías, 1980). Si la plantaci6n 

se realiza de eet.e ~odo, ?Or ejemplo, erunedio de zonas de potreros, con

vendrá tratar de ubicarla cerca de ter::-enos con bosques o selvas vírgenes, 

o haoer estos a su alder::-:•.1or arti ficial.me,tte, para que le proporcionen 

un ambiente húmedo, establa y pro~ector que por sí sola no puede tener. 

Si ha existido previe.:nente otro cultivo, ee aconseja oonservar sus r9si

duos 7 reciclarloe sin qu.;:nar, ademil:a, se sugiere evitar loe barbechos y 

tra~ar líneas para sembrar adecuada,,¡¡ente los tutores según la ilun.i~ación 
más conveniente (!1.od, de .!'arra, 1984), 



vaini-

lla 

81 eeta~_l~er el espaci!lllliento 
.vari~ en rela.oión al sietema 

adecua.do: entre las plan tas de 

adoptado¡ an el Último de loe oasoe, 
la siembra de tutores y por lo tanto de vainilla, ee puede realizar con 

un a!nimo de 2x2 m entre planta y planta (Herrer!ae1 1980), 

Si bian las cosechas son menores y e~ costo del mantenimien

to por heoMrea es 111ayor1 actual.mente la práotioa común ea colocar loa 

soportes, o loa árboles tutores apartados alderredor de 2.70 11, deaarro

llando una sola planta de vainilla en cada uno de ellos, Con este m&todo 

~ sólo 1370 plantas por hectárea y as!, oualquiera de ellas que enfe:r-

ae1 puede ser fácilmente removida de la vainillería sin afeotar a las 

plantas 88.lllls. También ee trabaja fácilmente una plantación si las plan

ta. M desarrollan muy separadas. Otros métodos ooneisten en deaarrollar 

lo• bejuooe separados 1,50 11 en hileras separadas entre sí 3,50 m 1 lo 

que cl4 1914 plantas por heoMrea, o también, eepa.rando oada planta 1,20 

• a hileras separadas 2 ,45 11 1 lo que dá 3400 plan tas por heot&rea, 

Esta• pl~taoiones cerradas dan rendimientos grandee muy ritpido 1 pero la 

eetrechez de loa espacios entre plantas es inconveniente para los traba

jadora• 7 además,lae plantas eon más susceptibles a lae enfermedades 

oOD'tagiosas (Corren, 1944). 

!A vainilla debe plantarse cuando los tutores tengan de nue

ve a dies meses ¡ en esta edad, aloanza.n a proporcionar suficiente sombra, 

de aproxilladamente un 50 'f, en cambio, si se planta cuando el tutor da 

una -bra muy ligera, existe el peligro de pérdidas por deshidrataoi6n, 

Laa podas. y despuntes del soporte, deben mantener al vainillal dentro de 

este valor da media sombra para que las plantas ten<>"n.un desarrollo nor

ll&l. El exceso de follaje aumenta la eowbra y disminuye la oirculaoión 

del aire, lo que favoreoe el desarrollo de plagas y enfeTinedadas 1 mien-
• 

trae que su esoasaz provooa quemaduxae y debilita.~iento de la planta por 

la luz del sol, Jlu1nerosos e:x:perirnantos han demostrado que lae vainillas 

cultivadas a la so~bra son más saludables y produoen mayores cantidades 

de bejucos robustos que aquellas que se desarrollan a la lu& total del 

sol o en si ti os muy obscuros, los bejuoos exa.geradamon te so:ubl"3ados son 

típicamente deeooloridos 1 débiles, blanquecinos y están elonga.dos, mien
tras que los que no tienen sombra son amarillentos y presentan queruadu-
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ra1 (Correll, 19441 Parra, 1984). 

La vainilla requiere sombra paroial 1 debiendo crecer entre 

una intensidad luminosa de 1000 a 3000 buj!as, con UJl intervalo de valo

ree de 100 a 1000 buj!as sólo sobrevive, Un indicador sencillo de la lUJ; 

difusa requerida ooneiete en pasar la mano sobre las plantas debi6ndoes 

notar apenas la s0<nbra producida, Si ee desea man•.enerlae aolB111ente, sin 

crecer, bastar.t con intensidades luminosas no más bajas de 25 bujías, 

Las exposiciones a la luz del Este o del ·Oeste eon las mejores, pero 11i 

únicamante as dispone de una exposioi6n a la luz del llorte o del Sur, es 

requerirá una sombra tamiir.ada que evite los rayos del sol directos. Ba

tas indicaciones cuantitativas son dadas por :Etfrd-Graf (1978) para con

servar las vainillas en interiores, lo que se lob"Ta con cortinas veneoia 

na• y mallas o cortinas de bambú, El mismo autor, señala que la vainilla 
puede ser cultivada en el hogar, o para deooraoión de interiores pue• 

tolere muy bien la ilUl!linación reducida de las salas y ofioinae con su 

atmósfera seca artificial, En estas oondioionea 1 requiere temperaturaa 

entre 16 y 18 •e durante la noohe, pudiendo aloo.nzar 27 a 30 •e durante 

el día, momento en el cual se debe abrir la ventila.oión, Las plantas de

ben permanecer ccnetantemente sobre suelo húmedo, pero no debe empaparse 

éste muy seguido puaeto que fácillllente son ataoadas por pudrioionea en 

dicha condición. Como en el campo, so queman y marohi tan ei se secan d ... 

masiado, especialmente si el clima es muy cálido, Los b!bridoe ornamen

tales, por el contrario, como y. planifolia ver, variegata Leooufle; ó 

J.• E.• marginata, req_uieren una perms.nente y moderad.a bUl!ledad constante 7 

sólo se les puede cultivar en invernad.eros, terrarioe o bajo capas de 

plástico especiales, 

La deforestaoi6n de la zona vainillera mexicana, en el ¡;orte 
• 

de Veracrúz, ha. reducido basta un 50 % la probabilidad _de lluvia ¡¡¡-onsual 1 

lo que a eu vez ha. reducido la constancia de las lluvias que ae solían 

registrar hace 20 o 30 años, Esto ha perjudicado también el mantenimie~

to de las capas de materia orgánica sobre el suelo y ha reducido l" hum!. 
dad relativa de cuando menos lío 'f. constante que se. requiere, Por. ~11to 1 .. 
dioha zona ya no puede producir vainilla con la. ci_sma calidad que .antes, 

porque aún implementando sistemas de riego, es.difícil mantener la esta-



bilida.d requerida original, tan particular de dicha looalidad, Por otrG 

lado, la necesidad de co~peneaoionea artificiales incrementa los costos, 

l.& deforeataoi6n ha favorecido también un aumento relativo de la circula 

oi6n atmosf'érioa {velocidad del viento auperf'ioial) y el desecamiento 

consecuente del suelo. (Mod. de Univ, Ver,, 1984) {Hablaremos más en de

talla eobre todo ello en loa capítulos correspondientes, de suelo y de 

oliJ1JaS) • 

PROPAGACI6J 

La fa:nilia Orchidaceae tiene semillas extre~adaroente peque

ñas. Algunoe géneros tienen semillas tan fi~aa que semeje:. ~olvo, Al 

liberarse de la cápsula después de un breve pero i~prescinQible period~ 

de relativa sequ!a, son llevadas por el viento a grandes distancias. Al

gunas veces flotan en eJ:..aire por bastante tiempo. Las semillas de algu

na• orq~deae están provistas de alas finas y delgadas que las ayudan a 

flotar. (U,S,D.A., 1980), &opero, las semillas de la vainilla son como 

polvo fino, formado por semillitaa cu,yo mecanismo de dispersi6n no ha 

sido aclarado, Posiblemente, las mismas abejas meliponas indígenas que 

ocasionalmente polinizan las florea, o algún otro insecto similar, de 

cuerpo pegajoso al taoto, o los colibríes, coleoten el "bálsamo de vai

nilla'' que escurre de los frutos recién abiertos y a;rraatren así, sin 

sabsrlo pocas semillas, algunas de las cuales en mu,y partioularea oondi

oiones llegarían a e;erminar. 

En el interior del fruto de la vainilla, las semillas son 

extremadamente numerosa.a. Uno puede contar en una cápsula varios milla

rea. Una veintena de ellas, son portadas por un cuerpo placentario en 
• 

seooi6n transversal, donde aparecen en ganeral bien negras. A2¿;.xas son 

mb ólaras, morer.as o amarillentas, y hay algunas semillas abortadas, J;i;:

gÚn autor aclara si el color final de !a semilla maC.ura tien~ que ·1er 

oon su viabilidad para la germinaci6n o su esterilidad o al;,;.ln otro a:

peoto. Según la eepecie, suelen medir poco m.!a o a.anos -9n\re ;:40 :) 400· 
miaras 1 son de forma redondeada oval, Estas semillas, prea;r.~P.li la· <J:!;;· 
nima diferenciaci6n posible y en su interior no se diatin,;;i.e "'"~ ,,ue un 



embri6n esférico en el cual no es posible poner ~n evidencia niD8ÚJl 6rga

no, 1A parte del tegumento seminal consta de oélulae poligonales de sraa 
talla (80x20 micras) con paredes gruesas 1 ocn una cresta en la periferia 

qua marca 11u engrosamiento máximo ligeramente quitinizado 1 oubiertaa por 

Wl& capa de tejidos celul6sioos y sostenido todo ello por el funículo 

(•od. de Bouriquet 1 1954), 3.atas ca.pe.e fonna.n sobre las semilla• una te!. 

ia endureoidA que les brinda un periodo de la t1:ncia no determinado y aa
bas caraoterísticae en conjunto, además de la necesidad da un mioosimbi~ 

te obligado, dificultan la ger!llinaci6n h0lllogénea 1 o tan sólo previsible, 

Al parecer, hasta. hoy, no existen reportes sobre estudios de germinaci6n 

de eatae semillas en labordtorio 1 ni de oomo tratar a las semillas ~ 

ranper esta latencia mecánica at!pioa en la generalidad de las Orqui~ 

cea.a. (Peña, 1985, Com. para.), 

l..Ópez (1911 ),corrall (1944 ),Martínez (1959) y 1".iranda (1976 ), 
aeit&l&n que la planta puede ser efectivamente reproducid.A por semillas, 

pero que. ta.rda mucho en desarrollarse ¡ aún más en .f'ruc titicar 1 además 

de que es ineaguro que ~e:mine en proporci6n acep;able (s6lo germinan 

laa semillas que provienen de polinizaci6n cruzada), por lo que en lo 

que a plantaciones se refiere, no es útil recu:-r1r a ellas. Sin embargo, 

casi sin que existan datos publica.dos, ae eabe que algunos oultivadorea 

!tan elaborado y producido por este medio, híbridos espeoialsa oon el tiJl 

de incrementar la. productividad y ciertos tipos de resietencia de la p~ 

ta, pero esta infor~aci6n se coneidera confidencial 1 raras veces ae pu

blica o divulga. M~s adelante, al hablar sobre el suelo, tomaremoa de nu!. 

vo eate poco investigado aspecto, 

La vainilla de laa pla.ntacioties se reproduce oasi exclusiva.

menta por medios aseiuales1 trozos de tallo de tamaños varios que al en
terrarse on el suelo, emiten en sus nudos raíces adventicias¡ a.sí se CO!!, 

vierten en plantas nuev"ª• Según los autores, les llaman esquejes, esta.

cae, bejucos o lianas indistintamente, El esqueje es un fra~ento de ta

llo considerado una verdadera estaca, aólo que as herbácea 1 lle'va hojas, 

(LcSpa~, 1911¡ Corrall 1 1944; V.artíne~, 1959¡ Y~randa 1 1975; Cip&Bauta y 

S!Úlohe~, 19791 Zecobar 1 1981¡ y Parra, 1984). 
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Para obt.ener loa esquejes, ee oortan loe tallos de plantas de 

vainilla que no ha;re.n !lore&do 'f que tengan yemas en buenas oondioionea. 

Es importan te también que 1011 tallos utilizados no ha,yan sido podado1 

nuno&1 puea una planta podada no produce buenas aeta.cae para iniciar una 

plantación, Al oortarloe,se ouidarit de suprimirles las hojas de su base 

que estorban al plantar, Todos loe cortes son horizontalea 1 deben ha-

oerse oon un inetl'Ulllento bien afilado de manera que para nada se lastime 

la corteza, Se aconseja que la parte a enterrar no tenga más de 4 nudos, 

ni mano1 de dos, oualesquiera que sean las distancias que éstos guarden ·entre 

IÚ (Cipagauta 1 s!nohez, 1979¡ Escobar, 1981; Parra, 1984), 

Las estacas ea toman de las plantas más vigorosas 1 a las o~ 

lea no se lea ha¡a exigido una fUerte producción, Esta exigenoia estriba 

en una fecundación artifioial exoeaiva o en la falta de una poda adeoua

da, siempre 1 c\ia.ndo no se tenga el material ideal no pod&do (llart:!ner. 1 
1959). 

Conviane destinar a este tipo de material reproduotivo una 

parte pequeña del vainillal como banco de propagación y al oual se le da

ri un cuidado más selectivo y especial, De preferencia se tcmaritn 101 

tror.oa de tallo que tengan ya una rama, 

Se utilizan diferentes longitudes de diohos esquejes, La 10!!, 

gi tud tiene un& influencia definitiva en el desarrollo del bejuco, En t2_ 

dos los casos las estacas deben ser tomadas de plantas saludables y Yil>E,. 

roaas, En Káxioo1 es comWi la práctica de utilizar estaos.e de 30 cm de 

largo, pero también se las usa de 90 cm y de 1,20 m , En algunas regio

ne11 ee usan trozos de tallo de hasta l.&> a ),60 m , pe~itiéndose que 

su extremidad cuelgue libremente del ~rbol tutor, Si es posible deben u-
' 

tilizarse estacas largas con desde 12 hasta 24 entrenudos. Si estas esta

cas se plantan al principio de la estación de lluvias, mantienen un cre

cimiento continuo y florean en sólo uno o dos años, L:l.s estacas cortas no 

dan ni floree ni frutos sino hasta que tienen 3 o 4 años, En las Islas 

Seyohelee, dura:ite la 6poca de máximo oreoimiento con tie~po cálido-húme

do y estable y condiciones óptimae, el desarrollo de algunas plantas es 

tan ~pido q,ue se las ha visto oreoiendc a razón de 2. 5 om por d!a.1 y 
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los experimentos han mostrado que el desarrollo es proporcionalmente ma

yor &·partir de las esta.cae pequeñas que a partir de las grandes, lo cual 

a. 111\.13' importante porque el material reproduotivo es bastante costoso 

(Correll, 1944). 

Mo Clella.nd (1913) ci t, por Correll ( 1944) Ell1Contr6 que dur~ 
te un periodo de 12 meses, las estacas con dos entrenudos orecierco 1,43 

m 1 oon cuatro entrenudos 2.35 m 1 oon ocho 3.26 m y con dooe 5.09 a 

no obstante, oomo lae esta.cae largas comienzan a p1'0duoir rnuoho antsa que 

l&a cortas, lo que permite reducir el tiempo de espera para la primera o~ 

eeoha1 es·máe eoonórnico y deseable, si existe el material disponible, ae!!. 

brarlas largas, o sembrar de este modo al menos una parte proporcional del 

vainill&l1 en lo que crecen las pequeñas, 

Herrerías (1980) reitera que mientras más nudos tiene el es

queje, más rápido se obtiene la primera coseoha, 

Antos de pla.~t.a::-, los esquejes se deben desi.nfeotar para pre

venir el ataque de enfeI1!1edades que penetran por las heridas de 101 cor

tes, Parra, 1984, sueiere que se les sumerja en una soluci6n de 200 g 

de Captán o 45 g de Benlate por cada 100 1 de agua, o también oon 

"Caldo Bordelés". r.e a.cuerdo a Y.o Clelland (1913 ) cit. por Correll ( l.944) 
pareos existir una pequeña diferencia si las estacas se plantan inmedia't!, 

mente o se las deja resacarse y suberizar por 12 o 15 días, Si las heri

das de la planta están bien cicatriza.das, no se mal trata al plantarla, 1 

el suelo no está oonta.~inado por patógenos específicos o J.net;ado 1 la de

sinfeoci6n no es necesaria, Para una oicatrizaci6n oás rápida se puede 

poner en loe cortes polvo fino de carbón, talco, flor de azui're 1 etc, 

Ooasional1,ente, la porción_ de la estiica q,ue_ se entiena ae 

pudre eose¡,'U.ida o enfema, aspeoial.J!lente si astá dañada o se lastima enelex 
. . ' - . -· .. ·-' - " . .. . -

tre:;¡o ba.sa.l. Sa ha observado. que si sa retiraq}¡¡_s .hojas'/ los cortes se 

exponen al aire la estaca escapa a.pud_rici,o~e':'. y enfermedades. En algunas 

regiones como Dominica, el bejuoo. sol!l"'en~e se asienta sobre la superfi

cie del suelo y rápidamente se le. cubre con p¡¡sto marchito despui!s de ho.

berlo ase1;"Urado por medio de estaquillas .cruz¡¡dae._ Este método es m~· con 
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veniente si en la ple.inaoi?r. __ prevaleoen las pudrioionea o si existe una 
humedad excesiva, De todos modos se sabe que los esquejes de vainilla, a 

diferencia de oasi todos loe otros esquejes vegetales, conservar. su vita

lidad durante muoho tiempo¡ esta Última es tan grande, que se han visto 

fragmentos de bejuoo abandonados en el suelo, que han prendido, lo mismo 

que 11i hubiesen sido cuidadosamente plan t.-,.doa junto a un tutor .. (l~od. de 

l.Ópez1 1911; Correll, 1944; y Wild-Alt"'4irano, 1967), 

Si es neoesario 1 las estacas pueden ser iniciadas en un vive

ro y traepla.ntadas después a la vainillería, No obstante e11 mejor inicia~ 

las directamente en la plantaoi6n para evitar posibles daños a las raíces 

-que son muy dolicadas- 1 al mover las plantas, Las estacan coco Jetas, que 

se enraizan con hojas y bajo condiciones de alta humedad, exigen un cuida

.do ooneiderable para removerlas del medio de ~nraizado, Después de que se 

ha iniciado el enreioe, se debe disminuir la humedad y darle ventilación 

a la oaaa. Se deben sacar tan pronto oomo se baya formado un buen sistema 

radicular, denso y fibroso al cual se adhiere el medio de enraíce forman

do una bola que debe ser respetada al retirarlas para plantarlas, Como los 

•edio• de enraioe ocasionalmente son pobres en nutrimentos será necesario 

regar las estaoas oon una soluci6n ospocial y oon una frecuenoia tanto m!_ 

yor, oonforme transcurra más tiempo antes de que sean plantadas en su ubi

caoi6n definitiva. Si existe diferencia entre las condioionea ambientales 

del vivero, oomc nieblas artificiales y sou:bra ináa densa, o rieec 1 en com

pare.ci6n oon el área de plantación, puede ser necesario que el trasplante 

·asa gradual, aooetumbrando a las plantas nuevas al ambiente exterior por 

etapas, de·manera que se les retire poco a pooo la protección artificial 

(Jlod, de Correll, 1944; B.artmann &: Kester, 19621 Escobar, 1981), 

según l.Ópez (1911 J las épocas mi!s favorables para. plantar, 

eon aquellas en que la tierra tiene bastante humedad y cuando la tempera

tura no es mey baja, ;oue s sin aufioien te bUJLedad, loa bejucos pi.:~den se

carse antes de prender, y si se planta.ri durante el bvierno, el nacimien

to de las raíces es ;;.i.:.y len to y algwi.as pueden secarse, Martínez ( 1959 ) 

indica que eeto ocurre al iniciarse la estación cálida y lluviosa, 
.. ~. , 

lépez (1911) añade que loe bejucos plantados prend_en de todas 



maneras, en cualquier época del año, Sin embargo, no se ha da•e:rminado 

tcciaña con razones técnicas justifica.c!a'~,:· ei ;or..ué y ei cuando del mo-.. ··, ,.,. ·- -· -

mento Óptimo de impÍante, lo que dabeÑ haoer~e considerando en BU conjun . . . -
to ol ciclo biol6gico de la plan ta, asoo.iado a lae variables clima to16gi

caa que inciden directamente en el establecimiento natural de cada una 

de sus etapas, Volveremos sobre estos aspectos en el capítulo de climas, 

En Papantla 1 Ver. 1 la tradici6n ha señala.de qua los ciesea de 

marzo a ¡unio son loa ideales para hacer laplantaci6n, señalándose además, 

que la luna debe estar en cuarto menguante; nadie ha verificado si la 

planta respvnde de algún modo a los ciclos ciroadiar.oa, lo oual queda en 

tonoss como una incógnita, (L6pez, 1911¡ Cipagauta y sánchez, 1979). 

Después 

derredor de la base 

se abre un auroo al 

de que la superficie del tei..:-eno ha sido ni velada al 
t· 1•l,,~~fS 

del tutor, y se ha añadido una capa espesa de composta.., 

pié de los árboles o postes elegidos. Estos surcos de-

ben tener la direooión de un re.dio suponiendo al árbol como centro, y se

rán tan largoo, como la parte del bejuco que -casi horizontalJiiente- se va 

a 811terrar (de 2 a 4 entrenudos, qua quedan poco más o manos bien aoomod!. 

do• entre 30 y 50 cm de longitud)¡ su nnchure. será de 10 cm y su pro~ 

didad 1 dependiendo de las condioionas ecol5gioaa del suelo, puede VO.rilU' 

~e 2 a 12 cm 1 procurando que al esqueje quede sólo con esto, parcialmen

te inaovili~ado y dentro del humus. Conviene poner una capa de paja, 0~11-

post y hojas que protejan a las raíces l les conserven la humedad. B1 ca

da suroo 11e coloca un esqueje, sin bojas en la parto enterrada, Sl resto, 

se orienta o recarga suavemente sobre el tutor en dirección vertical y se 

sujeta al 4rbol por medio de f'ibras vegetales o cuerdas corrientes cie fá,-

oil teaoomposioión, sin 

la que se ramifique, es 

hacer una presión excesiva, Seta parte, que seÑ 

sujetada por algunos agricultores por medio de a-
' 

lambree, como los utili~ados an telegrafía, pero sin duda es prefsrible 

la fibra vegetal, La parte enterrada se cubre con la 111iBma tierra y/o 

o6mpost del suroo. Los bejucos se oolooará.n al pie d• loe árboles elegi

dos, aiendo práctica com\ÚI colocar l a 3 por tutor, Cada tutor está sepa

rado más o menos 2 a 2,5 metros de cualquiera de los otros. Como hemos ª!?. 

ñalado previamente, las distancias l números pueden ser ~ores o menores 
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en f'w:loi6n de la densidad y disposición planificada por el agricultor pa

ra el plantar y de la poaioi6n de cada hbol tutor, Si la distancia en

tre dos tutores permite colocar un esqueje intermedio, ello puede hacerse 

plantando una. estaca de dos a tres metros de al tura. y sujetando en ella 

el bejuoo de la misma manera que en los il:rboles, Por lo menos doa entre

nudos deben ser dejados fuera del suelo y loa aiñarres deben prevenir que 

esta seoci6n ouelgue u oscile, Si el extremo libre es muy largo se le co

loca sobre las I'W:las horizontales soporte del tutor y se lo amarra tambi6n, 

La. densidad itil'.s recomendada por todos loa su toree ea de 2000 plantas por 

heo~rea, aunque se puede llegar a d·ensidades de hasta ,5000 y nadie indi

ca exactamente en que densidad llegan a competir desfavorablemente para 

la produooi6n unas con otras, ni que longitud final alcanza su ramaje, 

Ya hemos anotado las desventajas que suele traer una densidad excesiva 

mita atril:s, en releoión con enfermedades, plagas, y dificultad da la la-

bor (Comailleo, 1902¡ L6pez 1 1911¡ Correll, 1944¡ Ma.rt!nez, 19591 1969J 

Mi.renda, 1976¡ Cipagauta ¡ sánohez, 1979¡ ¡ Parra, 1984), 

A la segunda semana el esqueje comienza a enraizar¡ a loa 30 

o 40 d!a11 empieza a retoñar. ~ unas pocas semanas el alarg&niento ea no

table y al bejuco emite raíces aéreas adventicias que ea adhieren al eo

porw, La.e guias crecen un metro por t6nnino medio mensual, o cuando ma

no• 60 ca , En México, en oondiciones Óptimas puede observarse un creci

miento diaria Ñcord de 10 a 15 cm , en contraposición a los 2,5 om que 

h&b!uoa anotado observados en las Islas Seycheles, Y esto, a pesar de 

que ae parta tradicionalmente de estacas de 30 a 70 om ( Correll, 1944J 
Herrer!aa, 1980), 

Al alcanzar la planta la altura del tutor, aproximad.amante 

de doa astros, siguiendo un método que se practica con éxito en )ladagae

oazo, laa guÍas se doblan hacia el suelo 1 cuando llegan a 6sta, se cubre 

:parta del tallo con ma teris vegetal o c6mpost para favorecer la formaoi6n 

de nuevas raíces primarias, Esto permite que las plantas ae :!'ortalezcan 1 

den lugar a un mayor número de espigas de florea cada vez que al tallo se 

vuelve nuevamente a6reo, 1 lo más importante, forma setos oon plantas de 

edades escalonadas que si se planifican bien, repitiendo el prooedimian

to UD& 7 otra ves, hacen que se vuelva oontinuo el proceeo de produoci6n 



71 

de l& planta.ci6n 1 7 además, se r:ia.ntiene buena parte de ésta. en su esta

dio de edad ciáá pr0dúoti;;~ : c;.:¿a, 'd.8 ilúd..:'.iltamirá.no, 19671 ?lavour Ind. 

, 19721 1 v11ieias, M.-1985 Com.: pers.) .' . 
·' :~ 

Ahora debe~os detenemos en algunos aspectos de las relacio

ne• simbióticas que se.eets.blécan en la vainilla 7 que nos permitir4n 

cOllprendor mejor el ~sto de la exposioi6n. Según Scott (1976) los sie~ 

m&s da micorrizas de Orquídeas son quizás, los que presentan los mejores 

aJemploi de integraci6n morfol6gica ínti.m& al ni\·el end6trofo, Para la 

~or!& do lae orquídeas verdee, :¡ desde luego para t~d.as las orquídeas 

11&prot!~a.s' 

naturales. 

la simbiosis puede considerarse obligatoria en oondioiones 

.!U género mioroei.mbionte más corriente parece ser Rhiiooto

~ llPP• 1 gn¡po de bongos de tase ssxusl casi absolutamente desconooid& 

( mioelia sterilia) cuyas especies son particularmente pat6genas pa1' 

las SolanÁoeas, especial.mente papa y jitomate (Peña, 1985 1 com, pere,), 

Se han aisla.do numerosas especies a partir de 

deas y on al;;¡unoa casos, existiendo variaoión ¡,-eográfioa 

oi6n de la. orquídea, dos o más cepas en una misma especie 

distintas orqu! 

en la dietribu

(Scott, 1976), 

Lae orquídeas son un ejemplo excelente del éxito que se log1' 

a.l recurrir a. la simbiosis. Tienen semillas muy pequeñas que son virtual

mente inoa.paoee do ge~inar con éxito y crecer, a menos qua estén asisti

das por una. i'uen te externa artificial de hidra tos de carbono simple a y v!, 

t&mina.a, y/o algunas substa.noias orgánica.e o rainerales mita, E.etas subs~ 

cias son su.~inistradas de un modo conveniente por el hongo que forma la.a 

micorrizas, que ostá presente durante toda. la. vida de las orquídeas sapii 

tít~s, y durante ciertos periodos de tiempo en la.e oro_uídea.s verdes, S!!_ 

.;Wi. au grado de autonocúa. a.similatoria, En algunos ca.sos se tienen prueba.e 

del paso de hidratos de carbono de la orquídea al hongo, cuando la. prime

r& ha a.loanzado el estado de &utotrofia (Scott1 1976). 

U.a muchas condiciones intermedi~s entre el saprofitismo y la 

~utooomía en las orquídeas, indican una amplia. gama. de, especializaciones 
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en la co--evoluoión de la.a rels.oiones trófica.e entre loe simbiontes, Loll 

sa.pró!i toe totales tienen sistema.e :radiculares muy reduoidoe -tan reduo!_ 

dc1 que a.lgunos géneros no emiten raíces- y una eetreoha relación entre 

la ma,yor parte de las células cortica.les de la. raíz o ri:r;om& y el mico

bionte, Gene:re.J.mente se pueden disosnúr zona.e concéntrica.e en la ccrt!. 

za 1 en las cuales las hifas del miccbionte son o "a.ctivas• o están en 

prooesc de digestión. Estas ca.pas se hn.n denominad.o "huésped" y "diges

tiva" respeotiva.mente. En términos fisiológicos, las hifas del micobion

te de la oa.pa "huésped" están en un equilibrio estable con las célula.e 

corticales, pero en la oapa 

enzimátics por los sistemas 

digestiva sufron una a.utolisis 1 
f16.JD 

enzimáticos del ma.crosimbionte, 

o digestión 

En las crquf 

deas que adquieren autotrofia pronto, la asociación tiene una. naturaleza 

mucho más e~ímera. los sistema.a radiculares generalmente están bién de"!. 

rrolladcs y no tienen las distinta.e zonas de mioobionte en las célula• 

radiculares. la correlación entre la integración morfológica y el estado 

de a.utotroi'ia del maorosimbionte sirve para ilustrar la. existencia de UD 

meoaniemo.particularmente evolucionado de cooperación e interdependencia 

en eetall planta.e, por medio del cual se regula el sistema toleranoia-ant:!_ 

goniemo, o si se quiere, huésped parásito. Soott 1 1976 1 indica también, 

que probablemente esto se efectúa mediante metabolitos espeoífiooa cu,yc 

nivel de producoión y oonoantraoión está en función de la efioienoia fo

toaillt.S1;ica del ma.orosimbionte. Volveremos sobre este tema en la secci6n 
JllLIU 

dedicada al suelo. 

Plantado el esqueje y oomo hemos visto, la.a estacall crecen 

ra(pidall!ente' y va.n trepando en el tutor, mientras que las primer&ll reíoea 

que ea !arme.ron en la superficie de la tierra mueren¡ se desarrollan en

tonoes otras que na.can en las axila.a de las hojas y que no sólo sirven 

pa:ra fijar a·la planta, sino que alguna.a se a.largan mucho hacia abajo 1 
' 

llegan a la tierra en donde enra.izan (Miranda., 1976), 

Deseamos detenernos en esa 6poca de la. planta en que subsU

tlqe 11u raíz primitiva. por raíces ad.venticiae y secundaria.e, Este fen6111.2, 

no se veri:f'ica cuando la planta cumple cuatro o cinco a.ños de edad y al

gunas veces antes1 se comienzan a desarrollar en el bejuco a diferentes 

alturaa1 filamentos ra.dicula.ree que se dirigen directamente haoia el BU.!, 
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oon la corteza del árbol que airve'de:tutor:·a la 

establece la adherenoia entre la oorteza y_:i·.lae' planta, pooo a 

ra.ícee 1 áatae oontinúa.n oreoiendo ha.eta tooar al suelo y se profund.i:.an 

er. él. Algún tiempo después, la. raíz primitiva. muere y oon ellá 'la.parte 

del bejuco que es~ si tus.da por debe.jo de la.a nuevas ra!oea, Por médio"' 

de ~stas la vainilla continuará nutriéndose durante al resto da· su vid&·: 

( López, J?ll), !::stas última.a raíces pueden considerarse adventioias' esP!. 

cie.lmen~G ;,dap.ad.aS' • la vida. subterránea. (Parra, 1985 1 com, pera;),:::<:: .• 

~ate una enorme posibilidad de que la pérdida de}la.· ra.íí: · 

primi tive. se deba. a un ·cacanismo de reapueata. del macrosimbionte; 'pa::-a 

eliminar 1.11 hongo cuando ya. no lo necesite.. Le. mejor déniostraoi6n-de es

to puede ser la emisi6n dé las nuevas raíces ccmo•·aífrtoma 1.•de ·. a.utotrofia. 

potencial, 1 la llagada de éstas· al ·auslo'oomocel:logró'de la autonomía. 

final, A partir de este momento y mien.traa le.s'•pl'antaa·:ae hallen ¿¡n con

diciones ecol6gica.s idea.les, existiría. un control -tal vez a.lelcpático

de la. plru¡ta. sobre su cicrosimbicnte.· La' rele.oi6n entre ambos s6lo sl;)

ría. reeste.blacida por debilidad de las va.inilla.s -a posteriori-, a la 

siembra. de nuevas plantaa a partir de la guía. madre sir. sapare.oi6n 1 o 

a la. siembra de nuevas p).a.nte.s, 31 esclarecimiento ex¡·~rimental de la 

realidad -o fioci6n- de estas rela.oiones en la. vainilla oobra capital 

importancia. porque justo cuando la.a raíces secundarias llegan a tiarra. 

e~ cuando la planta es más productiva.!, Y curiosamente, er. la monumental 

obra de JJouriquet (1954) la daacripoi6n r.natómica da las ra.íoes primarias 

parece una deliberada y consciente omisi6n, 

l.Ópaz (1911) indica. que en estas condiciones, ea un hecho 

que la. planta. toi::a su alimento del suelo, pues ni muere ·si:•e1.; tutc.r···deja 

de existir, ni se resiente para nada en el caso do que t~~a:p~~"'tut'6; 'un 
.. · :';>i-:'t'f.:i.1-:}.~;".\ '"'., ,., '.' 

trozo de madera cualquiera. 

1:0 obstante 1 ·no se ha estableoido la.''1ni'lú~~diá\1'que ·la :mioro

flora de lo-.s diferentes cortezas ae los tutores 1::e1'~Jil>i~i.t~Í:físi6c)¡<quí-. 
mico y cecánico del contacto 'entre la.a raí~ea adventic:!.a.~1yi;el':wtBr;' pu!_ 

da tener o no, ¡::ara.. el:d.ésarrollory. mantanimientcirde '.li vainilla;;aJi:la·:, 

autotrofia, Indicamos estoc,porque: existen observaciones de :que·· son :ne·jo-
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res los i!rboles de cort&za externa i"isurada 1 o de que el ?iñón de L'>d.iaa1 

Jatropha curcas ejerce un efecto belléfioo sobre la planta. ¡ su producci6n, 

Bibllogrt1ficamen te -al 11>enos-1 nadie ba eapeoifioado los detalles de ae

tas posibles relaoiones, pero es muy faotibl& que debido a la humedad que 

p~leoe en las plantaoiones ¡ la existencia de ciertos exudados arbó

reos, que al menos en algunos casos, la vainilla pueda tomar algunas sub.!!. 

tancias disueltas durante el proceso de descomposición a~biental y bioló

gica de la corteza de su tutor. A.l cenos en algunos casos el fenómeno es 

posible, como es posible, por analogía, la existencia de la fertilización 

foliar, Sin embargo hasta el momento, la planta da vainilla es considera

da epifita en relaci6n cor. los datos que de ella se conocen, Seria intel'!!, 

santa comprobar por medio de estudios fisiológicos, s~ es posible que mie:!. 

tras las rs!ces secundarias avanzan hooia el euelo 1 no presentall un cierto 

grado de saprofitismo, como mecanismo adaptativo de -resistencia en lo que 

llegan a este último, Es mite, habría que saber si lo coni;ervan después, 

Será necesario suprimir con cierta e.n tioi¡>ación la raíz pri'"!. 

ria ¡ hacerle estudios histológicos, y conocer la resistencia de la plan

ta y su capacidad fotoeintética, para saber oi lo es posible ocultar o 

"ll&l.tar" este periodo saprofítico. Si dicho eaprofitismo existe, podría 

aclararse una correlación interesa.nts en la evolución de este tipo de 

o.rqu!deaa, las cuales habrían reoa.pitulado en su ontogenia gran parte de 

los aspectos tróficos de la evolución filogen~tica. de la familia Orohid&

ceae, pasando de epífi tas a saprófi tas y por Último a terrestres, o a la 

inversa, haciendo honor a Bmest llaeckel, al tan despechado padl'$ de la 

oienoia ecológica, 

F.a qua.e soimus sunt pars mínima 
eorum qua.e ignora.mus ••••. , • , •• 

(Syste11>a ?iatura.e I ) 

las cosas que t:abe:tos son una n:!ni¡na 
parte en relaoi6n con las que ignorarnos 

f.llrl 'len Linnaeus 

Un aspecto ecológico importante en el análisis sobre disponi

bilidad y ciolaje denutrimsntosen cocunidades boaoosas, es el de lixivia-
·#''· ia 

oión de nutrimentos de hojas, troncos y tallos por el agua de lluvia. Se ha 

establecido que el potasio ea un elemento muy propenso a lixiviarse de la.a 

hojas y que aparece en gran concentraoi6n en el a.gua parcelad.a a través 
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:iel follaje· de los bosques. Golley y Col, ( 1975 ) cit. por Medina (1977 1 
nos proporcionan una comparaoi6n entre nutrillantos presentes sn condioi::_ 

iiáe riati.frales en el agua de lluvia y nut:cimentos de a.eua peroolada a t::-;¡.

vés ·tí'el follaje de un bosque tropical hdmedo de Pan~1 

Mg INa Cu 
-
0.25 l.59 0.02.1 

o,62 l.54 0.017 

--· 
Fe Mil -

¡·z.n-! 

¡ 0.044¡ 0.155 0.021 

0.273 0.022 io,040 
1 

\ va.1.ores e r. pp111 

la pé::-diá.a. <l.e. el_emen_tos. miljeral.es r de substancias or¿;!"1licas 

por lavado es un fenómeno q1.1e .. se a.cen_túa con la edad de la.a bojas, !.as 

viejas ceden más nutrimentos al~agua ,que. la.e hojas jóvenes, que también· 

en su caso, toman algunos, Po:._.?.t.:ra. parte, la pérdida de nutrim•n\o• por 

lavado foliar o cortical, ,varía .ma::-oada.men.te según laa especies y la ao-
. . ' ., . '_ . ~' 

tividad biol6gioa que. se .~ei;¡~rrolla sobre ellas, y tai:bién segun la hor& 

del día, la est:>ci6n y ouchos .otros fac~ores. Ea probable que la estruc

tura de la cutícula r de la. corteza de. diferentes especies de 4rboles de 

sombra y/o tutores de la vainilla represen;e.un papel decisivo en este 

proceso, Algunos árboles proporcionarán nutrimentos li::iviados en la medi

da en que sean sensibles a la deaooopoaioi6n sus estr~cturas, mientras que 

o.tros, por su resis;encia e s•ruc tu:ral, no tendrán utilidad en este sentido 

(J.!od, de Medina, 1977). 

Es un hecho cooprobado que las hojas de ~a. vainilla abeo:rbElll 

Wia. cierta cantidad de nutrim<ntos, Esto signi_fica que de hecho a:cisto una 

"fDrtilizaci6n foliar natural", que !'ilq_uiere ser investii>ada a conciencia. 

Con algunos suplementos nut:riciondes. 7dicion.ados a.l agua de riego por as

perai6n, o al aplicar alguna.a asp_ersio_nes n.utri tiva.s <>n. ciertas 9pocas del 

año, se x-ofacciona a las plantas. _de_ l.a .pla.nta.ci_6n con. una fuente .s.dicional 

de creci1tiento r n.antenimiento.del.,vigo:r .. que :redunda ~n bene:ficio ,direc.to 

para la producción, Con ello se puede _lleé,-ar posiblo:::~nta a la produoci6n 

continua. o ca.si continua en condiciones .cuidadosaroen~e con.trola.das,. En ª.!!. 

te sentido, ya se aplican con éxito aspersiones de UI'oa al 2. % en las pls:!, 

iaciones dol Paoíf'ioo, pe:-o queda pendiente todavía ::~uob.a in\'es.t.i¿;a.oión al 
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rnpecw y muchas soluciones nutrientes oombilladas ;io:- p:-obarl •• _ ••• 

Concluido el pl&nt!o baj" :¡ue evitar el oreoimiento de la me.

ler.&1 111.11 limpias o chapeo11 deben hacerse :regularmente cada seis meses, 

oon !:!40hete u hoG 1 o cuando laa maler.as &loanoen Wl& altiue de 30.0 cm. 

o :;b1 esoogiendo de preferencia para ello el principio y el fin de la 

&poca da lluvias, para a.ta.car a las hierbas en el inicio de su penodc 

de má..i::imo desarrollo, o cuando est4n a punto de florear, o antes de que 

produzoan '! esparzan sus semillas. Se acor.seja cortar la maleza a 10 cm. 

del nivel del suelo con el fin de no =altretar las ra!ces da la vainilla, 

que & veoea eat.á.D sobre la. hojarasca, :le este modo se reduoe el a.rraeire 

del suelo por e::-oei6n 1 y se favorece la circulación del aire. Si el abo

nado •• a base de oómpost el problema. de las malas hierbas y de los pa.

t6genoa, queda ba.stM't.e elimina.do. las hierbas cortad.As deben usarse pa

r& prep&r&r ir.Ita c6mpost (V6ase máe adelante el método en la sección dedi

cad& al suelo), DJ.rante las ~poo&s de sequía, puede no convenir el des

hierbe para proteger a.l suelo de la pérdida de humedad, la maleza que se 

enreda e la vainilla y/o en el tutor debe ser cuidadosamente retirad.a. a 

ID&llo, dende la raíz, pare evitar lit;aduras o t:-onohaduras y man tener lim

pio el vainillal (Mod, de LÓpez, 1911; Cipagauta y Sánchez 1 1979; Pan!L1 

1984). 

A loa 30 6 40 días de plantad.o el esqueje, deben revisaras loa 

aa&rre• y reest.ableoerse si hace ;'al ';a, ;Je ben it;Ualmente resti tuírse las 

e•taou que se pudrie:-on o f'ra.oasaron si se las detoots, plantando. las nu!_ 

va• en otra posioiÓú alderredor del mismo tutor, y adem~s, desde este ~o

mento, serán necesarias revisiones peri6dicas al va.inillal para ir a.m&l"rS!!., 

do la• porciones de •..allo que lo requieran mientras continúan desarrollán

doae, ¡ para deteot.ar posibles plagas, ! más U.rdar a los tres o cuatro 
• 

meses do iniciado el vai.nillal1 se hará la replantación de los pies que 

no hubiesen prendido y se continuarán fijando a los ~rboles los bajuoos 

que no lleven buena direooi&n o no están asegurados a los tuto?'3s. :::n es

ta etapa a¡;areoen también yemas florales que qui tan la energia que la plB.!!. 

ta necesitar~ para su desarrollo y potencial productivo total, por lo qua 

ee necesario eliminarlas mediante el oorte 1 y así, esti~ular únicamente 

el desarrollo vegetativo, con lo que a posteriori se obtienan plantas más 
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productivas :¡ oon excelente resistencia 'I calid.a.d., Estas son las re¿l!l.o que 

la práctica ha establecido como tradicionales para este cultivo e~ rapan ni. 

'I Misantla, Ver, 1 pero neoesarie.mente variari!n en otros o limas 'I con la t6o -nioa moderna, por lo que no pueden ser oonsideradae oon rigides 1 ni como 

recetario !'inalista (Hod, de I.ópez 1 1911; Cip1'6auta 'I Sánchez, 1979), 

Sólo se llevará a cabo ~l riego de la plantaoi6n si el eualo 

pierde excesivamente la humedad durante sequías muy prolongadas, o si la1 

lluvias son insuficiantes 'I la humedad inadecuada, o cuando se espere un& 

helada, pues el riego minimiza o elimina -oportunamenw aplicado- sus e

fectos, l:D. m&todo de riego será dictado por las características del terre

no y las posibilidades económicas del agrioultos, debiendo evitares los 

m&todos que provocan a.negamientos prolongados1 prefi6raae el riego por es 

persi6n, que ya se aplica oon ~:d.to en algunas plantaoiones del Estado de 

Veraoruz, Se deberá utilizar a.gua mu:¡ limpie, de reacoi6n preferentemente 

neutra, lo más posible libre de sales de sodio (o oon cantidades controla 
Vt\,, 1• ra; 1~!, S 8t1s. -

das o no perjudiciales de seles fertilizantes) y e temperatµra ambiente, 

procurando haoer el riego el amanecer o el final de la tarde, o en le no

che, 

Con el fin de favorecer el desarrollo de la pla.nta, se debe 

realizar la poda, que consiste en que a partir de unos 6 u 8 meses antes 

de la floI"aoión, esto es, aproximadamente a los dos años y medio de eet&

bleoid.a la planta -si fue de esqueje pequeño- se corta la guia a 10 6 15 
cm, del ápice, Posteriormente la plante inicia el proceso de fon;;aoión de 

racimos florales y al mismo tiempo apareoen yemas vegetativas, de &stas, 

se conservan únioamente lae más vigorosas, las cuales serán laa que pro

duzcan las nuevas guías pare. el siguiente oiolo anual, y así sucesiva.men

te año con año, Esta práotioa se efeot~a en todas las plantas, excepto en 
' 

aquellas que se utilizarán pera la reproduoci6n y que.se ubican en una 

seooión aparte, o aquéllas que 1 por haberse debilitado por une mala prác

tica agrícola (exigenoia de floraci6n y/o fructifici.ci6n eAcesivas), de

ban dejarse oontinuar en el periodo vegetativo; es decir, sin florear en 

el año en cu:rso, ¡.:ás adelante, cuando haya concluido la cosecha, serán po 

dados todos los bejucos que florearon para que adquieran grosor, Las lia

nas o bejucos originados de esquejes muy largos, ae ¡:.odan ta.mbián oon el 
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mismo per!odo de a.nticipa.oi6n (6-8 meses) a la i'loraoi6n 1·rpero ello pue

de hacerse con bastante menee Uempo que los de origen :pequeño, lo que d!. 

penderá del largo que tuvieren cuando esquejes, .. de su··vigor1 ¡ de la ex-

perienoia del agrioul~or, >.: :~ ' 

la :floraci6n y la oosecha son tratadas en ospítulos aparte pol.' 

l& infinidad de detalles que presentan, al igual que los aspectos rela<1jo

nados oon la seleooi6n y manejo de tutores y árboles de sombre, así ooao 

las plagas ¡ las enfermedades, 

A los dos a.ños 1 las plantas nuevas están en condiciones de !l.!!. 

reoer si las circuns twicias son las más propicias, la plM ta ·rivo alderre

dor de nueve años, después da los ouales hay que plantarla de nuevo, al •!, 

DO• que se utilice '/ª el )!étodo de Y.adagascar de producci6n continua. 

(Jlod, de J.!art!nez 1 1959). 

Otro aspecto de inveetigaoi6n que queda pendiente, consiste JD 

al g:re.do de asooiaoi6n simbi6tics que se da en las raíces de una. planta '~ 

ya guía retorna al suelo, una y otra vez, y de las características fisioJ! 

gioaa que diohas raíoes presenten en función da al teraoiones nutricion&la• 

.. pacíficas voluntariamente inducidas, J.lU'f posiblemente el a.gricul ter po

clrá al tarar el Slllbien te :nedian te labores especiales y abona.dos diverso• 

para t'avoreoer o para impedir el desarrollo de la simbiosis según le con-
P"'' l&J 1 .54Ti.r. 

Yllllga ••••• volvere~os sobre ello en al capítulo consagrado al suelo. 

La.a variantes que loa nuevos métodos de cultivo establecen en 

1&1 labores agrícolas de un va.inilla.l al parecer no han sido divulgada. 1 

id.a embargo, bastará tan eólo un poco da inveati,;.--ación básioa a.poyada 811 

la experiencia que bae•a aquí hemos oonsignado 1 para saber ex.acta.mente 

oóao ao tus.z-. , •••••••. 
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Yana.l u booy le lab chunchec 1 

bin culacoon tucul iix c 'il 
luwa ohup yetel nekoob ••••••• 

'l\lmen u neld.l le uchben chuncheo 
lubul yok c • luum 1 ti y an u 
lik:ili iix u lcla.ncil.,,, •••••• , 
(Idioma ldaya) 
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Bajo la sombra del árbol viejo 
nos santa.remos a pensar y veremos 
el euelo lleno de semilla ••••••• 

Porque la semilla del árbol viejo 
caída está sobre la tierra nuestra 
y en ella tiene que levantarse y 
noreoer .•.... 

A."'l\)NlO ~IBDÍZ :00110 

ÁRBJ.LES TU'l\'.l!US Y PROTEC'NfilS DE LA. VAINILLA. 

No existe un acuerdo oompleto entre los cultivadores de vai

nilla, oon respecto a ouál es el mejor soporte1 árboles vivos, espalde

ras, enreja.doe, postes y alambradas, o muros. los postes están sujetos a 

la pudrición y a los daños ooasionados por las termitas, por lo que se 

hao• n~esario reemplazarlos frecuentemente. En el caso de las alambra

das o muras, las lianas, que son delicadas, pueden ro=perse fácilmente, 

en especial aquéllas que son delgadas, ei se presionan demasía.do durante 

la labor o las toca un viento intenso. Cuando se utilizan árboles peque

ños es necesario aoondioionarlos periódicamente, de manera que proporoi,!1_ 

nen a las plantas una sombra parcial, Esto puede lograrse también con á_!'. 

bolee altos ampliamente espaciados, o con bananeros (~ spp.) 

Sin embargo, el tipo de soporte depende en 5Tan medida .de la 

región en donde se establece la vainillería, aunque suelen preferirse 

los árboles pequeños, que se consideran sin lugar a dudas el soporte ide

al. La selección del árbol a utilizar, considera primero la ecologÍa lo

cal, y despu~s, aquellas especies de il:rboles ceyas pequeñas boje.e permi-

ten UD tamizado efectivo de la luz solar como .si:fuesen.filtroa, 

La mayor parte de los productores :•oelecc:iqn~ aquellas eGpe

cies que desarrollan r.!pidamen te a plena ,luz «Ycqu.e -p~~ducen ramas sufi

cientemente bajas (1.5 a 2,1 m . del S\l!!lo) 1 par.~:cque,la~ lianas queden 

al alcance de los trabajadores. agrícolas., 

·'-¡ .. ,".l ,, .. ';,., 
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Deben ser árboles lo bastante fUertes como para soportar el 

peso de las plantas inclusive bajo vientos intensos y de preferencia, no 

deben perder nunoa totalmente su follaje, Talllbién debe ser posible prop!. 

garloa por estaoa gra.nde, de manera que desarrollen rápidamente desde el 

prinoipio, De ser posible, se recomienda que la plantaci6n de tutores se 

realioe cuando menos un año antes que la de las vainillas, de manera que 

el tutor tenga suficiente tiempo para desarrollar un fUste adecuado, un 

ramaje suficiente y resistente Y. la so:obra requerida para el desarrollo 

r!pido y seguro de las lia.nas. 

Si bien los árboles como soporte le dan a la planta suficien 

te protecoi6n contra el sol y los vientos, algunos de ellos se vuelven i

nadecuados durante el periodo de maduraci6n de las vainas. E)i algunos lu

gares del mundo se ha utilizado la plantaci6n simult4nea de variedades 

de pl!tano de oreoimiento r!pido y copa ancha, para tener l& sombra ade

ouada en el momento justo, En México, se ha utilizado ocasionalmente el 

maíz par~ dar sombra a los bejucos j6venes y después de un período razo

nable, se le retira. Como las hojas y lianas de la vainilla son suculen

tas y pesadas, quedan severamente dañadas al exponerse directamente a 

vientos violentos, Así, es necesario que se planten en laderas de colinas 

no expuestas y de preferencia, hay que rodear el vainilla! oon oualesqui!. 

ra ~rboles de ramaje fuerte y follaje denso, o hierbas y arbustos que 

cumplan con las condiciones de protecci6n requeridas, especialmente si 

los vainillales se establecen a lo largo de bandas costeras o oimas de 

oolinae (Mod, de Correll, 1944)• 

Galbrai th, (1898) ci t, por Childers y Col. (1959 ) mencionaba 

que algunos autores consideran que los árboles tutores no deben ser pro

duotivos, porque al cosechar dos productos agrícolas distintos en el mis-
• 

mo Bi tio, md:s rápidacente se agota el suelo, Añade que_ en el caso de los 

tutores, el tallo no debe tener espinas y su corteza no debe desprenderse 

con facilidad, y que además, ~stos deben tener raíces profundas que no 

oompitan con la vainilla en la absorción de nutrientes, siendo resisten

tes a los vientos, de follaje perenne -o al menos que no tiren todas las 

hojas a la vez- y que no sean muy altos (lo que se puede controlar media:!_ 

te podas), para no afectar la fecundaci6n artificial y la cosecha, Anota-



do todo ello, podemos añadir ciue debe investigarse 

árboles que. desarrollan su sistema radicular en el 
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cuáles ~.son:: aqu~.+.:~o~;}< .. ' 

misruo si ti6 .... 1e·1 ·i:Sua-~:. 
.~~--· : ' _' .. _-...... . 

lo en ciue lo haoe la vainilla, es deoir1 en los primeros oantí::Íe.tros dec: 

éste, y una vez segregado este grupo, cuales de ellos oompiten.por loe 

nutrim~ntcs con ella, producen alelop&ticos ciue la perjudiquen, c f<ivo:::-1;-

cen bon,;os c ~nsec;;cs ciue le sean perjudiciales. Según oreo; .. :•lo más ;,:·:;..,: 

bable ea que casi ninguno, o ninguno de loe árboles enlis.tados.rr.ás. ade-· 

lente, se ajusta a dichos criterios negativos, No es impos.i~le;.:.ni ,_;ierj~ 

dioial pensar en un aprovechamiento integral del vainill~l· .. C:o":iº<',ecosis;~ 

ma artificial de ,.,roduoci6n mi11 tiple, !A ::a te ria orgánica .que.:acwulan· .• • 
l.. ~- ·.~"" .,¡- - .: •. " - ·~ .. ' ,· 

los tutores al tirar sus bojae, sirve de manera indireo ta., de a limen ;;o a 

la vainilla. ¡Es 

tutores como una 

oomo si la planta tuviese al sb-..e:na. radicular de Jus ........ ·---· 
extensi6n de sus propias raíces par!'. a_lir.ien.ta.rseJ· ·'sóio~-.. _, .. . . . t ' , ' i 

que con la mediaci6n de loe organismos descomponedoren q·:e ~:·qrman .-el, hu.,, 

mue, Dentro de es te con texto, es i'ao ti ble compre:,úer ¡.,orqué ... al~os. :in.ve=. 

tigadores destacados del ramo, como Montoya. \1963 ;• 1945)• entre .. :otros, S!!, 

ñalan los. aspectos técnicos necesarios para. iniciar el cultivo. de 'la. vai

nilla asociado a otros que también tienen impor•ancia econócica: <acao 1 

kule, varios tipos de frutales, e inclusive el pl€tano y el café, etc,, 

El manejo adecuado de la.e relaciones ecológicas en una plantaci6n con es

te nuevo criterio, asegura la calidad de la cosecha y reduce las pérC.idae 

en caso de que alguno de los cultivos en juego se llegase a perder!. 

Correll (1944) recomienda utilizar le&"'"·inosas como soporte 

de la vainilla, ya que ~atas son útiles para mejorar el suelo e~pobreoido 

por cultivos previos ••••••• 

La "la, Convenci6n Nacional de Vainilleroa'!, .celebrada. en :.:é
xicc en 1945, establecía que la mala seleoci6n de :!:rboles .tutores, ;;e,ra .· 

dar sombra a los ouÚivos de vainilla, provocaba errores.en la:: t€cnica ·,a.e 

cultivo y recomendaba as:!, ciue el número de los mismos no deber!a e;·:ceoie: 

la _cantidad de 1000 como máximo, por hectárea, puesto que númei·os :i.a;.-ores 

. ·reducían el monto de la cosecha y también, la cali•laú de .. las vaina& 'oi; ~e-· .. , -· r.~. , .. - - . .•- -. - . 

ni das. 

Para proporcionar la media sombra necesaria a una. plan;;aoión 
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11.9 yailaill&, es preferible utilizar árboles frutales o bién, 4rboles de 

*P~t90lillldento induetria.11 teniendo cuida.do de que el fUste de los mis

mo• ... al'\o y permita una. buena. airea.oi6n (Montoya.1 1963), 

Por lo general se recomiendan árboles rela.tivamente be.jos, 

de 4 a 7 aetros. lJl lllllJ'Or parte de los tutores en el método de cultivo 

tradicional mexicano son originarios de la sel va, y conforman la vegeta.

oi6n seoundllria. de los acabuales que se ha.n desarrollado a partir de la 

tala de loe bosques, lJl dista.neis. entre ellos es de 2 a 2,5 metros 

(Miranda, 1976). 

Según Cb.ilders y Cibes (1948) y Asbley (1976) cit. por Parra 

(1984} las siembras de los tutores en México, Puerto Rico y U¡¡enda., IM e

f'eot4an de Ma.rzo & Agosto, para evi ta.r los periodos lllU.Y seoos o m1l3 hibie
do11 que puedan afectar al 4rbol plantado. En estas condiciones se obtio

neD 1011 porcentajes m4s altos de prendimiento de la.e esta.cae plantada.a. 

La diet&noia entre tutores puede ser de 2.5 x 3.0 1 2,0 x 2.5 1 3.5 x 1.5 

metroe. En Papantla, Vera.cruz, la f6r:nula más utilizada es de z.o x 2.5 

all&l'ln .Uoonero y Col. ( 1972) 7 el propio Aebley, cita.dos por el mismo au

toio. Sin embargo, las distanoia.s entre tutores no puedsn tomarse como un 

añte:rio determinante, ni siquiera como f6rmulaa ideales, puesto q\18 la 

poeioi& 7 dent1idad de siembra depende del tipo de tutor, de si ~•H BD 
'· 

pgj& o no, ai se le deja vivo o no, si ae le destina a una produooicSn .i

t-tin o no, de loe vientos dominantes en la zona, de la cantidad de 

llOabra que en una u otra condioi6n y poeioi6n sobre la pendiente del te

rreno produce, y de la pla.nifioaoi6n ra.oional de la humedad que debe re

tener, entre otros factores de integra.ci6n eool6gioa que no podemos ano

tar aqu,! y que se deben en parte a las laborea culturales relacionadas con 

el car4oter espeo!fioo de las plantas de vainilla que se siembren y del 
• 

má~o de cultivo y la densidnd del propio vainillal. 

Cuando sea necesario evitar el exceso de follaje que da dema

siad.a sombra, ba,y que podar los tutores, pues la vainilla requiere tambi~ 

a.J.so de sol (Mart!nez 1 1969). 
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Pa.rra (1984\ recomienda que en Veracruz, México, la pbda :.e 

los tutores se haga en los meses de diciembre y enero, que es cuando los 

~os solares no son muy intensos y h~ nublados y lloviznas (pero olvi

da que esto desprotege frente a las heladas as!. que h~ que evaluar ries

goe). Las podas deben ser de las ramas que tienen un crecimiento vert.ico.1 1 

:pare tratar de formar arbustos de tipo parasol o sombrilla, que pe1~i~an 

encauzar las guías de la vainilla a una altura no mayor de los 2,o ~., 

oon lo que se facili ta.n las labores agrícolas, Según él, las poda.e de"c.en 

hacerse una vez al año, Cuando los tutores tengan un crecimiento lateral 

que llegue a cerrar las hileras o cepas e impida la circula.oi6n del aire ,, 
y el paso de la luz, es necesario hacer despuntes de las ramas más tier-

nas, U1 Pa.pantla, esta práctica. se rea.liza generalmente en los meses de 

Agosto y Septiembre, Si los tutores se destinan tan.bién al uso comeroial1 

el criterio de los tiempos de poda debe cambiarse de manera que al reali

zarla se favorezca. el desarrollo productivo conjunto de la vainilla y su 

tutor, Ninguno de los criterios a.notados excluye la posibilidad de utili

zar variop tipos de tutores a la vez para obtener las ventajas que brin

dan en conjunto, ni la de usar oomo tutores unos, y como sombra y protec

ci6n -en un grupo aparta- otros, 

Es útil establecer alrededor del vai.nillal una barrera rom

pevientos con árboles altos y frondosos, que pueden servir también para 

formar una zona boscosa circ.undante, que estabilice la hll.'.Iledad ideal pa

ra la plantación, tanto rr.ás grande,·1cuanto más deforestad.as estén las á

reas circundantes a la zona de cultivo. En el interior de este bosque, se 

sitúa la plantación, la cual, a su vez, puede.tener en su interior algu

nos' árboles al tos, pero ya no ta.n frondosos, que puedan servir. para pro

teger tutores chicos o frutales que no orezc·an con_ luz, -\i;ital• Se p'.leden_ 

manejar elementos que tengan diferentes alturas, tipos 'de ~.~.~bra_·y t?;ioca 

de fructificación. Así, uno sombrea, mient!'as el otró,~~;~P?<i~.~y,;~:,,te,~,..: 
cero se cosecha .... ,, diferentes al turas en· los tutores aon útiles ;.a.::'a··:: 

co::ipensar desniveles topográficos en el terreno de la plantá.oi6n, etc. · . . :;· ., ._ . . . . -- . 
En suma, la estratificación natural de la selva original¡ :se v\ielve arti-

ficial en beneficio del affI'icul tor, Todo dependerá por supuesto; 1.e las 

condiciones locales y de las intenciones del. agricul'tor. 



lib seguida anotamos en orden alfabético, la lista de las 

e.,.aiea ~ 4rbole11 aáa conocidas y utilizadas en el mundo para. proteger 

7 .-b:rear • la vainilla, pero al mismo tiempo, añadimo11 usos altemaU

voa 1 propiKadea que se lea pueden aprovechar. Como se verá, la diver

aidacl eool6gica de las especies enlista.daa permite comprender la multi

plioidad ~ condiciones en que puede mane~arse la vainilla y las especies 

que conviven con ella en la. pla.ntaci.Sn, lo que además muestra. la politac! 

tioa potencialidad a.e,--rícola que queda por descubrir en este cultivo, ooa

vertido a.hora, en un verdadero ~ecosistema. los autores que laa mencio

nan aon1 Comaillao (1902), Correll (1944), Vainilleroa (1945), UTEHJ. 

(1952), Pennington y Col, (1954), Childers y Col. (1959), Ma.rt!nez (1959), 

Mollillan Co. (1961), Jlontoya (1963), llild-Al ta.mira.no (1967), PenningtClll & 

Sarukh&u (1968), llailey (1975), Miranda (1976), Cipagauta y ~che:r; (1919), 

Jl&rt!nez (1979), Villiama 1 Col •. (1980), Sánchaz-Monge (1981), Jlyrd-Grat' 

(1980, 1981), Souza 1 Col. (1981), Espina & Ordetx (1983), Parra {1984) 7 

Ninbro (1986); loa cuales anotamos aquí para. evitar molestas repetioionea 

de nombret 7 citas en el texto que sigues 

Jlbiazia 11bbelt {Yild.) Banth. LEGIOOllOS!E 

'.Árbol ~agro, actM:ia amarilla, algarrobo de olor, cabellos de ángel, etc. 
Multiplica por semilla, TrÓpicos y Subtr6picos. Cultivada para el aprove
cbemiento forrajero de sus hojas y legumbres, por su corteza tánica y 
por la gom~ que mana de su tronco. Árbol caducifolio de·6 a 15 m de altu
ra. 
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Anaoard.ium occiden tale L. ANACARDIACEA.E 

M&rañ6n 1 pajuil 1 anacardo, aoajÚ 1 etc., Uno de los tutores que más se uti 
liza.:o en M1hico • .Multiplica por semilla, De 8 a 10 y máximo 12 metros de -
altura, perennifolio. Ea oriW'ldo de los llanos del bajo Amazonas desde 
donde se b.a distribu!do a casi todas las regiones tropicales y subtropi
cales del mundo, formando parte del bosque subtropioal oaduoifolio, Tie
ne sus ramas muy extendidas y crece bien en una gra.:o variedad de suelos 
-& veces casi en pura arena- pero los terrenos bajos y cenagosos le son 
perjudiciales, Lo que comúnmente ee tiene por fruto, no es más que el pe
dúnculo engrosado y carnoso, de color amarillo o rojo, que contiene una 
pulpa astringente de sabor agradable oon la que se hacen refrescos, vinos 
; licores de excelente calidad. El verdadero fruto es lo que se suele te
her por la semilla. Es mel!fero. Su floración se extiende de febrero a 
~•rzo 7 repite ocasionalmente en mayo o junio. Las flores son pol!gamas1 
~~ color rosado o amarillo, y fragantes, estando dispuestas en panículas 
~ll'minales que atraen durante la mayor parte del día, a gran cantidad de 
pecoreadoras por su riqueza en néctar. El árbol se cultiva principalmente 
'~r el fruto, cuya semilla es muy apreciada como collipleroento alimenticio. 
SI. aceite que contiene la semilla se utiliza para condimentar ensaladas, 
bilmo endurecedor del chocolate y en la fabricación de margarinas, La oás
·~ del fruto contiene un aceite cáustico llamado oardol que se utiliza 
ih la industria para fabricar plásticos, resinas, insecticidas, tintas de 
ilaprenta o para el estampado de tejidos de algodón, productos fannac6uti
ooa, gomas y barnices, El aceite acre que mana da la corteza es muy apre

'oiado en la elaboraci6n de barnices y repelenteo de insectos, La corteza 
e1 t4nioa y la madera se emplea para fabricar horcones, yu;¡os y trapiches. 
Toda la planta tiene usos medicinales caseros. 

Annona muricata L. ANONAC.::AE 

Guanábana. Arbolillo perennifolio de 4 a 8 m originario de las Antillas 
y .cultivado por sus frutos comestibles en toda la América Tropical, Éstos 
se comen crudos o en conserva, en helados, jaleas y mermeladas, También 
se les prepara como bebidas alcohólicas y refrescos embotellados. las ho
jas y semillas contienen dos alcaloidea insecticidas llamados :nurioina y 
muricinina, y pulverizadas matan piojos, chinches, polillas y cucarachas, 

Artooarpus integra ( Thunb,) Merr. !• hateropl!yllua Lam. )ÍOP.A.CEA.E 

Pana cimarrona, jack, jaokfruit. India, Indonesia, Malasia y ll::'asil. Cul
tivado por sus frutos y semillas comestibles, las flores se comen an con
fitura. Arbol, 10 a 16 m. 

Bauhinia purpurea L. (Sin. 1!• triandra Roxb. ), L3CM.UNOSAE 

Palo de orquídeas, arbusto de la orquídea, orquídea de los pobres etc. 
Africa trop: cal, India, China, Antillas, Ornamen tat, cultiva.da por sus 
yei.as y ~loro~ q,ue sa consumen como verdura, por sus hojas y !'lorea 'J.\1.11 
sirven 1e fo:ra.j~ y por la goma que se obtiene del tronco, Se le ha uf.!:);. 
~izado -::''"'º '3·~J.'O::'te d? ~a vainilla, ~lelí~era; de taLiaño me.t.i."a.nll. a ~d!J. 
no. Reaular:r.~.ne es 'llsl tada por las abeJas, en· al ti tuda.a no IÍltP•rl.t<>ff'lai 
a los 300 ms~..:o sobre la cual, su poder neotarifero·de9~e :p:cogt!~. 
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~ orella.na L. BIXACEAE 

A.ohiota, anato1 bija, onoto, rooou, urucú, etc •• Arbolito o !%'bol de ; a 
4 7 e:r.oepoionalmente 10 metroa de altura que multiplica por semillas o 
estaca•. Ea una de las plantas más comunes de amério& tropical 7 la• Anti 
11••, 7 ha aido utilizado como soporte de la vainilla. Mu,y variable en -
aus caraoter!sticas, tiene muohaa formas y variedad.es. Sus vistosas flo
rea, bla.noas o rosadas, aparecen en panículas terminales de 80ato a otu 
bre ofreciendo a laa abejas abundante polen de un matiz blanco suoio. Se
d.ice que producen una miel medicinal rojiza, pero no está confirmado. Su 
principal producto ee la semilla¡ de cuya porci6n carnosa color rojo na
re.nja se extrae un colorante-condimento con que los ind!8enss sudsmerio.,_ 
nos pintaban su cuerpo oomo cosm&tioo 1 o para protegerse de loa insecto•• 
Ampliamente apreciado en laJcocina, tiene dos principios tint6reos, uno 
amarillo, llamado orellina, 1 otro rojo, la bixina, que se utilizan para 
teñir fibraa textiles de seda 1 al8Qd6n, aceites, ceras, barnices, pintu
ra•, ooam&tioos 1 produotoa alimenticios. la corteza proporciona una fi
bra textil y las semillas tienen múltiples propiedades medioinalea .• 

Bollbax 11&1& baricum 00 • OO!llllCACEAB 

J.rbol del al8od6n, seda vegetal roja, algodonero. India a Indochina. A:r
bol ¡randa, de madera blanca, 25 a 30 metros da alto y tronco eapino•O 
OOll contrafuertes y hojas alternas di8itadas, 8J'&n abastecedor da n&otar, 
buen prot.eotor y para sombreado difuso muy alto, 

D.Lraera simaruba (L,) Sarg. BURSERACEAE 

Palo aulato, palo colorado, quiete, chacah, indio desnudo, eto •• Arbol 
ailvestre qua alcanza los 30 m da altura, fácil de controlar a la altu
ra deaeada, m1.11 oomún en casi toda la .AJnérioa Tropical, especial.mente en 
X&xioo 1 Centroam&rica, cuyo tronco se distingue fácilmente en laa aelvaa, 
.. an &stas eeoaa o húmedas, 1 bosques de niebla, por su color rojizo debi
do a una epidermis muy fina, transparente, que le da un brillo cobrizo 7 
en loa ~os da monta de las sabanas, Se le usa muy frecuentemente cOlllo 
sato 'rivo -para lo cual ea la especie preferente- y como ornamental, por 
su belleza 1 la facilidad con que prenden sus estacas, además de su gran 
reai•tanoia a la sequ!a, Tolera casi cualquier tipo de suelo, Es uno de · 
los principales tutoras de la vainilla de nuestro país por su gran versa.
tilid&d y lo variado de sus usos, Su madera, que como única condici6n, de
ba aserrarse inmediatamente después de cortada, es blanca, admite m!Q' bien 
lo• tintes, es resistente, y posee una estabilidad dimensional excelente, 
por lo que admite casi todos los usos industriales, caseros y rurales des
tinado• a'este material, sirviendo para fabricar muebles, madera terciada, 
herramientas y patrones, ato •• El tronco produce abundante resina que suba 
titv¡a al copal como· incienso 1 tiene abundantes aplicaciones medicinalea
an el tratamiento de la obesidad y el dolor muscular, puede ser usada tam
bi'n para substituir a la cola y como cemento para pegar piezas rotas da 
losa, vidrio y porcelana, fabricaci6n de barnices y lacas, ato •• las flo
rea son pequeñas, amarillentas, verduzcas o blanquecinas, y se producen 
en pan!oulas axilarea, apareciendo de marzo a nayo. Bajo condicionee eco
l68ioas apropiadas al deaarrollo robusto del árbol, secretan abundante n4c
tar, pero asta produooi6n •• inconstante y a veces falta por completo. 



88 

Caeue.rina equisetifolis Forst. 
Casuarina cunnin¡¡hamiana Mi.q, CASU.ARlNACEAE 

Casuarina1 pino de mar, pino a.us traliano, Árboles· origiilarios· de Austra.
lia. e introducidoe en M6xico por su gran utHi:iad; Alcanzan de 12 a 24 
metroe de altura, son perennifolios, productores de forraje y medicina
les, La madera es dura y pesa.da y se utiliza. para leña., carbón, paneles, 
muebles, artículos toxnea.dos, mangos para herramientas, postes, vigas, 
instl"Wlentos musicales, embarcaciones y pulpa. de papel. La corteza. contie 
ne tanino y substancias colorantes; pero lo principal, es que además de -
considerarse ornamentales, sirven para reforestar por su rápido crecimien 
to, para fijar terrenos flojos, húmedos y arenosos, y para. el estableci-
miento de excelentes cortinas rompevientos 1 tolerando suelos bastante es
t.Sriles pare otros árboles, 

Coffea. arebica. L, RUElACEAE 

Cafeto, arbusto o árbol pequeño, de 3 a. 5 m de altura originario de kfri 
ca tropical y que se cultiva. en todos los tr6picos y subtr6picos del mun= 
do, multiplica.do por semillas o estaquillas, La pulpa del fruto as comes
tible, aunque no se le suele dar tal uso, Las semillas contienen 8 a. 12 ~ 
de aceite denso, no secante, color café obscuro, mu,¡• apropiado para. la fa 
brica.oi6n de jabones, Dichos frutos son vistosos y así, ha.y cafetos consi 
derados ornamenta.les. La semilla., sometida. a. un cuidadoso proceso de fei= 
menta.ción; secada, desca.soarilla.da. y tosta.da., produce el ca.f6 de meea., de 
eleva.do valor económico en el merca.do internacional, cuyo alcaloide, la. 
cafeína tiene amplios usos en farmacia. y en la industria para. fabricar re 
frescos de cola.. La. madera tiene un limitado uso artesanal, En algunos lÜ 
gares del mundo, la. asociaci6n vainilla-cafeto, ambas plantas de sombra,
ha dado buenos resulta.dos. Tambi.Sn ee substi tu.yen, una plan ta por la otra, 
en tunci6n de su rentabilidad en sl merca.do, FiJ¡allllente, la oasca.rilla 
que resulta del beneficio del café, puede ser usada ventajosamente para la 
fabrica.ci6n de c6mpos t, 

Q2.!!. trseoan tha STERCULIACEA.E 

Cola, Fáciliaente cultivado por esta.cae en Gabón, sus secillas se utili~a.n 
como condimento y estimulante. Todo el género ~ Schott. tiene usos co
merciales, 

Crescen tia. cujete L, 
Crescentia ala.ta Kunth. BIGNONIJ.CE.\E ------------ -Ciri4n, tecomats, Guautecoma.te, ~otumo, mimbre, jícaro, morro, jícara, etc. 
Arbolillo o árbol de hasta. 4 metros de al to a. veces muy frondoso y ocasio
nalmente re.lo, oon ramaje en forma. de sombrilla, típico de zonas tropica
les y subtropicales de México y centroamérica, desarrollándose en suelos 
calcáreos secoe1 o en sabanas inundables, Se cultiva como planta. de eombra 
1 ornato en potreros, parques y jardines, y por sus frutos comestibles, 
para 1011 cerdos, 1 medicinales. El epicarpio se usa para. fabricar instru
mentos musicales, jícaras y artesanías varia.e, lo!u¡ favorable en las plan
tacionea de vainilla. La madera se usa para fabricar sillas de montar, man
gos para herramientas e implementos agrícolas, yugos, maza.a y rueda.a de 



carretas. i. pulpa del fruw adecuadamente utilizada corta la diarrea o 
le.u, y es emoliente, febrífugo y expectorante, aunque no tiene propi.
dadaa bactericidas. Florece en distintas épocas del año, princips.lJoente 
en ver&.110. 1aa florea, en forma de copa., de color amarillo verdoso son 
ús o menos eeoas.as, pero las abejas las frecuentan inclusive después ca 
caer al terreno. Es mel!fero secundario. 

Croton tiglium L. EUPHORBIACFAB 

Crot6n 1 ¡ranoa de las molucas. Arbusto o arbolito de Asia Tropical. Del 
mismo glnero hay al menos 49 especies en Méxioo, que se consideran -una.a 
ú11 que otras- de moderada importancia apícola. Ocasionalmente 1111 oul ti
va por eue semillas, de las que ee obtiene un aceite CO!llbuatible y medi
cinal. Pero lo importante es que según alguz¡os cultivadores, resiste biSll! 
a loa Yientoe burac&n&dos. 

Dracaen& ~L. LILllCF.AE 

irbol del drag6n, san;;re de Jra&ón. Islas Canarias. Se cultiva por la 
resina del tallo, utili&ada por sus propiedades medioin&laa 7 sn la f.._ 
brioaoi&i de barnioee, por ou al tura, de hasta 18 matros, por su be-lla& 
omaa1111ial¡ existen varias eepecies del género en Atrios. 'l'ropic&l. La r.
m.na tiaa. propiedades tint6reas. Parece ser que as le utilisa coma ~ro
teotor da la vainilla. Florece s6lo después de 30 años de habar B10.o pl.all 
ta4o y ea extraordinariamente loll&evo. !lo tolera las heladas y crece ..ii 
lentaaent.a, 

llraoaana margi.nata Ima. LILIACFAE 

Plania de tallo delgado, de 3 m de al tura, con una dOZ>sa roseta terminal, 
Se ha utilizado como soporte da la vainilla en Jladaga.ae&r y Puerto Rico. 

Elaai• guineeneia Jacq. PAJl.!AE 

Palmera Africana, palma de Guinea, coco de aceite, palma de aceite, e1G.. 
Oriunda del Noroeste de Africa tropical, y cul ti vade. ocasional.man~ NI el 
Su4eete de Aaia y Am.Srioa tropical. Alcanza loe 9 metro• da al tura y ea 
9111 exigente ecol6gicamente para eer buena productora o simplemente u:ra
oe:r. Se. cul iiva por el fruto, de cuyo mesocarpio se obtiene un aceite oo
..-etible 7 por la semilla comestible, de la que oe obtiene un aceite muy 
cotiza.do para usos industriales (industria jcbonere entre otras), Los co
óOlloa pueden cdllersa como verdura, El turto resultante rle la obtenci~n 
da aceita se utiliza como pienso o para hacer cÓ~post. En los jardinea 
bo1Anicos de Singapur ea desarroll6 una plantaci6n experimental asaciaG& 
a vainilla, de donde se dijo que los requerimientos ecol6gicoa de una y 
otra planta, eran bastante coincidentes, y que desarrollaban bien. Se ºº!!. 
sidars ornamental y melífera, pues florea abundanteroente, sin arobargo la 
miel que produce H mi.y fuerte de sabor, obacurs y astringente, y la som
bra que ooaRiona, tal vez sea demasiado densa. 
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Eriobotrya japonica ( Thunb,) . Lind~,· . .\i:q.~~c.~. :;é , 

Níspero, n!spero del Jap6n, Árbo~ pi:igin!"rio_ d.el .. <'.en.tro y Este de China, 
de 5 a 8 metros de al tura, tiene '.u,n' ramaje: ouy,a' disposioi6n1 median te 
podas adecuadas 1 es muy favorable a .la vainilla., Se coneidere. orna.man tal 
y se cultiva para este fin, y también comercialmente por sus frutos comes 
tibles y astringentes y 5us hoja.a ::iedicinales.- Su madera tiene excelen-
te sonoridad para instrumentos musicales, Sus fragantes flores blancas,a
pe.recen en Otoño, en racimos terminales, época en que abastecen abundan
temente de polen y néctar a las abejas. La. miel es ámbar y de buen sabor. 

E:rythrina americe.na. ~Jll, LEGUMINOSAE 

Colorín, pichooo, etc, Se cultiva oomo ornamental y por sue flores comes
tibles, Las semillas contienen un alcaloide tipo curare y son venenosas o 
e.luoin6gena.s, Se •isan para ha.car artesa.nías, Crece bien en las zonas tro
picales y subtropicales de ambos hemisferios, alcanzando los 6 m de altu 
re., Se usa frecuentemente para dar sombra al café y al cacao, y para pos:' 
tes vivos, Es uno de los principales tutores de la vainilla <1n México, y 
pierde las hojas en invierno cuando hay frío y nublados oon lloviznas, lo 
qµe a veces resulta muy adecuado, No ti.ene valor apícola, 

E:ryth.rina berteroana Urb, LEGUMINOSA.E 

:ai,caré, colorín, pi choco, Uno de los principales tutores de México. Ha s!, 
do amplia y exitosamente cultivado junto a la vainilla en Puerto Rico, Se 
~~~tiva por sus hojas j6venes y brotes que se oomen como verdura, Las es
~s se plantan oomo las de Gliricidia sp. (Véase adelante), 

thrina oorallodendrum L. LEGUMINOSA.E 

ré. Árbol pequeño, 3 a 5 metros, ocasionalmente espinoso o bién, de
llall'flla4o. Ba sido utilizado con ~xito en Puerto Rico, 

Esrthrine. senegalensis DC. LEGmUNOSAE 

Se oultiTa· por la fibra textil que se obtiene de la corteza y por sus ho
jas medicine.les. Le llaman ~rbol del coral en la India Oriental. 

?rythrina ve.riega ta Stickm, LEGUM!!lOSAE 

Árbol del coral. !o!ultiplica por est!<ca y semilla.·· 

Ficus spp, L, MORACEA.E 

A este género pertenecen, la higuera, el hule,y .. el .laUrel de· la India,· en
tre otros, de variadas características y usos, dé_sde.,los caseros, basta. i!!, 
dustriales y medicinales, Para la vainilla ·se, lea,.ha. utilizado en las Is
las Seycheles. Algunos miembros des ta.can .c¿mo:pol:inÜ.eros, y. otros para. 
producir miel de miela to (secreci6n dul~~· de alg'unos 'in.sectos) rica en 
8'Dino!oidos y con ~ropiedades terapéuticas especiales. 
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Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. LEGUMINOSAE Fabcideae. 

Cooc!te, i:ccuite, madre del cacac, matarat6n, cacahuananche, etc, Seglh¡ 
a.l<¡uncs autoras, el mejor árbol tutor para la vainilla en M6xioo, Este, 
lle 10 a 12 m de al to en su forma natural -no podado-, y de 35 cm lle 
diámetro como máximo en el tronco, se encuentra distribu!do en toda la 
vertiente del Golfo de Mlixico. Es una de las especies más utiliza.das co
mo seto vivo por la gra.n capacidad regenerativa de sus estaoas, muy simi
lar a la de :&lrsera (véase más atrás), y tambilin existe de lil una gran 
disponibilidad en lae selvas. No se desoascara, no engruesa demasiado, 
sus estacas enraizan rápidamente y se ramifican en la punta, con una dia 
posici6n de ramaje ampliamente favorable a la vainilla, Aún cuando tira-
1& hoja en enero, febrero y marzo, florea en la axila de la misma, y si
gue proporcionando una sombra leve en los meses de más nubosidad, lluvias 
y bajas temperaturas (Papantla, Ver.) por lo que sirva como tutor y como 
sombra, Las estacas deben cortarse de dos metros de largo y plantarae en 
el terreno a una profundidad de 30 a 40 cm , en excavaoiones o cepas he
chas con cavadora o con "espeque", Es uno de los i'trboles más exi tosamen
te empleados para dar sombra al cacao, caf6, t6, vainilla, y pimienta 
negra. Su principal producto se la madera que se utiliza para leña y oar
b6n1 durmientes, construooiones •rurales y pesadas, Se recomienda para la 
1'abrioaoi6n de muebles pequeños, implementos agr!colae, lambr:ín, duela, 
mangos para herramientas, acabados de interiores, art!culoa tornea.dos, 
hormas para zapatos, ebanister!a, escultura, mangos de cuchillos,partea 
de embarcaciones, pilotes para minas y traviesas. Es muy resistente a las 
termitas: El árbol tambi6n es mel!fero y ornamental. Las pecorea.doras lo 
visitan intensamente, aunque ea muy sensible a los cambios de humedad 7 
despulis de sequías prolongadas la secreci6n de néctar puede oesar por oom 
plato, lista se recupera con riego o con la lluvia. J.a miel que se produ-
ca ea da color ámbar y de gra.n densidad, aunque por norma general se ob
tiene mezclada con la de otre.s fuentes por ser de la noraci6n primaveral 
Se considera una de las primeras plantas mel!feras de Am4rioa tropical 7 
se UBll tambi~n para dar sombra a las colmenas. Sus flores son de un hBl'
moeo color rosado, Las se~illas, la corteza y la raíz contienen substan
cias t6xicas que se utilizan para matar roedores pequeños, aunque el ga
nado come las hojas y las flores se emplean en alimentaci6n humana. los 
n6dulos de sus raíces enriquecen el suelo con nitr6geno. Sus propiedad.e• 
t6xicas son utilizadas en medicina casera para tratar infecoionae'da l& 
piel. · 

Hamelia patena Jacq, (Sin. !!• erecta Jaoq,) RUBIACEAE 

Es arbusto silvestre, de 4 metros de altura, común en las costas altas 1 
pedregosás de las Antillas y en toda la Amlirica tropical y subtropical, 
en ocasiones desde el nival del mar hasta los páramos.·se le llama pona.
s!, palo coral, pie de pájaro, sangre de toro, zarza escarlata, coralillo 
o susupinche, etc. y crece en los aoahuales, Sus frutos son rojos y come.!. 
tibles, ltcidos. Florece gran parte del año, con profusi6n desde ionio a 
octubre produciendo abundante nliotar que por la forma tubiforme de las 
floree no está al alcance de las abejas, Sin embargo, listas lo obtienen 
por las perforaciones que otros insectos practican en la corola. 
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~ ·iirasilien.sisb ( ~~lld.)c,Muell·.-A.rg,r;ElJPl!ORBIA.CEA.E · · •· • · ... , : .. c:I 
,,....¡·-•n"r''Tr• n-r1 ,/IÍ 1 :ri.·;·,"· :•/ 8l) 'lHhr-,··t;:-¡;:<-;·,•··f·: .,._•\ , ·--·.·.· '· .' · •· .·, · ,·-,, -, r-

Hul~ ~·_. .. ·:.~p~1_;: ?r,~P,ñ_~~~~:1 d1~tn~ª,z?n~:~~ ;~~V-~.~.'!-1.~~~.~~ 1 .~·ºº·:~~'-ni~ ~I'~-~ -o.~;· ~i->.~i:~~;-_!_1 

se cultiva por,: su látex cauchífero·, · ampleaáo" para >la' fabricacf6n de'·'¡¡;,i.:~ - ·· 
má tiéOS!~ _ 'éo1Ch'oribi11~Q<gt_~ aínOrl1

i.güa~
1

0r~f~ ;v 'c1S:ter·i aié·_a·~ 'a_i'Sla.n te~t\ : .. iné!nb~Efras·-, :. J. i 
s~.ª .. ~.'~~ ;_. ·'.f 9.~~~~ ~ ?;~~+~.-f~-~~ ~~n~:~-~ ~ ;;~-d!i~~J_y~:~~;_-,;_-p

1

ih!~\u'ii~.- .. O_s)l;é'~ a 1e.~· ;· ,i.f?~!t(e~ ~, 
b:i.hzantes, etc, ~tc,,,la.s .semfllas,,contienen de·40 a 50 />o.e aceite. ,eca.r;· 

,., _ _., :. ~"''·· ,.'" ..... , .•. ,..., r..1,,,,,.,:.i'·.•· ,._,:; .. .''.·;:" , .. __ .·:·· : ··-. ·• :"·· •.. ~---· 
te, a¡:iropiado, p~ra fabricar. JB)ones, caI;lioe_s y pin turas, JA. roaaera' se ·i- e 
S& para''cónstruo~iÓn en general~·;par~:Jcoroponentes <ie muebléin,' tabl'ero~'.ci;~ ._. 
fipra'y. de'_ par~tícula·~; : L<(r~comienciari. ~1gú'1'os' autores. para. ia. y'o;ini l l!Í.;'' ''\ 
pero su sombra' 'els iouy"d.ensa y:·ar sé: úi poda' se "reduée 'cor.d~~rablerr.en'te' ;j!J 

au ~~-~~mi:e~,~-~. ~-~,..;:;~_~e~~~;·' :é~ '~f }~~a.~;;·c?·~;~ ~.~·~ i~:~~·~.e ~:.:~~· ~-?'.1.~o ~ :, ,h'e·T~:~ r~~·r~'.!~~-:~·i~;,~-~~. 
:·i.·.·:~. :i~.f. ,.(:/.;'¡_~jjD'..:'. ~. ,_'.:)í'!:.·., .. ·:!:. ·:.·-,, .• .,.-,; .·.: ,_,.,_:_~;_:::.:):;·J.::.f. 

HibiscuS spp ~- ;;_"'. :.!u_1 __ ,,, ·.1i:~-1~H.-i:t_,-".\::. :.;". --·: ::.. .~· .. 1·.-1 . .:·; .. '-:.. :..-~ ._, .:•-: _.:,· .. ;· :;:-; 

Hi biscus · ros~.:..z·in·en~~ s:_;.L;~- 0 ~1.A.LVACEA.Er-'·.::...!~ :~:.i · ... _.. ;_~_¡ ,·:.;·_c._. .. / ~ ,_..- 1" • • • ,· • •• .-•• : ·.:::;:h:··-.:.7 
~ ·. . -. ;;,;: \.';HV.·1./:._ .. ;i,;:J ~;"'.'{,.\": '( ~.r.·:d. 1\ ''(;,: .•.1 · .. : .. '-.i;_r; :,;.,b.' .. '':·:;J¡-;.(!".,1 

Arboles. y arbust.os.,na ti vos, de'·lasciregiones . .-.telllpladas .. y .. tropicales; d.el'. oun-, 
do. Y de las cuales 1 ·.unas:.oi.:~tas:·pro.ducencalimentos 1 .. oolor<U1tes ye.fibras;, 
siendo la gran mayoría s6lo ornB.l:lentales, En su mayoría son;prciveedores· ·:.: 
de n~ctar y de polen pero a excepción de dos o tres, 110 swninistran exce
dentes de miel, El rosa-sinensis es un ~rbol pequeño, o arbusto, de 3 a 
5 m de al tura, perenni folio, originario:rde i. China'1 que· se· conoce. como .. :vu-.. I 
lipitn, rosa, de China, o,,:tuli,~,,~jo,] .. ~';1·o~·~º .. Princii?al .ª" ornamei:t.a.r· ~iJ.i : 
la belleza de sus flores roJas, amarillas, blancas o rosadas, usao.as "c~óm'o ·· 
alimento ~ por sus propiedaáes medicinales. · · · ·· '" '" 1

·' 

rn spp. 
rn jinicuil Schlecht; ,:JJXlllMillOSA.E, .::fl.imosoideae ...... . 

Jini'i:w.1; · ~uiijiriioúil:, '<vaJ:nill~, "~J1.íi.i'áliW:t~ 1; j'1Íiicui ti,' guab~," gÜamo;'·'etiff 
Árbol do 12 'i< 15, miitroaiipe:NMifoÜo~ ~\le""ckec~''en' ~l''l!ali;te'''infe'.r:J.o'r' del 
bos~ue me'1ófi 11

0 de· inon taña'; 'i1o''tiene' usos 'i.íid.u6tnalEi s. 'ta1']?uipii.''blanéa'.''y'''1 

carnosa que redel( a la's. 'se~iüas''iui'-óomestible y'por'"lo 'tailto' ob'jelci'''d'.e :.'·l.'. 
• - ; 1 ' • : ,- · • , - • ·; ·¡ t'' 1~-' . '' :- - : '' · . '. • · • r ··. •. , . • ·· .. , · 1 1- • 1, • , ,.,,., ... ...,,_ - , , 1 .,,J 

comero.io local. ·La. madera, \le poco.·va.1,or se·. usa" para·: oonst1'\loc:i.ones ·rura..!o" 
les y como codiustible. El géÍierO ooÍriprende' árbÓlea'.'o, arbµ'a'ib'é"'fo'e'rmés'¡ C•l;•, 
con hojas bip:i.rmatlas a i;,enudo' OOrÍ el· raquis y°'p'ecÍOlO alád\i's,":y'•'grande's"1 ':" 

glándulas en el raquis entre cada ')lar de folíÓlos~''Líi.s)'lores'; són"'reá'.l~en.i.' 
te grandes para lás mimosoideaa; casi' siempre. blanca,,.· o. ol¡¡,¡jqui.Zcas;'· dis.::;;: 
puestas en cá be:!. U e las globosas'' üm'Oe las· o e'spi~aa"mh'' 'ó· meni:>s~' nfiiigádas'i- "' 
Han adquirido gran icportanéia como !rboles.· de 'i.ombra para'''é'l'·ca.fetb',' 'pue's' 
adenute de la sombra ideal, aportwi·"gran 'oalitid.ad. 'de ni trógenó'· a'l'.' siielci;';/':' 
l& m~oría son de gran valor en &picui tura ·:p'ói-' la" r1queza' ii'ec'tárei{ de' 'súa''' 

' • ' • " ' r • • · • • '' ·' • '• ,- ' " '~ ~ '1 • f 1 •,. '.1· " · floree, la mayoría florece en invierno y' primavera, s~inistr-.. r.do~·un·a· 'miel~ 
de primera clase, mu.)' a.cep'ta.da"0n' el tierbadO int"G!-naC'ioliB.ii~ T8:-hbiói{ 1 ~:-óT-+ia:rt: 
buenás cortinas ro:n:~:i-eviento·s, usada~ án ·1as Ulá.ritB.cl1óiliis·: :-te··.¡:~·fé·--:: :h'ai.:-±~~ó!. 

. ·.l.·? ... _ . ._ _ _.) ¡_1:;;·. ')i ~"¡.",·;·.,,:'. f';_¡ ~-·i'-~:.'.!.J-<· 

.·.·::,. 

Jatronba. curcas L. S'UPí!ORBIACEAE 

Piñón de Indias, piñoncillo, Ss un a~busto o·arbolito que 1¡ega a veces 
hast,a a 6 m de al t.o, con las ramas nuevas muy lechosas y carnosas. Es \Ula 
de las especies cás com\Ules de las regiones cálidas de Am~rica y Africa 
occidental, Tu!nbién se le ha llamado frailecillo y piñ6n cimarrón, etc, y 
se supone el mejor ',¡' i;¡ás resistente tutor del mundo para la vainilla en 
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lae zonas con vientos ciol6nicos, Muchos cultivadores indican tambi&n, 
que modifica positivamente las propiedades de la vainilla. Se propaga 
fitoilmsnte por estacas, debiendo sembrarse 18 meses antes que la vaini
lla para dar resultados 6pti.mos. También se propaga por semillas 7 cre-
01 rápidamente, Se emplea a menudo en cercas, donde se convierte en poe 
te permanente. Es uno de los principales tutores de Jo!é:rloo. Ea omamen'tal. 
1 BI cultiva por sus semillas. Éstas, son sumamente t6:rlcae por la preemi 
oia de un alcaloide llamado curcina que dependiendo de la dosis ilJ&eridB
produce síntomas que van desde una purga, hasta la muerte y que tienen 
un sabor agradable que conduce fácilmente a accidentes infantiles. Ya toe 
tadas son inocuas. Contienen 25 a 40 ~de aceite semisecante wnarillo tt:: 
oilmente extraible por preei6n, el cual se utiliza en iluminaoi6n, oomo 
lubricante y para fabricar jabones y pinturas. Las hojas son estupefaci
entes y se utilizan machacadas para envenenar a los peces, El jugo del 
tronco es hemostático, Tiene flores amarillo-verdosas dispuestas en oimae 
oontraidas que abren por Abril y Mayo, secretando néctar abundantemente, 
oon ol que ne produce una miel ámbar obscuro de sabor fuerte pero llBr&
dable bien conocida en las Antillas Mayores. El árbol es apreciado· en Gh& 
na 001110 mel!fero, · -

!Agerstróemia floribunda Jack. ll'THRACEAE 

Mirto. Arbol frondoso para proteoci6n circundante, follaje denso a:> a 
de altura. 

Mangifera indica L. ANACARDIACEAE 

Mango. Arbol ornamental originario de la India y Ceylán, con variedadee 
que van desde los 10 hasta los 38 metros de altura y que se cultiva por 
sus excelentes frutos comestibles en todos los tr6picos y subtr6picoa del 
mundo a condici6n de que el viento no le tire las flores, los frutos sali 
muy apreciados como complemento alimenticio, crudos o en conserva, tambi&n 
ea usan como condimento y para la obtenci6n de bebidas alooh6lioas 7 Vina
gre por fermentnci6n. Las semillas se co¡:¡en tostadas y poseen propiedades 
astringentes y antihelmínticas. Las hojas y la corteza son tánicas. la re
sina arom~tica que mana del tronco es medicinal, al igual que el cocimien
to de la corteza y la madera se utiliza para fabricar muebles, chapa, tri 
play, pisos, artículos torneados, culatas de anoas de fuego, decoraci6n "de 
interiores, carrocerías, cajas para tli y construcciones rurales. Para al 
apicultor ha resultado ser uno de los frutales de mayor utilidad por la 
considerable cantidad de néctar y polen que produce. Sus flores, pequeñas 
y amarillentas aparecen en panículas axilares y terminales muy densas, 
desdo "ovismbre hasta marzo y algunas variedades hastá abril o mayo. Tem
prano en la mañana, bajo buenas condiciones atmosf~rica:s, secretan gran 
cantidad de néctar, lo que cesa. el resto del día. La miel producida es de 
color ámbar carmelitoso, muy densa. y excelente. 
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Kanibot esculenta Crani;z, {Sin. )!; utilissima P,) E:J?!!OJil!lA.Cl:U 

Yuoe.1 ·yuca brava, guacamote,. tapi.ooaí :m!i.ridioca,rcazaoe, .e,tc .. ?equeño ar
busto perennifolio de 1, 5: a: 3,0;°111 "'·''· de ··al.tura originario del !'Ira.sil. S& 
cultiva en todos los tr6picos y.csulitr6piooscdel.mWldo por sus •.ubérculoa 
feculentos comestibles, de :los.' cuale.e<secobtiene .almidón, tapioca, miel· :1 
cerveza, y a los que se utiliza,también·:-ps.ra forre.je, Las riojas a su vez 
pueden comerse o utilizarse(para;forraje,óLa. raíz es cia:1og6nica CU!1..'ldo ,·, 
eet& o ruda y puede causar: la. muerte, .• lo-: que: se eliir.ina lllsdian te la oocci6n. 
Carece de impor.ancia apíoolá~ .. ·.e·:,: ,-,,. .e>~ .. 

Manilkara r.apota (L,) Va:n Royan (Sin, Achras zapot~ L.) SA.POTA.CEAE 

Chicozapote, níspero, :;apota da abejn·a, chia le, ate •• ~s Wl árbol ;erá1u;·i
folio de te.maño va::-iable depen.diendo de las .:iondicionas ecol6¡;icas, !!~ e
jemplares bien desarrollados·,·· .1s 4 a 6 m de al tura, y ~ambién algunos a
normas, que llegan a alcanz;,1• 40 metros, Caractarís -~co de la selva tropi
cal húmeda y del bosque tropical suboaducifolio da México ;¡ parte norte de 
centroma&rica, se cultiva por sus frutos de excolenie sabor y calidad, al
tamente aprecincios y por sus hojas y brotes j6vanes que se coman c~mo ·1e~ 
duras, as! como por su gomorrüsina o látex, que os la base de la goma ie -
m.asc¡¡.r del comercio, y tarr.biár., de :i·foesivos, pinturas y barnices resis•an 
tes al ~a, aoí 001110 aisl.'lntes eléctricos, Se le utiliza como sombra, oi= 
na.mental y frutal, ;· las so::.illas y corteza tieneo propiedades medicinales, 
Su madera1 ea durísima y de axcelente calidad, se utiliza para columnas, 
partos de vehículoa, construcciones rurales, armazones de barcos, muebles 
de lujo, decoración de interioras, ebanistería, oonstrucoiones marinas,man 
goa para herramian tas e imple111entos agrícolas, dinteles, vigas, durmientes, 
parquet y an escultura, evo. <Jtc, llo se sabe si es mel!fero. 

Morillga. oleifera L!ut, {Sin, !i• pterygcsperma Gaertn,) MO.!UNGACEAE 

Jácinto, paraíso blanco, perlas da oriente, árbol de los espárragos, berna
lado1 á.rbol ie las perlas, ~erabinto, etc, Árbol perennifolio cultivado, de 
8 a 10 metros de altura, originario do la India y Norte de A.frica, de poco 
deArrOllo, empleado .:;enerc.lmente coco sombra, orn&:nental, o pa.::-a cul'cas, 
por la belleza de sus flo:-as blancas. Propaga. por semilla. De ér;ti.s ,,e o::.
Uane 25 •. 30 "'de a.ceite :iuy fino, !i.ro!Jático, llO secante, cono~i~o .;n el 
comercio por su altísima calidad, como aceite da J:,en, usaó.o ;;;,:·: ::::;:·i.::~r 
11&quinaria de precisi6n y ::-alojería, constituyendo ade,,ls ls :-~:;,-. .'r.~c"·rup
tible de per:f.'ulles y jabonas finos, Es un laxante peligrc30, L:. ,.,,~in;, ~sl 

'1-bol ee aedicinal 'l sus flores, fragantes, dispueutas ~n p;;nfoulF..e axila.
res, eon aelífe!"as 1 apareciendo por un largo perio~o en pri::.avera y vora
no aunque se la.s ooneidera productoras secundarias d9 nfct:..:-. ;;¡ <.rilo as 
arom€tico, Las bojas y frutos j6ven~s se co111en co1no yerdura. y ta..-nbién so11 
comestibles las semillas si sa tuestan. Las raíces so usar. ºº"'º condimento 
T bojas y ra!!las sirvan para forraje. 



95 

KWltingia oalabura L. EU.IDCARPACEAE 

Capul!n, oapul!n de montaña, nigua, cerecilla, nemieo, pasito, etc •• Ea 
W1 arbueto o árbol pequeño de 8 a 12 m de altura, que fol'll& parte del 
bosque euboaduoifolio tropical, donde crece en las malezas húmedas o 1111 

oaa y en laa riberas arenosas, eepecial!:iente en las comunidades secundi' 
risa, abWldando especialmente sobre suelos de marga caliza, a 900 a o
menos de altitud, con amplia distribuci6n en las regiones c4lidas de A
mérica, desde el Sur de Méi:ico 1 hasta Panamá, Antillas y Norte de Sudam' 
rica, y aparentemente introducido en Indochina y Filipinas. Multiplica -
produciendo numerosas semillas que se presentan en bayas pequeñas, come.! 
tibles, que se consumen en forma da jalea. la corteza del árbol posee ti 
brae resistentes que se utilizan en cordelería, jarciaría, cestería 7 c'On 
fecci6n da prendas de vestir. Lo importante as qua as buen soporta y -
su floraci6n es laxa paro dura mucho tiempo, desde primavera hasta otoño. 
No se oonoce su miel. Sus flores son ai:ilaras, solitarias y blancas. No 
tiene usos industriales aunque se considera fuente potencial para pulpa 
de papel y su madera tiene algÚn uso local. las flores son antiespaemódi 
cae en infuei 6n. -

!!!.!!.!, spp. L. MUSACEAE 

Pl1hano, guineo, bananero, etc., ea una de las plantas de mayor cultivo 
en laa regiones tropicales, conetitu.yendo en algunos países la primera 
fuente de riqueza, exportándose su produoci6n. Ea una monocotiledónea o
casionalmente llamada árbol, aunque no lo es. Tiene un tallo radical que 
se lanza hacia arriba, cargado de flores y frutos, pero qua en realidad 
sólo est4 formado por las vainas enrolladas de las hojas que se extienden 
en forma de anchos óvaloe en todas direcciones. las venas de las hojas 
son paralelas y ne oontribu.yen a su sostén. El falso tallo representa un 
artificio que asegura el rápido crecimiento vertical con un mínimÓ de gaa 
to en biomasa y las hojas son eficientes productoras de carbohidratos. -
La floración se prolonga todo al año, aunque ea máxima en Otoño e Invier
no. la miel qua produce, es obscura, astringente y de baja calidad, por 
lo que se usa para la alimantaoi6n artificial da las abejas, y no puede 
utilizares si contiene insecticidas que requiera la explotación comercial 
del plátano. Para la vainilla sirva bién como sombra, cuando las hiladas 
o setos de &ata se han colooado en postas. Algunos autores sugieren que 
la aeooiaci6n de ambos resulta ventajosa. Siempre hubo alguna especie CCll 

el tamaño y características adeouadae para sombrear, pero últimamente es
tán siendo diezmadas por la Sigatcka, una enfermedad t'Úngica qua las ex
termina y constituye un serio valer de riesgo (Cercospora mueae, ó MY0011-
phaerella mueioola ). 

Jeotandra spp. LAURA.CEA& 

Conocidos como laureles o aguacatillos, o pales de humo, los ~rbolee de 
este género se utilizan con mucha frecuencia como tutores en Papantla. 
Las cortezas y cálices florales de algunos de ellos se utilizan como con
dimento. Algunos ejemplares llegan a 8 o 10 metros de altura. 



Pand.anus hornei Balf • PANDANACEAE ,·, ·' 

Pandano. Árbol que se oul ti va por sus hoja.a que· se' utilizan en '1a construc 
oi6n de estera.a. Dentro del género algunos .miembros producen frutos comes= 
tiblea y hojas aromáticas c¡ue se usan como condimento',. Soporte de le. vai.aj,_ 
lla en las Islas Seycheles, '"· 

Pandanus utilis Bory, PANDA.NACEA.E. 

Panda, ealma de oa.racol 1 etc. Árbol,· !o!ultiplioa' por hijuelos, Madagascar, 
Antillas, América Can tral 1 Brasil, Se cultiva ·por. sus hojas cuyas fibras 
ae utili20an en la oonfecoi6n de saoos 1'• canastas· y' artículos doméstiooa, 
oootiene una substancia feculenta coine.stible:"después de la oooción, Al-
canza los 18 metros de altura,· """ L:•• · ,.,, · · 

Persea americana Mill. (Sin, P, gra tissinia Gaer'tn.) LAURA CEA.E 

Aguacate, avooa.do 1 palta1 etc, Árbol·perennifolio de 15 a 20 m, de altura 
oriundo de México y América Central, donde forma bosques puros, o es halla 
como parte de la sel va tropioa·l perenni folia, Amplia.:ner. •e cultivado por sus 
excelentes frutos, Crece bien con poca atención en diferentes tipos de te
rreno y en oondioicnes variables de temperatura o humedad, y fructifica 
abundantemente, La floración depende de la. variedad, temprana o tardía, des 
de febrero hasta abril, Sus pec¡ueñas flores hermafroditas y a. veces uni- -
sexuales ~n el mismo individuo, son de color vei-de amarillento o orema 7 
tienen una producci6n de néctar muy variable, posiblemente la mejor dentro 
de la familia de las lauráceas, c¡ue depende de las condiciones atmosféri
cas, aumentando oon la humedad, La miel es de sabor fuerte, muy obscura, 
espesa y parecida al mela.do de caña, El fruto es rico en vitaminas 1 áci
dos grasos y muy apreciado como alimento, Del aceite de la pulpa, q\111 tie
ne usos culinarios, se obtienen jabones y cosm6tioos debido a su alto gra,.. 
do de penetración en la piel, La nadara. tiene varios usos rurales e indum
triales; hojas, corteza y partes del fruto tia~en reconocidas propieda
des medicinales, por lo que se les utiliza bastante, 

Pieoidia piscipula ( L,) Sarg, LEGIJMINOSAE 

Coou!te, babin, guaoá candelón, ventura, etc •• Uno de los árboles tutores 
que ata sa acostumbran en México, ampliamente distribu{do -aunque no mu¡y 
abundante- en la vertiente del Golfo de lt.éxico 1 Gua temala 1 A.ntillaa, Flo
rida y parte septentrional de América del Sur, Crece hasta 15 metros, La 
corteza es venenosa conteniendo varias substancias narcóticas como el al
caloide picidina, que ofrece posibilidades para la obtención de anestési
co• e insecticidas¡ la corteza roachacada se utiliza para atontar a los pe
ces. Su madera es muy dura y de calidad excelente, con variados usos c¡ue 
van desde piezas de resistencia estructural, basta partes y objetos orna
menta.les. Las flores son rosadas, dispuestas en panículas muy carga.das que 
aparecen de };arzo a Ma.yo 1 muy nectaríferas, Es una de las mejores especies 
mel:!teras del área del Caribe, La miel es excelente, a:nbarina y no crista
liu. 
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Pouteria sapota (Jacq,) H.E, Moore & Stearn (Sin. Calocarpum sat>ota 
(Jeoq.) Merr.; f!_ mammosu;n Auct.) SAPOTACEAE 

J!amey1 zapote mamey, mamey colorado, zapote colorado, etc, Árbol caduci
folio de 10 a 40 metros de altura, originario de las tierras bajas de 
América Central, donde forma parte de los bosques tropicales perennifo
lios y subcaducifolios. Se le cultiva por sus excelentes frutos comesti
bles en toda la América tropical, y por sus almendras medicinales, de 
las que se extrae hasta ')0% de aceite no secante utilizado en cosmética 
y artículos de tocador, o para bruñir maderas finas. La madera, de exoe
len te calidad, se adapta a casi to1os los usos. I;.Ls flores, blancas o a
marillentas, casi sésiles, aparecen generalmente en flomérulos densos & 
lo largo del tronco y ramas, en otoño, secretando abundante néctar del 
que se obtiene miel de densidad media y color ámbar. 

Pterocarpus indicus llilld. LE:GU1o!Ill0SAE, Faboideae 

Padouk, drago, sangre de dra.,;:o. El !'.• marsupium es el llamado quino de 
Malabar, y el P. santalinus tiene la madera parecida al s!Úldalo. Produ
cen un zumo astringente y curtil'.nte. fu México hay !'.• acapulcensis Rose 
pero ne se le ha reportado como utilizable en los vainillales. Alcanza 
20 & 25 m de altura y tiene varios usos. 

Spondias mombin L. ANACARDlACEAE 

Jobo, ciruela amarilla, jocote, etc •• Es un árbol caduoifolio grande, 
·de hasta 25 metros de altura, indígena de América Tropical y !frica 
occidental. Se le encuentra formando parte de la selva tropical pere
nnifolia y subcaducifolia desde el Sur de México hasta Brasil, siem
pre por debajo de los 80o m de altitud, y también en Indonesia y Fi
lipinas. Se emplea a menudo como poste de cercas vivas pues prende f.toil 
mente por estaca y también por semilla. Se cultiva por el fruto y lama= 
~era, que son sus principales productos, El fruto es una drupa obova
da., amarilla, con mesocarpio carnoso ~ comestible de la que se obtienen 
adem~s, conservas, vinos y licoren. La madera, de calidad regular, se 
utili~ como leña y en carpintería en general. La goma que mana de~ tren 
oo sirve como pega.mento ordinario, Florea de abril a mayo, en panículas
largas con florecillas blanquecinas. La aecreci6n nectárea matinal es m~ 
intensa por lo que se oonsidara una de las principales especies mel!feras 
de !m&rica tropical. La miel es ámbar, de sabor agradable. Una especie 
cerca.na, de calidad inferior en algunos aspectos, es .§.• purpurea L. 

Tabernaemontana ~ Mull. APOGYNACR~E 

Cojón de mico, cojón de gato, lechillo, lecherillo, jasmín de perro, etc, 
Uno de los tutores preferidos en la región de Papantla y además, uno de 
los más utilizados en ¡.:éxico. Es proba.ble que no sea la única especie del 
género utilizada para tal fin. Como rr.elífaro es sólo de mera subsistencia. 
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·. 'l'ams.r.!.ndus indica L. LEGUMINOSA.E, Caesalpinoideae 
, ' 

Tamarindo. Arbol perennifolio de 20 a 25 m, de al tura, 01•hrr.·~::. lel Sur 
de Asia y kfrioa tropical, que se cultiva en todas las re~'ior.es ~~lidas 
en algunas de las cuales se ha naturalizado y se le encuentra silvestre, 
E.e un !rbol vivaz, ooposo y recio cuyo principal :producto es el fruto, 
de pulpa carnosa y áoids, muy apreciada para la elaboración da bebidas 
refrescantes, dulces, helados, jaleas y la:ra.ntes, Las semillas son tam
bién oomestibles; pulverizadas y mazoladas con goma arábiga resultan un 
pega.mento excelente, Hojas y flores pueden comerse oomo ver:i.ura., 1 jun...: 
to con los frutos, se utilizan como condimento, Su follaje suele 2er m1J1 
denso y por lo tanto su sombra puede resultar excesiva, sin embargo es 
'buen protector. La madera, dura y resistente, se usa para leña y carbón, 
cimbras, pila.res, vigas, artículos torneados, muebles, prensas, mangos 
de herl'Blllientaa e implementos a&rícolas, También se considera una esps
oie · Orilamen tal, Si bien no es muy abundante su produoci6n de néctar, su 

'tlorada se presenta en cambio durante la temporada de carestía, lo cual 
fBBUlta '1til. Sus flores amarillas, manchadas de rojo, apax-ocen desde 
~ayo basta agosto y son visitadas por las pecoreado~as todo el día, 

;pieobroma·caoao L, spp, cacao STERCULIA;EAE. , 
paoao, oaoa.otero 1 oacaocuáhuitl, tlalcacahuatl 1 eto,, ..U-bol umbr6filo 
perenni!olio de 6 a 8 metroo do altura, originario de la parte septen
'\rional d11 Sudarná!"ioa, donde se halla silvestre F.ln algunas zonas, y 
ampliamente oul ti va.do en forma comeroisl en toda. la km.Srioa y algunos 
lueares de Africa tx-opioal, por sus frutos, cuyas semillas eran amplea
de.s cooo moneda desde tiompos prooolornbinos, y de las que por procedimiElE, 
•os que van desde loo caseros, hasta los industriales altamente especia
lizados, se obtienen el chocolate y la coooa. 1 y de ahí, dulces, confi tu
ras, helados y bebidas ombotelladaa o licores, Del fruto se aísla tam
bién el alcaloide theobromina, diur6tioo y vasodilatador de uso m6dioo. 
IJL·J1811teoa vegetal que contienen las semillas (manteca. do cacao) en alta 
proporoi6n se utiliza en farmacia como emoliente y para fabricar cremas, 
ungucmtos, cosm~ticos ~ pomadas. la ventajosa y repetidamente oomprobada 1 
asooiaci&t de los ouHi vos de oaoao y vainilla, proviene de tiempos ante
riore11 a la conquista de ll.~xico, El tema ha eido detallado ampliamente -en 
esta tesis·' (V.Sase ol capítulo de Historia), En apicultura no es planta 
ni de ooséoha ni de sostenimiento, r laa·abejaa meliponaa la yorjudican, 

'I'rophia racar.ioss (L.) Urban, »ORA.CEA.E 

Ram6n 1 ram6n colorado, ramonoillo, papelillo, oto,, •Es un 'rbol poranr.i
folio de las salvae .Primarias y secundarias aubcad:.icifoHn.~. Sa "ultivt. 
por sus frutos comestibles y por ·eus hojas f'orrajo!·as. :,,, ·~ort~za as t&
!Dica. Alcanza los 20 metros de altura, L3. madera no utiliza ccroo leña,·
JM;¡.r& postes y en oonstruociones rurales. 
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PRillCIPALm PLAGAS y ENFERMEDA.Dm QUE: ATAC!li .. A LA. VAINILLA 



PlWIClPA.US ?LA.GAS Y ENFERMEDAD.ES QUE A.TACAN A. LA VA.lNlLU. 

Tu puedes expulsar a la natural~~ª uor 
la violencia, pero ella regrest. sio;p:e 

Quinto Horacio Flaoo ( 65-8 ª"' c.) 
~ ; .. ~r . 

Aunque los problemas por a taque de plagas y enfer'.ne'dades . 

son esporil:diooe en Méxioo, ea necesario considerarlos para evitar en 

lo posible las mermas que ocasionan cu.ando se presentan, Aún a.nivel 

mundial, se ha visto que no existen enfermedades o plagas cayores de 

importancia en este cultivo cuando está bien atendido, Sin embargo, 

cuando se presentan y no se atienden con la debida oportunidad, es p~. 

sible perder el vainillal completo o p9roibir daños de oonsideraci6n 

( llilli&ma y Col., 1960¡ Herrerías, 1980). 

A.un a nivel preventivo, se requiere un oonooimiento pro

fundo del ciclo de vida de tales especies desde un punto de vista eo~ 

16gioo, No basta conocer ouáles son las plagas que atacan al vainillal, 

ea necesario también saber en que otras plantas y cultivos cercanos a 

la plantaci6n se desarrollan o pasan parte de su ciclo vital y bajo 

qué condiciones se pueden transferir a nuestro cultivo y dañarlo. To

do esto implica u.~ ri&Uroso trabajo científico da campo que permita la 

oonstruooi6n de esquemas y modelos que conduzcan a la previsión de aqu~ 

llos momentos en los cuales el oiolo de vida de la plaga o enfermedad 

(o ambas), se favorecido por las condiciones clicatológicas y coincide 

oon el oiolo de vida. de la vainilla en su punto más sensfble a diciio 

ataque, De lo contra.rio 1 la. a.plicaci6n de un plaguicida puede ser no 

s6lo inoportuna, sino tambi&n contraproducente. Aqu!, es m'e importa.~te 

la comprsnsi6n del sistema de plantación en su conjunto, para reali~~r 

labores a&rícolaa preventivas, que actuar oon tóxicos en forca desaspe

rada, 
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PLAGAS 

Los molusoos gasterópodos -caracoles y babosas- son perju

diciales cuando abundan, ya que suelen roer la corteza del vainillero, 

especialmente durante los años secos (Cornaillac, 1912¡ Hernández, 

1981), Dentro de este grupo, Parra (1984) ha señalado particularmente 

la pressnoia de las babosas del género Vaquinus , que se alimentan 

de hojas y tallos durante la noche, mientras que de día se protegen en

tre la hojarasca de la desecación producida por el sol, Eh Veraoruz ea 

les oombate con un producto granulado llamado Tapps, aplicando 50 a 100 
g por planta cuando se ha iniciado el daño, Preferentemente, convie

ne revisar la plantación con una lámpara de mano durante la noche, y ei 

se las detecta en algún punto, se puede aplicar un cebo de avena con 

metaldahido al 10%, antes de que su número sea excesivo. 

lllSECTOS 

Exponemos a oontinuación, en orden alfabético, lo que ea sa

be da las especies da insectos más importantes qus atacan a la vaillilla, 

Cerataphis latanias (Boisd.), 

Pulgón o áfido de las palmas (Aphididae), Se le ha delleotado 

en Cuba en condiciones a:cyerimentalee atacando a la vainilla (JulilÚ'l .lo,!! 

ña, oit, por Bruner y Col., 1975) 1 a la que infesta máe bien da modo li

gero, Cuando ataca a la Palma Real1 Roystonea regia, su verdadero u ori

ginal hospedante, aotúa como vector da la "fumagina", ll,T, Home lo obsar 
' -

vó por primera vez en Cuba en 1909 atacando a los cocoteros jóvenes, Se 

pueda oombatir biológicamente mediante sus enemigos naturales1 eycloneda 

limbifer 09""•• y Ba.ccha latiuscula L11, (Bruner y Col. 1 1975). Se puede 

inferir qua la presencia de palmas en las cercanías de un vainillal, es 

un factor de riesgo si éetas están afectadas por el áfido, 



Conch.rlia vanillana (Sin, Phalonia), 

' '; ' .! : :'.f.«. ·j ; ;_ 

Oruga de una mariposa nocturna (falena.) que a ·mees- p:-ov:ooa. 

daños, al atacar a los frutos jóvenes después de la. fecur.~ación, · produ'."" 

ciéndoles ya sea resece.:niento, o manchas irregulares que C.a!\an .o :::-edu"'.,•· 

oen su valor comeroia.1 1 y provocan f'inalmen te su caída si el dWio. l:ega. 

a ser severo, Es de oolor negro oon puntos gris-cenizo, y uni. longi.tud·c, 

de 7 a 8 lllll (Correll 1 1944; Cipagauta y Sánchez, 1979). 

Cratopus punctum .Fa.br. 

Gorgojo de color gris-cenizo, esoa.rba agujeros en las flores 

y en ocasiones destruye la. columna (Cornaillao 1 1902; Correll 1 1944), 

:g¡rdarcus connoinus; .!l.• obscura.te 

l!e!Úpteros, Son unas "Chinchas" que ata.can los ratoños y las 

flores de la planta impidiendo la fructificaoión (Cipa.gauta y sánohez, 

19791 l!ernández, 1981), 

Rriosoma lanigerum (l!ausma..'lll), 

l!omóptero, Uididae, ;;:J. "Piojo o Pulgón lanudo o laníge:ro'' ... 

Herrerías {1980) lo cita únicru:iente por el género como pl:aga. de la. vaini

lla, Pero el nombre común corresponde a la especie que anotamos aquí, co

nocida como "Pulgón lanígero del manzano" (llooly ªPfle afid),"qu~.Pro;~~e

ne de los Estados Unidos y ataca también al duraznero, al ~ambrillero, al 

peral y al parón ( Bruner y Col. 1 1975; MacGregor &: Gutiérree 1 1983), La 

alimentaci6n del insecto ocasiona partiduras de callos:,Y··permite.,la. entra

da de microorganismos patógenos (Metcalf & Flint, 1985), 

Euricipitia vestitus Cbamp. 

. --~~-~~----·-------·-·- ··· ----·---------·---~--



Hemíptero, Gymnocerata, Nos referimos al 

alcanza los 8 mm. de 
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"Piojo colorado de 

longitud, facilmen la vainilla", una "Chinche" q.µe 

te reoonooible, en las hojas, y en algunas ocasiones en el bejuco, Su 

presencia es temporal y por lo mismo no parece revestir gran importancia 

económica, Pero las lesiones que produce, propician el desarrollo de en

fermedades fungosas, lo qus hace necesario un estudio más profundo de su 

oiolo biol6gico hasta hoy desconocido (Herrerías, 1980), 

Hoplia retusa Klug, 

Pequeño escarabajo lamelicornio que escarba agujeros en la 

corola de las flores y en ocasiones destruye la columna (Cornaillao, 

1902¡ Correll, 1944). 

Hormigas (no se menciona ningún género en especial) 

Cuando son abundantes, afectan los frutos, Para prevenir la 

invasi6n se puede utilizar la v!a del método mecánico tradicional, que 

consiste en rodear la base de las inflorescencias con tiras de hojas de 

plátano impregnadas de brea (podría usarse resina de meloponinos), o la 

~a del control químico, el clordano o el dieldrín, aplicados directa.man 

te en los hormigueros (Hernández, 1981; Martínez 1 1959). Algunos bongos 

entom6fagos causan gran mortalidad en las hormigas, y las plantas.del~ 

nero Ta.gatas sp. (Cempa:XÚohil) las repelen. 

Lepidosaphes gloverii (Pa.okard) 

Homóptero, Diaspididse, Ataca a la vainilla y también a loa 

cítricos y el mango, Es la "Escama Osti6n de Glover" (Glover scale), de 

fácil control oon insecticidas de contacto o efecto estomacal, Proviene 

de loa campos de cítricos de Florida (Herrerías, 1980; l•:acGregor &: Guti! 

rrez, 1983), 
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Jieza.ra viridula L. (Sin. li• amara.gula Fa br.) . . · · 
(algunos autores escriben!• amarag<iula Fabr.) 

;, ''.\ i'. 

1 <•'!.>.: ';'.<) ~-~ fi.\:1'.~t-.;. :: 

Hem!ptero, conocido oomo1 chinche ape¡¡toa~. d~l .. ~\1~• .. hedio!ida., 
. _\_,_-~'-- .!,,,,.~1- ·•·\:,.,..,,_,1 ... ,,, l/ '••',·.-·'· ', 

verde, verde de los bosquea, esrnera.lda., maya verde, o catarina esmeral 

da1 de color verde "zaoate" o verde brillante, E~'.~en~~<·d~~t~cti~a que -:

el género Trioza spp. (véase más adelante), Ovop~~·ita '~obre i~s ii~jn~ y 
: ; ·-'· ., • • ' .' '.:.~)·-,_ -·-· ! ' : 

tallos de la vainilla, y cuando las larvas salen del huevo, chupan la sa~ 
- i . ·: ' '... - . . 

via de los botones florales y de los tallos para denarrollarse. Son ¿-ran-. . . 

des, aplanadas, con fonna de escudo y apestan, midiendo l.6 cm, de largo, 
. ' 

presentando ninfas de varios tamaños con manchas i:ojiza:;, Cilu:¡ian la savia 

y envenenan las plantas ocasionando la caída. de las Yainas o la foreaci6n 

de áreas enduracidas y nudosas, inyectando al mismo tiempo, una saliva 

t6xica que causa necrosis local, pudrici6n y marchitez, Las punciones de . ' 
a.limentaci6n permiten al ingreso de patógenos t1·ansmi tidos por el inseo: 

to. Se les considera plagas de importancia menor a intermedia, y general

mente en innecesario su control. !lumerosos inseotioidas. l.as. acaban, y.~ . . . : . -; ·-~.' '·· 

también insectos entowófagos de.tipo parasitoide para su control bioló~-:; 

co1 como son Telenowuo spp. y Trichopoda pennipes F, que. se establecen 

respectivamente en los huevecillos, y en el insecto adulto. (Cornaillao, 

1902; Correll, 1944; Cipagauta :r Sánchez, 19;79¡ King & Saunders, 1984 ·; y 
~ . . 

Metcal! & Fl.int, 1985 ). 
. .. ,_,. --·-·· 

. ,.,.-

1 J;il todas las descripciones de las obras específicua de vainilla ~ue 
he consultado, hay serias deficiencias ~n cuanio a la correcta des
cripción de las plagas que la atacan, No serí"' casual, aunque he tra 
tado de evitarlo, que un entowólogo experimentado encuentre, ~on bi::
bliografía. más especializada, que alguna de lns especies d2Ócr!. t>.s 
esté presente en ésta lista con dos nombres d:.:;tintos, conniriora:1cio 
especialmente la época de algunas de las fuentGs, Otro erroo· r,otable, 
especialmor.te hallado en fuentes de origen aGronómico, oonsi ~t9 en 
una incorrecta aplicación de las normas internacionale3 de nomencla
tura :l.s especies. Como el capítulo que nos ocupa ·es puramc;nte biblio 
gráfico, he preferido dejar los nombres tal y como se halla1·on en la 
bibliografía. 
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Papilleo polyxenee F. (Sin, _E. ajax L.), 

Lepidóptero, Papilionidae, Una oruga conocida como "g'usano 

ferro" ó "medidor del apio". Se cría en varias especies de Umbelíferas, 

pero los ataques son esporádicos, ocurriendo a largos intervalos de tie.! 

po. Ataca también al hinojos Foeniculum vulgare y al Ferejil1 Petroseli

num latifolium Pera .. Ee la larva de una mariposa diurna llamada "maripo

sa negra de cola de golondrina" miembro de una familia única, por poeeer 

partee bucales .de tipo masticador, Una subeepecie de ésta, ee plB€;a de 

varios productos bort!colas en loe Eii:UlJ, (B:runer y Col, 19751 Herrerías, 

1980¡ Metoalf & Flint, 1985), 

Periaaoderee ruficollie Waterh. 

Según Correll (1944) se trata de un gorgojo, el m's destruc

tivo de la vainilla dentro de este grupo, M. Bord.B€;e (19oo)y Ri.dle;y (1912) 
oi t. por Bernández (1981 ) lo hallaron en ~!adagascar, El inseot~ permane

ce breve tiempo en el interior del tallo haciendo perforaciones. 

Polilla de la vainilla 

Cornaillao (1902) oita a ésta como un microlepidóptero no i

dentificado, que ataca a la vainilla cultivada, sin dar detalles. 

Plusia aurifera Hb, (Sin. Autographa oriobalcea Fabr.). 

Oruga de la falena (mariposa nocturna) conocida como "rlusia 

dorada". La larva se conoce como chivo :peludo, o gusano l' eludo, siendo de 

color rojizo o negro. Llega a medir basta 5 cm Se alimenta de las flores, 

bojas y tallos tiernos. Por su voracidad, es capáz de destruir en una so

la noche dos o tres brotes, de tal manera que aún las bajas poblaciones 

constituyen un problema para el cultivo, Es común en Reunión, Madagascar, 

Afrioa Continental, Santa Elena, Teneriffe, y el Sur de Europa, exietien-
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. do taabi&l .en Jilé:d.oo,·.donde ae le combate con Pa.rathic5n Metílico 50%, 
100· oo plp.ra lOO l ·· de agua y 40 oc de adherente, aplicándose en oull!!. w. 1.Jlj,o.ia·'•l daño. (Comaillao, 19021 Correll, 19441 'Cipagauta y S&n . -
obec, 19191 Hern&ndez, 1981¡ Parra, 1984)• 

Sillplioa. inaegualis Guen. 

Oruga que ataca a la vainilla en algunas ocasiones (Correll, 

1944). 

Spinaa floridulos 

Hemíptero conocido con el nombre de pioJo, p10Jo rojo, o 

piojo de la vainilla. Mide de 3 a 5 mm de longitud. El adulto es de co

lor rojo •• Vive en el envés de las hojas fonnando colonias que se ven co

mo pequeñas manchas blanquecinas. Destruye loa tejidos de la.a hojas, ta

lloa y frutos, al alimentarse de la savia. Por las heridas que produce 

penetl'911 bongos que causan pudriciones de laa hojea y lea haoen caer. 

Se combate con dosis de .:00 co de Guaatic5n Metílico, 200 ce de Mala

thi&i ~. c5 150 oo. de Folidol, oada una de ellas con 40 ce de adheren--te y disuelta en 100 l de a.gua. El tratamiento debe aplicarse al encon-

trar en el vainilla! doa o más colonias. Los piquetes también se observan 

oomo pequeños puntos blanquecinos. (Cipagauta y Sánchez, 19791 Hernández, 

19811 Parra, 1984), 

Trio:.r.a del a;¡uaca tero salvaje 

Cornaillac. ( 1902 l cita a. e ate "hemíptero" como un peligroso 

enemigo de la vainilla. cultivada. Podría tratarse de Trioza anoeps Tuthill 

que es homc5ptero, 

siguiente, 

Trioza li tseae 

Payllidae, o de una oonfusi6n con la. esp eoie 
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Hem!ptaro, Pi:syllidae, la "Chinche" mita dsatruo1iiva de la. vai

nilla. Esta, ha. sido observada. en Reunión a.tacando las ;remas 1 la• flores, 

perforilndolaa para producir manohaa putrefactas. (Correll 1 1944). 

Las personas que trabajan oon la vainilla padecen a veces u

na derma.titia acompañada de prurito intenso, coriza¡ malestar qua cur

sa con dolor de cabeza, problemas gltstricos y urticaria, denominada vai

nillismo, que tiene dos causas de origen. Una de ellas, que conduce a lo 

que se diferencia como "vainillismo nervioso", tiene origen al.Srgico ¡ 

cursa oomo una urticaria debida a la excesiva cantidad da cristales de 

oxalato que la planta posea en la savia de hojas y tallos¡ la otra, se 

debe a. un ácaro, que ocasionalmente habita en el extremo del fruto. y que 

dUJ:'Bllta el beneficio de sets ~ltimo, bajo ciertas condiciones, as pueda 

llaoer extremadamente abundante. No se ha identificado (UTE:HA., 1952). 

Leoomts & Chalot ( 1901) oi t, por Correll (1944 ) mencionan a 
lacterium brioaianum Pavar, como parásito de las hojas de las vainillas 

cultivadas en loa Jardines Botánicos de Italia. Dicho género, ha sufrido 

deada entonces varias modificaciones dentro de loa sistemas de olaaifi

oaoi&i de bacterias fitopat6genas. Primero incluía todas aqu6llas no m6-

t1les (Claaifioaoión de ~!!gula, hasta 1900), después a las Gramnegativas 

qua no producen endosporas (Clasifioaoi6n de Lelunan ,y Hsvmann, hasta 19-

27 , Posteriormente, Smith, en 1905 segrsg6 da éstas al grupo Aplanobao

ter, hasta 1948 en que apareció la de Bsrgey, que lo eliminó. Por lo t8!!, 
to ea necesaria una revisión para saber realmente de que baotsria ea tZ'!, 

t&, (AJ>untes da la Materia de Fito bacteriología, Dr, Fuoikovski, 1982-3). 

Loe Hongos representan un grave problema, pues a causa de e

llos se han destruido grandes vainillalss (Hernltndez, 1981). Ya en 19631 

Monto,ya indicaba la convsnisnoia da tratar con un baño da "caldo borde

Ua" todos los materiales da reproducción como medida preventiva (Véase 

el método de preparación en Tamaro, 1979), Se exponen a continuación, en 
orden alfab~tioo loa más importantes. 
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Atichea va.nillae (Pat,) V, Hoeh, '.¡ , ..• __ ,,, ··-·· 

Parasi ta las bojas en Tahi t:C ( Correll 1• '1944) ~ 
(, •• ! . . . \ . -~·. 

Calospora vanillae Mases 

Antracnosis, Sin lugar a dudas la .. más. extendida y seria en

fermedad de la vainilla, Ataca el ápice vegetativo del bejuoo; las hojas, 

las raíces aéreas y loe frutos, Se cree que el hongo.secreta una toxina 

en el suelo, la cual afecta a varias partes de'·la planta cuando éstas ª!!. 
tra.n en con tac to con aquél, Cuando las plan tas·. que han sido a tacadas son 

trasplantadas a un suelo no infectado', ·recuperandruoediatamente su vigor. 

Esto sugiere que los vainillales ·deben ser ·establecidos en aquellos sue

los que jaa.€s han sido utiliza.dos ·para tal'. fin, Ridley 1 oi t, por Correll, 

(1944) establece qua la. enfermedad fue vista por primera vez en 1887 en 

las Seych~les y qua en esa oca.si6n 1 cientos de las vainas mita finas oay!. 

ron y ea marchitaron. Obeerv6 que se volvían obscuras en el ápice, o e!!, 

medio, cayendo en uno o dos días. Esta enfermedad ha afectado la produc

oi6n en las Mascareñas, Comores, Seyohelee, Indias Occidentales, Tabi t! 

y Colombia y fUe identificada por Hernándaz ( 1981) en loe vainillalas del 

Ejido de Altamirano 1 en México. Se presenta como manchas numerosas de c2_ 

lor amarillo ocre o pústulas rojas o ambarinas previa decoloraci6n 1 de 

hasta 5 mm de diámetro, Correll anota también, que se ha encontrado que 

si se queman las partes de la planta muertas o moribundas, la enfermedad 

puede ser controlada y a veces erradicada y señala que la presencia de 

un exceso de humedad en las hojas, una estaci6n de lluvias prolongada o 

un terreno insuficientemente drenado y mucha sombra, son factores defi

ní tivamenta predisponen tes, liO mismo ocurra cuando, el terreno se sobrepu!. 

bla de cepas, ¡.:artínez, (1959) asocia la presencia de este hongo con pt'ir

dida de vigor de la planta y recomienda podarla, para asegurar un aporte 

de savia sufici8nte que mantenga la resistencia del bejuco frente a los 

ataques, Williams y Col, (19Bo) observaron el problema desde un punto de 

vista general y anotan que la simple implementaci6n de un drenaje adecua

do, acaba cor. esta enfermedad, (Corren,. 1944; Martínez, 1959; Cipagauta. 

y Sánohez, 1979; Williams y Col, l9Bo¡, Hernández, 1981), 
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Colletotriohum vanillae Soalia 

Antracnoaia. Se caracteriza por manchas circulares hundidas 

de color obeouro en el bejuoo y en las hojas, principalmente en el env&a 

de &stas. El hongo se introduoe a través de las heridas producidas por 

loa ineeotos en forma mecruiioa. En un prinoipio las manchas son amarilla!!, 

tas pero se obscurecen rápido y al desarrollarse la enfermedad se van se

cando y aparecen en su superfioie pequeños puntos negros que son la• f~ 

tifioaciones del hongo. Si el parasitismo es severo, ocasiona la muerte 

del bejuoo y la destrucci6n de la planta:. Al parecer fue vista por pri

mera vez en Tahití, pero actualoente está muy distribuida. Se le encuen

tra principalmente en terrenos pooo drenados y muy sombreados, 1 para eu 

combate se reoomiendan las mismas medidas que en la enfermedad precedente. 

Se le trata qu!micamente con 300 g de Captrui 50; 400 g de sulfato tri

b4sioo de cobre, o 400 g de Cupravit, -cualquiera de loe trata.mientos

oon 40 oo de adherente, y respectivamente en dosis para 100 litros de 

agua. El.tratamiento se aplica cada 30 días en las áreas afectadas. 

(Correll, 1944¡ Cipagauta y Sánchez, 1979; Herrerías, 1980¡ Be:rnltndez, 

1981¡ 1 Parra, 1984). 

Fuearium epp 
P\lsarium batatatie Wollenw. var. vanillae '11.loker 
FUearium ox¡ysporum f, esp. vanillae ('11.lcker) Gordon. 

"Podredumbre de las ra:!cee", "pudrici6n de la ra:!z", "~udrl

oi6n del tallo" 6 "flacidez", '11.lcker 1927 oi t, por Hernruidez 1981 h& 

demostrado que la fuente de infeoci6n es el suelo y que el bongo puede vi -
vir ah! como mínimo durante 4 años, Ataoa a toda la planta preaent4ndose 

como una ~arcbitez gradual que se suele atribuir equivocadamente a la f&l 
ta de agua en el terreno y que posteriormente se presenta como pudrioi6n 

total. Ataca principalmente en loa primeros años de vida de la planta o 

a loe tallos j6venee y raíces primarias, Según las descripciones realiza... 

das por Aloonero (1963) Balagopal y Col,(1974} y Philip (1980) citados 

por Parrs (1984) la planta presenta un ~marillamiento de las bojas, man

chas y puntos café obscuro en las raíces j6venea, que se van tornando de 
color negro a medida que avanza la enfermedad¡ después se secan las raí-
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ooa, laa hojas y finalmente el tallo, Las partea afectadas terminan por 

esprenderse.del reato de la planta, Parra (1984) detalla el daño en el 

talloa los tallos j6venes toman un oolor verde obscuro; posteriormente 

se van secando y se arru&an 1 presente.ndo acanaladuras con puntos de color 

ladrillo. El daño localizado dentro del talloi obstaculiza el paso del a

gua 7 oo&aiona el crecimiento lento de las plantas 1 posteriormente, la 

marohitez, Después, las hojas se vuelven amarillas y se secan, 

$errarías (1980) dice que el hongo se caracteriza por sus co

nidios tuaifor:nea y arqueados, hialinos, provistos de un número variable 

de tabiques, También anota que algunos autores oonsideran que la pudri

ción de la raíz es natural en la planta y que opinan que dürante el pro

ceso de deseoaoi6n originado por la podredumbre, aquélla se alimenta por 

medio de las raíces secundarias en tanto se desarrollan y llegan al suelo 

laa nuevas raíces aáreas, De ser así, es posible que la pérdida de las 

raíoes primarias (cua.ndo el hongo no logra afectar otras partes de la 

planta) sea una :z-espuesta adaptativa al ataque del hongo, utilizándose la 

conduoci6n.pooo eficiente de savia de estas estructuras como bloqueo que 

impide la diseminación del hongo por t.,ida la planta o como mecanismo de 

disparo de la respuesta frente al ataq_uea la desacaoi6n, 

l.aa condiciones especiales del cultivos sombra, humedad y ma

teriales orgánicos en descomposición, favorecen el desarrollo del hongo 1 

dificultan su, control, Toda la región vainillera del Estado de Vsraoruz 

es~ afectada no importando el tipo de suelo. El hongo se encuentra tam

bi&n en Madagascar. Existen algunas observaciones sobre resistencia a la 

enfermedad, siendo notorias en las cruzas de Vanilla planifolia y !• pom

pona. Falta determinar si al cruce indicado ha dado lugar a individuos 

que produzcan vainas de calidad, El control químico se realiza cotidiana

mente, aplicando 75 g de Benlate, 50 6 250 g de Ridolll.l en 100 l de 

agua1 máa 40 ce de adherente aplicando la mezcla al follaje cada )O días • 
• 

(Correll 1 1944¡ Cipa.gauta y Sánohez 1 1979¡ Hernández 1 1981¡ Herrarías, 

l98o¡¡ Parra, 1984). 

Gloeosporium vanillae Cooke 

Parasita las hojas produciendo antracnosis en Colombia, Mau-
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ricio y Ceylán (Correll 1 1944). . : ~- . - ,'' .,·,·,·.¡ . 

Glomerell& vanillae (Zimm,) Petoh, 

Ataoa las raíces en Madagascar · ( Corre1l 1 1944), 

Gui¡¡:nardia traversi (Cav.) Lindl, (Sin, Loestadia traversi Cav,) 

Parasita las hojas en los jardines botániooe de Italia 

(Correll 1 1944¡ Hernández, 1981), 

Maorophoma vanillae Averna 

Parasita las hojas en Brasil (Correll1 1944), 

Nectria vanillae Zillllll. 

''Negrilla" ó "gangrena", Generalmente afecta a loa ialloa 

más viejos, loa que al principio presentan ur. color moreno p4li4o, hasia 

volverse casi negros. Es conveniente quitar y quemar todos los ialloa en

fermos (Hernltndez, 1981), 

Neatria vainillicola 

"Viruela de la vainilla", Hongo cuyas :f'ruc~i:f'icaaionea aon 

peri tecas aisladas o agrupadas por un estroma de color rojo en general. 

En l& reproducci6n las ascas llevan par~fisoe compuestos y las ascoospo

ras sen ovales, hialinas y bioelulares, Las peri tecas son globulosas 1 

provistas de un ostiolo apical, y su consistencia es carnoa&, Se presen

ta en manchas de color caf4 obsourc 1 a.t:1orfas 1 de aproximadamente 5 11111. 1 

deprimidas y en cualquier parte de la hoja (Herrerías, l98o). 
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Pestalozzia ( • Pestalotia) vanillae Averna 

Parasi ta las hojas en Brasil ( Corr,e~l 1, _19:44 ),,,~, o'r 

l'bytophtora parasitioa Da.et. 

" 

Ocasiona en Madagascar la pudrici6n del fruto. (Correll1 1944), 

Pbysalospora vanillae Zimm. 

Parasi ta las hojas en Java ( Correll 1 1944) • 

Puocinia cinnamonea Zimm. 

"Herrumbre de la vainilla", se pre sen ta en forma de manchas 

verde-amarillentas en el limbo, y amarillo obscuro o rojizo en el envés 

de las hojas, De ahí parten las fruotificaoiones, Se identifica al mi

orosoopio. E%l los ataques severos las manchas forman semioírculos de CO!!, 

torno amarillento (Cipagauta y S&lchez 1 1979¡ Herrerías, l98o), 

~ scabies Cooke 

Parasita las hojas en Colombia (Correll, 1944). 

Urom~ces jofi'rini Delacr. 

Roya, Chahuixtle o Herrumbre, Ataca a las hojas y f1'1tos 

preoent.tndose en forma de manchas amarillas (Podría ser la misma ~

~sp. mencionada previamente) (Hern&ldez, 1981), 
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Vermioularia vanillae Delacr. 

Parasita las hojas de la vainilla en Mauricio (Col'2'ell, 1944). 
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¿~é es lo da difícil d.e todo? 
:Lo que te parece -'s t'wil, 
ver con tus ojos lG ~ue tienes 
ante b ........ . 

Jobann íol!¿-a.ng Von Goetha 

Uqa vez establecida una plantaci6n requiere atenci611 oons~ 

e;., Bq que est&r pendioot& todos los d.Ías de la semana del desarrollo 

4e · l.U estaoaa, de au f'ijflci6n & los tutor-es para la c!i.rga que reciban, 

u! coso pa:a orl ta.r la p:ranencis de p~s 7 oof&:r:;it>dades oporluniatas. 

So rsquj.ore oubrir con ¡>3ja o abuno eopooisl.mei1;s- ¡:;repa.rado la super!'í

ci• dol suelo, ~oula1i:.en ta sob1'El las míces cl..a la. planta. no ea fr..c.

iibl• pisoiear al suolo, yD~~ue la.a raíces se aesarrolla.D cerca o en su 

supe:r!ioie 1 cualquier dis~urbio en esta "º"ª• repercute irulediatanente 

"° dAilos a las ra.!ce.s de l&. ¡;la.nta. (Corre U, 1944). 

llien tras le. ;ilan t& oe sa tá desarrollando, no no rea, por ºº!!. 
aisulento, la punta dal tallo es cort84a. alderredor de nueve o diez .s

aos an'Wls de la estación do floración, siempre y cuando tE111ga UD taaaiio 

~ble (Cor:rell, 1944). 

Gezlerela0I1te, la. pri;nora floración ao\llltiante de la vainilla 

- pnaoa~ tres a.<ios deapu1is da iiab1>:r plantado el eoqueje, aunque laa 

lliea'bras oOll bejuco grande florean antes • .l. partir de la pri11ers flo:ra

oi6n, la Va.nillA plani:t'olia t'lorea no:rmalmenie una eola ves durante el 

do. :211 •6xioo, esto depende de las oondicionea cli~Ucaa, que lo puo-

4a haoer vari&r ligeraiuente de épooa, la cual, ai se adelanta, inicia 

ns·11,.:rso, 1 normalmente, DB presenta en abril y 11ayo, 1 máa tarde, hae-
' ta noviembre, en algunas regiones del Kundo. En Guadalupe, la vainilla 

pospon&, florea doe veoes al año, primero en Ju1io 1 lue¡¡o en noviembre 

7 dioi8111bre, .Algunos años las plan tas se mantienen tan vigo:rosae que pu• 

c16lll florear constantemente. (Correll, 1944¡ B,N.c.E., 1961; :Miranda, 

1976¡ Berrarías, 1980¡ Be:rnández, 1981¡ 1 Parra, 1984). 

- . ----·-····-··· 



Para prolongar la vida de las lianas, algunos cultivadores 

dividen sue plantaoiones en cuatro partes iguales, 1 polinizBA las tl.2, 

ree de s6lo una de éstas cada año, Este método produce pequeños divi

dendos al principio, pero permite después, mantener durante muchos añoa 

una cosecha constante, porque cada vainillar vegeta durante tres años, 

lo que permite el mantenimiento de lae plantas en condiciones idealea 

de resistencia y vigor frente a plagas y enfermedades (Correll, 1944). 

Todoe loe tallos o inflorescencias indeseables deben ser re 

movidos antes de florear y fructificar, para que haya tismpo de reempl!. 

zarloe para el año siguiente, con un año de anticipaci6n a la floraoi6n. 

Para esto se utilizan eataoas nuevas, grandes y vigorosas, De acuerdo 

con Ridley. (1912) cit. por Corrall (1944) si se podan antes de cumplir 

tres años de periodo vegetativo, los tallos j6venes se vuelTen m~ pro

ductivos, pero su vida produotiva media total se acorta a s6lo dos o 

tres años. De cualquier modo, el tallo que ha sido despuntado queda li.!!, 

to para fructificar al año siguiente, 

En México, después de loe tree años menoionados, se reo0B9 

una primera oosecha pequeña, y en loe años subsiguientes, cada ooseoh& 

aumenta en productividad alcanzándose los rendimientos m's alias a los 

1 u 8 años. Se dice que con cuidados adecuados las plantas oontinúan 

produoiendo durante varios añoe más, Normalmente, en estas oondioiones 

las lianas siguen aumentando de tamaño. Un autor cita que la vida pro

ductiva máxima de un vainillar bien atendido alcanza los 40 años de co

secha anual constante, pero esto parece inverosímil. Es usual, al menoa 

en Méxioo, que después de nueve o diez añoe las plantas pierdan su va
lor comercial 1 sean abandonadas (Correll, 1944¡ Williams 7 Col. 1980). 

,.,s. 1. y u 
Las inflorescencias, que en Totonaco son l~amadas1 zap~o-

shana t, que significa maceta, son producidas en las axilas de las hojas 

sobre racimos largos y colgantes (espigas axilares), Durante la flors

oi6n1 deben asegurarse sobre el tutor, exactamente en al pedúnculo, a

tr'e da loa últimos botones florales, o en los botones florales mismoe, 

debiéndose remover aquellas que no se desean, lo que previene las pérd!_ 

das de vigor que ocasionan a las plantas las flores inútiles, además de 
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• • ' ' •·.•• \ _."; 1 \ \ \ 

evitarle & los operarios tanto la polinizaoi6n. de .. demasiadas .flores, c2 

IDO la revisi6n de flores superfluas (Co~ll, 1944; ~bh~oyl,.¡,1963), 
-. . . \ i ; ¡: i \· \ '--.\ : 

. \ \ .: : ! · .. :. ~ '1 ' 

El número de espigas, inflorescencias o' "macetas'.' \por plai:i-
, l ' . i \ 

ta puede llegar en casos excepcionales a 200 1 cuando, .Sstas: s.on'. fuertes 
' ' ' 

1 sanas y se encuentran en su total vigor, pero el promedio 'geoerel fluo · 
· ,_.'.·-.·-.+'''.····"'<'r, ~i'1-•J1;,1,.,~ 

t'1a entre 10 y 20, Cada maceta tiene de 15 a 20 flores y a vec~s m~s 1 C!!, 

locadas en espiral, De este modo, una planta en buenas condiciones puede 

d&r 4000 flores, A su vez, las flores son llamadas por loa '!""OtÓnacos1. 

Shapatls-shanat y despiden un débil olor, Sin embargo y a p~sar de lo 

a.nota.do, es conveniente extremar precauoiones durante la. florui6n·· '¡lüee 
una flora.oi.Sn copioaa suele resultar casi siempre ¿9 plantas 'en :ia.l es-

,i. 

tado, Como guía del vigor de la planta se toma el tamaño de' las hojas, 

ndmero de ~etas y lo obscuro de su color (Correll, 1944¡ Montoy~, 1963¡ 

llild-!l tam.irano 1 1967¡ y Herrerías, 19&>), 

Como en todas las orquídeas, el perianto se compone de seis 

piezas, tres externas representando a los sépalos y las tres internas "a 

los pétalos¡ cinco de es.as, piezae·:s~:m' semejantes,, difarenciéndose dos 
\·· ·. · '· ·' .. :. 1 I,. · · · . · 1 I 

de ellas de los tres sépalos;\;.~n que ··.~st,os ti¡9~~j '4 neI;¡adura central 

mcy pronunciada, así como en que son mita pequenosi 'la sexta se denomina 
.. ' . -- - -·' _, ' -· ·, ---: - ;'- 1·-;· ~' / . 

"labellum" 1 encontrándose elll'rollado en foruui de c.Uc.urucho 1 presentando 

~borde muy abierto en su parte e:r:tsrlor, cod ~:i:'Vi.,i~ones (dentado), Sl 
•• ' ,1 ' ; ' ' 

labelo está soldado en parte con el,' si nos temo o columna; en la e:i: :re mi 
.. , . : -, \ _·:.. . ' i ·' . -' -

dad de ella.1 se encuentran el .• ~stigm~\:f;,f e~; ¡·~tambre/ El es!it,'"llf> está C.!!, 

bierto por dos val vas, .. ooul ta ·1a ini'~rior ,'P'!r la superior, ambas super>

ficies en contacto y recubierta.a por 'ilii'¡lfquido1~~~carado oue sirve pe.

re. retener los grano~_''d~':¡ioi1~; la an~~Ja;e~.¿á,',;?tuada sob~ la valva 

superior del estigma, por lo que, pare.idue,'s~·''.é'fectúe la polinizaci6n . ' '' ~ ... 
de la flor es necesario un estímulo ~ft~ño ;á ella (Montoya 1 1963). 

! í\ .J._,_, ___ ,, .,,,..,,, 
1 " : ! 

Continuamos' con la d·eso:i;ipci6n de Montoya (196)) :;;1 ginos-
• •' ; r 

temo o columna, está constituido p.or un eetambrs 1 represente.do por la an 
.:( ¡_i / -

tara, en donde se encuentran dos sé.coa 1'.Po.línicos denomina.dos "polinias", 
:· J t / _-' 

El estilo está provisto de un est~gma,d~ble 1 piezas que juntas en parte 
• /. ·I 

de su longitud. hacen un solo 6rgano; ·'el;"cual está'. en continuidad coD el 
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ovario, A partir del punto a que llega la. rauni6n de· la.e doa partee oi te.' 
•· _, .... , ·.: .:: .. :-,-. ·1'.-:· ·:·n(:;_~i;-_;'í(1i¿_r~,-

da.s, el estigma. y el estambre se distinguen claramente, pues ca.da uno : 
- . ~_-:_,,,~·::-'~ \ ,_-:-~::,~-':!. _,.;.;::_;,'._,; 

oreoe en direooi6n opuesta¡ mientras el estambre se desarrolla. hacia.:.el 
' ' 

exterior, el estigma lo hace hacia el interior,, es decir .. que la. parte.· 
; ': .: ,-- J ,- •' _;, " ·- ';' -~ ._._'. _,_,. '•'. • - ' : :'. ·;. - • 

eetigm1l:tica del gimnostemo está si tus.da ha.oía el lado interno del tubo 
,, :::·..--~-·~ },.:' ·'.,.:.·,, __ ;_:_;::: .. e-.. - r.;. ·.<f· >--J.~'~:1.r:-;_$.f\ -~v .. ;1·.~:-

que oonsti teya la reuni6n del la.balo y del gimnostemo,. la cavidad. d01 .· .. 
- ·- .. ;;';;,:).:.<·:: .:~·: 1 ,_,_.,¡c:.~:;·· -::.·:_,_ <-:~<.-_.~_f)i/-'t'.·;--_~~·J':ti~:ri. f.,;;. 

gi111I1oetemo se continua directamente oon la cav:ida.d del. ovario,.:Este,·,'pro 
_:'..:_·,~-· -,.:.-.. · :.-':.·:'_,~ .. -·_:-::.'' /:.: .. : ·'.)~---~-,-~·: .:J:·:·-. _ 1 ~;._n.\.1- i,_{'- ú,:.~ 

longa.do, forma la uni6n de tres carpelos en ceya parte interior liay tres 
• 

1 ::-_'_·.:.·.~-::,-.l.·,.:~.: .. ~,;.;: ·r':.>:1 :; .. r>~:'PJ>::'_.,,~"'..-!:,~-::,~J!Y·:·~-~~~s .. ~~-"::;o· :,\;: 
placentas parietales dispuestas lonsitudina.lment.e~ Cada.:una,,de estas ple. 

. . . . - ,:_.~.:.~\::--.";~.i .. ;'~-,;'):.:-·::.•~-, _;:··.:-'.;·\'".t_,-·_·; :·'.t_ .. ;,.~:r"J>~~-'.J'..:ii~- -x-r::.s~-<·:-:°_ 
oentaa se halla formada por dos series· de .. ligeras ·pl'otubera.ncia.s.en las . - . .. ' ,, '" 
que se encuentran los 6vulos1 apenaa:eaboza.d.ol!~cúS:rido"oomienz.á a. abrir-

. :- ·: ~- :::: .h:.:_~.:'- '::·. · :· ,~:i·~:I.·~_/:.'-,¡:·;·:.:-., J:;·).:: .. ~f:::.~·:_~~-~f})·_'>.t 1' ·;p, ·, ' 

se la nor. ' ·~ ;,~-f~:Ji.:'.'._-j,.:¡·~-~-~~-j~- (i~:~i~~:¡i·!l~i~~:;;:·<~~-L: ,-. /:.-:_: :_.L .. -~-:;:;: '.' -~ t ·:· ,, ' . 

. . . ( ::-:~:-? ;='-t~--~·:.: .. :f.:':rá_\~·';;!~~·.K··~:~~:..~~l .. ~-t·.i_\c · . \ _ . _ 

Por m!s de '200 e.ños,. 11.Sxioo¡ Y' otras. r<igiones de Centro y 
-"'. :).:_,:·'.-!Z'-::;.\f~·-·-~~·-';; -(!;:;..::;;:.(~t_·i~.q¡:~··.,, "-:;~,-- -. ··.. · 

Sudam.Srioe. 1 de donde la vainilla. pla.nifolia·: es Originaria, 1\leron sus ú-
- '·.: ;::.·~-:.~_-.:1:t~·-r.;~:!'.J\.!.:(1\~~:· ... ,r~·:=~1. ,_: ,_·.:·-.-, 

nica.a fuentes, puesto que s6loen esta.s.regiones.era,posible que se produ 
- . :.~·~-~·<':' r .. ,¡~r;:::·;·:<-:,.4.~:.o.:j:· ··'.:::· .... _, . . . -

jasen los. frutos en forma natural, deb.ido .. a. 111,s ,adaptaciones especiales 
, : . ,. . ,-.., : .r .• ~ ... ;.'. . r.· \. .. --:·· ;.'.:. ','.,; . -. 

de las orquídeas a la polinizaoi6n por·insectos, Unicamente las a.bajas 
·• · -.- ··.. ~ .... '"-.-¡;: ;-'1· ,-·.-:: r -.':<':1~~., . 

loca.lea de las regiones donde la pla.nta 'oreoía en forma natural parecían 
. ::i~ .~>:'.'.,;.;; .• ;·'.,.;~ ; .... - . 

capacea o inclinadas a polinizar las floree de manera efectiva., Esta de-
. , ... : .~_ '.',;:· Y '1,-:·r . -. 

pendencia. de polinizadoree espeoiale~ :fue la que atras6 por varios años 
- _._. ::"' 1: . ¡ 

la introducción de plantaciones en otros lugares del mw1áo, üi 1619 se 

hizo un e3fuerzo para establecer una pla.ntaoi6n de vainilla en Java, El 

Jardín Botrulico de An'twerp (Amberes, B&lgica) 1 envió dos plantas con de.!!. 

tino a arltenzorg, de la.a cuales una sobrevivi6, y en 1825 produjo .flores 

pero no fructificó, Más tarde, para 1846 en Java, habían sido estableci

das las bases para una plantaci6n sistemática, En 1836 Charles Morren 1 

de Lieja., estableci6 que la identidad de la verdadera vainilla del co

mercio era y. planifolia.1 y obtuvo dos grandes cosechas de vainas ie va~ 

nilla polinizando artificialmente las flores a mano. Así atribu;¡6 los 

fracasos de la producci6n de frutos en las plantas sembradas en el /iemis

ferio Este, a la ausencia de uno o varios insAotos particulares que debe

r!an ser responsables de la polinizaoi6n de la vainilla en sus regi".nea 

de origen. Sus observaoiones fueron repetidas por Newman, del Xuseo. áe, 

Historia Natural de Paría en 1638 y varios años después, en 16411 un .a.n.~ 



tiguo esclavo, FAmund Albius, descubri6 en Reunión 
,,.' ... , :·,·'d··=:··~_:,·; ''·•.'.:.:: c-i·,- ::-:> ,::¡'.:·-::- ".;:. ;·; _, 
. de ·polinizacii6n manual artificial que ·ae· usa hasta 
Univ; v~:r.·, '198~)'/" ' ' ;·:' ' 

~. :~ "._:, ::: '~ 

. -_., 

·'.- .i 
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al método práctico 

hoy { Correll, 1944¡ 

·-: ... ·:·;·:d~: :.",,:; .,-¡·•'i::',:-.:::· - -- . ,. 
Como ya se ha visto, el principal obataoulo de la poliniza-

oi6n natural' da la ~¡;,:in.u.la'; eiel hacho de qua una pequeña ma111b.¡-ana1 

el roatal~, sapái-a liis'pa·;~es ÍD~sc~i:ina (androCtlb~n..·.~oeo) 
- • • • - ' - •• ~-· _.., .'.. _..'. \' ,:: ,·, ' ' • ~, ' - 1 • 

de la flor; de modo tan efioie,nte que casi prohibe el paso del polen, 

de manera que únicáinente· seá factible la polinizaci6n cruzada (Correll, 

1944; Herrerías, l9Bb¡' P~~i.i; ''.i9a4). ' 
• 1 ' --. , ;, ,: ~· 

la polinizacÍ.6ri'·~ti~~al se verifica en las Orquídeas a tra

vés del concurso da varios organismos, algunos de ellos muy especializa 

dos, Ames (1944) cit. por Hernández l1981) ha establecido que la polln1 

zaci6n de este tipo de plantas es efectuada por varios grupos de insec

toa1 especies de Lepidópteros (mariposa.a, polillas~ !'al.e~)~.J:U.menóp-
teros {ahajas y avispas) 'J Jl!l}tezoá.(mosoilé~ a;:iJl~~Jiéü~~ ~·~va!_ 
nilla de México, se ha observado la participacitn ·de urtll !td!'fft!ga ~' 

cuya espacie no se menciona, abajas de monta llar.iadas ''cuajaoabaza", 7 

avea1 colibríes o chupafloras, los cuales pa1~cen ser -en oonjunto- 1 los 

únicos que ocasionalmente visitan y polinizan las flores mientras obtie

nen a cambio el néctar secretado en la base del labio, Las flores polini - -
zadas por insectos (polinización cruzada), producen semillas que puedan 

germinar y producir plántulas, mientras qua aquéllas qua son polinizadaa 

a mano, producen eemil.las» p~;r¿,· iatas ·son estériles, Así, la presencia 
·. ·:. -.;_,_, _,/ tV·;~,-. .:!-~ - _-,_-

del roste lo, as una adapt¡icion qua justifica la perpetuación natural de 

la especie {Corren," l9M·(~ontoy;~,' 1963; Miranda, 1976; Be:mández, 

1981). 

Como quiera que sea, la prioridad de la pqlinización natural 

de la vainilla, la tienen las abeji tas "cuajacabeza", algo más pequeñas 

que las comunes, clasificadas& Trigona amal thea lfiMENOPTERA, Maliponidae, 

productoras de miel negra y cera de Campeche, Estos insectos, conocidos 

en los estados de Chiapas y Tabasco con el nombre anotado, son abejitas 

que no presentan lanceta, pues ésta, se ha convertido en un vestigio, Son 
de tamaño pequeño y de color negro. Anidan en cavidades naturales de las 
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OP..í . 
rocas, el suelo o ~rboles 1 usando oera mezclada con tierra, y propóleos 

(une. resine.), oomo materiales para la construcc~6n d~i p~·al 1 con una 
.-.,1 ... .;i;;.t\'LLd o.u~ .. \Bt;; .::..:3 ¡:;.,Jo,.:.. ~,pt.1 •. ~ 1.1,;,..IJ,(!1., 11i._t.r .... ~í.-il1 ~·-_t·•.•,,h1\.\·.~: , 

sole. reina, Tanto las hembras como loa machos secretan cera, fluyendo 
,.1: .. 1i•' ·'-' :.\:'~ -1: ,b.1...:1 .. d•n-1 .. :·,1 ·:.í. _,1n- lJ; .. .i.;· i.JH __ .d~ .. ! ... ,. !, •-l·,1_i1·?·1~·1:~-=· 1_,l.1.::i.o.; 

ésta hacia afuera por el lado dorsal del abdomen, las oeld.as O.e .cría · 
:,.:. ~:il ,;a1t:!. ... o.! :1G1:..1 ci .. ¡ t.C::: . ..:·:t· ... 1;. .. -1 1\íui ··¡ ,¡¡, ,•:': ":':. ,:~ ,,·_ ~·r.-.i:\\.i[ dr_n t. .. 1;.~ 

son mantenidas aparte de las usad.as para almacenar alimento, y se abren 
.L:."." :.:? ~~;: i:-.J112:<_[• 1 ¡;~.1.,.,..:. •. t.l>1., ;; _-,,;¡, .>:::1i., _-•·:' f, ,_ .. :··.'l-•1:1,,.;:.!;.:.j i.\.';>~ll)..-;:¡.!,'. 

haoia arriba, Las larvas ee oolooan en celdas provistas de alimento suf!_ 
: t·.'.'.L !.L~. J.; blJ.JL•'i;~;¡ ·.J .. \, _,,•[1~11 .ur.;.r •. ·f'-*1l· ~.-:;. t"l;.'-i•p.t!J,1.r~•fc.;~,,,.,¡ U1L~th\1 .. •1;l 

oiente para que se desa:z:rollen, y. posteriormente son selladas .• Ta:nbien . 
. . , .. ··· ... J,,; ,_.,1 ,,, 1 :;i-_;1 :.1~.~ ·;.:·: n=i.=.;·t.; .. ; ,1:;·;i:1¿ °".t ~\;""'. 

babi ta.n en parte 1 o en la totalidad de los nidoa. de te:rmi fas abandonados. 

Se lee reporta como plagas menores, del plátano y' del cace.o 1 ~""to en.Mé'-. 

xioo 1 como en.la lndia y otras partes del mundo. Aduci~ndose .q~e producen 
. 1r1 ,1•1,,:.'.1l:J.." .:.•1.:..l«-··-'· ........ ,. •:I, i-""··•·•·--1•r -·'. ,...;. p · i • :.. • 

daños ii las mazorcas del cacao, cuando a:1 ·buscar el látex q'Je éllas. con-
" ·:1.'.I IJ>UU ~'°'! ;, J¡.;.,;.11 ¡ ¡:/, ·.,·:-•-·i-!•! : :.-.··• · ,j,;.1\. \ i ~!', • '; . ., •• ,~ Ú !~~.(,•¡ .. , 

tienen, lesionan la ~orteza del f:r~to 'pi-oduciéndo~~ ~~coriacioneo o rr.an:-~ 
~ • ¡. ¡,,. ;.t:'. ~J1<>, ••• , 1 l •!lll,, .. ,.,•, ,- .. ·111i.:• '.:~:i.:1 I•,-'. :• ~ uJ! i\.,1-.;-,U·. 

chas obsourae que recomen las aristas de las lliazor~as, Los pla,ar.eros 
••• :. ·'·" -- .• ··," _,1._.,__; .: .. • -~: ... ;.· ;.'.: j r::;. ·~f.¡,, ·,1, "\tf .

1 1,.¡J 

oombaten estas abejas, porque 'manchan el producto Y. pr·ovoca.n l& caída de 
... ,:,. .. ·• 1¡:1 ,.¡;,. 1.,:.1.-.'. ·:·; 0 .;~,">f p: .. ~1'. 1..; 1 ., ti u:.. i1f. .... 1 ·.:·1.;.,, .. ,\ u.f.I Jll 

los frutos tiernos. Los caoaoteros no la comba.ten, y as en lo~ cacaotales 
· .. ,·1i ••.• ·,,, ~·· ... 1 ··'.·.~ .... ; ;.~ .:..r; , ..... 1_1 .i.11 11:1.):: ·,;·.J' ... •• __ r.t -~\~:::lq,úU 

que tienen vainilla entremezclada, donde se las ha o'oservado ¡:.olinüar, 
. ·,r,· ... ! ,,: ;1 .. í., ,-.,_ 'J .i..l''.1·· ···¡· .·.· ,.:;·1t.'.!. pt1·:. 

aloa.nza.ndq en la vainilla, una efioi6ncia reducida que va del 1 al 5 % 
•.' ¡' '. • + . ''"\" 

(Montoya, 196)¡ Herrerías, 198o), 

+ J.~!~~~~ e~ p~sibÍe a~aestra~ a ·l~s -~bej~s italianas par~ ,que .colecten. 
polen Ly' noc tar ·mifcamen te de urt tipo iis¡lecial a:é !'-:fo res, "acóstum"'ti:fáña8! 
las poco,. tiempo :.antes del momento en. que .. esto,,se. q.uiere, .a"ur' .:¡ja.Taba s;, 
romatizado con la esenoia del tipo de flores que .s.e ó.esae que ~f!liniz¡in 
'{lo'qlle ádemás tiene una enorme importanoia' agrídol'a· ·¡;ara ac;.uelfo~''c'u:l'.:. 
tivos que requieren. una fuerte polinizaci6n oruzaé.a)·, os probab·le .. que1'., 
se logre entrenar a los meliponinos eepecífioos cie .la vainill& 1 .para .. 

· .. qua el "agricultor pueda eYi tar 'los aitos ooe'toa de la polini'iaoión· ma.::' 
nual •. ,C~aro que después habría .. que eliminar.·la& flores. polinizadasiquei 
resultaran inadecuadas o excesivas para la producción o la vitalidad de 
loii béjúcós, Ya ·existen colmenas de ·inaaera:, especial'iiS- para rJeli¡:ion'ind'· 
y también, .aunque de modo imperfecto, .se conocen,sus·hábiios. iiaiural:nen 
te, la aplicación de maliponi.nos en trenados sería tanto ::i1's fácil 1 . con--
forme más tiempo durase la flora'ci6n del ·!1áinillal, pues con t:na!i"cuan
tas. colmenas se tendría la densidad de abejas indígenas aciecuada {que . ' 
no se conoce, por cierto) 1 pues si por lo contrario, la. florac.:.6n. resui 
ta pun·tua.1·, como en :el caso de ~;óxicd¡ o 'ifeá: 'ciue abren' de ·golpe·· m'i '.!.eS' ,.,. 
de nores, y por muy. poco tiempo,. se requiere .entonces, de una poclcción 
de abejas enorme para que la polinizaoi6n deseada. sea realmen ~a a:'e:ctiva, 
y así, la aliffientaoión do las abejas el resto del año se dificul~a pu
diendo ser problemática si 1 oomo plaga_ menor que son, invadan cu! ti ·1os 
vecinos sensibles,. c;stá aún por.,investigá.rse la· factibilidad de en•re
nar a estos. meliponinos. para ,diÓhB. t'irialidá.d'~ '.Si ello .fU~se ¡:iosi'ol~ 1 • se 
obtendría tambi.Sn una miel ,obscura' de vá.inÚla. con propiedades alill!en~.i
cias muy superiores a· las de la miel"olara de abejae italianas, éon i:.ejor 
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. · .. 
Aunque la vainilla produce buenos frutos en estado silveatre, 

• " " ' ; : 1,,,.' .~ 

porque determinados insectos se en9~rgan_de fecundarla, por ser escasos 
. -· ·.• .. .~ ·', '- . - ' 

loa ejemplares de la planta, no puede esperarse que pase lo mismo en .las .. -.: ·-e·:,,, ... , .. 
grandes plantaciones, donde ~~ca. ~brá suficientes prónubas que en un 

;,; •. L • • .:, ;'! ;, :: : 

momento dado verifiquen la operación, frente a la magnitud de la flora-
, . ; _ .. :; '. :· ,:. -._' - .; ·- ::~-:: ,·_ , 

ción q1.111 suele presentarse •. Por este,motivo, los interesados apelan a la 

polinización artificial (Co~~~tti; :i'.9si), . - -. ~=-~·-·.) .. ~;._~ ,,_,~-. ,;,:. 

Es obvio que la presencia de los organismos polinizadores es 
; -~:_,._._,,~ j ~- -.,.:. :;.~- .- r , 

casual en los vainillales, y que a pesar.de presentar las adaptaciones es 
----: : ... - '_·-,_,, .. ,, -

peciales ·q_ue les permiten realizaI' ·su :labor (fuerza para levantar el ros-
-··--

tela), n<J dependen de la vainilla ,en :un sentido est.ricto para sob¡:-evivir, 
. .,;;·: - ·;. ¡ i;' "":'··· ·' 

No son •Jspeoíficos de ésta y ,por o.tro ,lado 1 no pueden concentrarse en u-
, .-_ - ... ;. ' . - ~- ., ; . 

na plantación tan rápido aoco el boom de la floración que se presenta lo 
~ _, .L:,-. • 

requiere. No se han raalizado estudios de la densidad de polinizad.ores 
. ;,.; .. 

que sar.ían necesarios en el momento de.la floración. 

Es posible •1ue el primer impulso de un cultivador fuese apro

vechar a la abeja cuajacabeza como polinizador inducido en los vainilla.

les, aobre todo en las zonas donde no existe mano de obra entrenada para 

su culüvo. Sin embargo, cabe señalar que la polinización así efectuada 

~emás de poco eficiente es muy irregular. Se da el caso da qua en una 

maceta existan más de 10 frutos mal desarrollados y en la siguiente mace

ta, de la misma plant111 no haya sido polinizada una sola flor, por lo que 

se encwmtra sin frutos y provocando desgaste fisiológico a la planta, 

Sin embargo, de algúz1 modo, la presencia de las abejitas implica.ría ya 

racionaliza.da el más fuerte a.horro dentro de los costos de la plantación 

(Herrerías, 198o), -:¡,o se sabe hasta la fecha si es posible incrementar 

signi!'icativamente ol rendimiento de. la polinización natural de la vaini

lla por abejas ha.st•~ hacerla rentable para una plantación comercial, 

sabor 7 aroma que :ta de aquellas y .. ~deimá~;-·m\JY posiblemente con aplica
ciónes terapéutica:s en fúnción de las .. p:i-ópiedadeá medicina.les reconoci
das pa.:m la plan ta, Al respecto véase, IORISH, N; (1985); WILSON, (1979). 
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Como el :Boom de 'la 1'lol'aoi6n,reé¡uiere.ide,tuna i.densidad·i,,de pohnizadores 

naturales bastante 'elévada 1 tpódd~ ~se~Jf'~oti ble Lreali~&:rno,siguien.te1 · 
oo looar · oo lmenas •'da ·ma lipóninoíi·¡ ~n ;al 1oantro\'de Úa·' f,1a.n tac i 6n ,. , y1al: mis. · 

mo tiempo 1 sembrar árb()le~'.itJt~~s\o¡~~·iso~b~a:·i'conv&nóiorialéa¡o,quEi!.se~ 
ademits meliferos, y qua: c~planio~nú~ oondioi6n. de;florear; Ó.eúnanara' a

bundante, durante<todo'.•el''año;)¡ia.'fa::'ei manteriimiento.,de !la,,;'iida de las 
. ' -.·, -- .... ,.• . . 

abejas, pero· no, cuándo,1o·:·esté<haciiarido •ta .:váinilla1 ,párasque;;asi'.~la~c~· 
abejas se transfi'eran· al •vain.iÚ.'~l;de'·modo iilatura1;.cademá~•:de-rsarfen tre

nadas para ello, en la:denoidad.adeouada y.··en. el moiiíento.ópor;unó;;.El(. 

beneficio es 'obviór···mial'1' 'oera:,'.i y·'anci:rró ién los •cci'stos7•:como•i.única ·des-'"·.· 

ventaja, señalaremo·s· q\le .. la·s ':Óielésfobscuras 'no·•tier,eir&,todav!~:rüria:iade"-' 
ouada aoe¡itaoi6n 'en: e'l.' 'ár.Íbi to come roial.' •: .. ·· .. · ·' ¡ •,!;:::,;r;: •• Jp•.'.}!·.'-':c•::.' ,1·~.· ¡.ne!,; 

lioado pero 

. . ·: ·--

;~ : -: ;~ ;:; ..• -~-:-;: /~·-:-_·) 7··..:.;ir ~:~: ~--b':~ij.V:iÍ ~Cti~-- ·:··.-:; -~-

La• polini¡.,aoi6n manual o artificial,· .. es:,un,.procedimiérito de:

no difícil 'I pueda' ser apraildida'iril:pfdamentefpor··el ;nás. ine~ 

perto de los trabajadores. A menudo, este trabajo es reáli~ado por muje

res y niñps c¡ue son rápidos con 'las :manos• iEl:;métódo¡'.!tal y.'.oomo lo des

oubri6 Edmund Albius consiste en detener la .'·flor:con·:los.dedos índioe y 

medio de la mano izquierda, colocando:. al.'Índi'ce'fdót1;ás 'del: g i.nostemo P!. 
ra que sirva de apoyo 1 mientras ·e1·,.pulgar 'levan ter y.t::iue•ie. el ápice del 

estambre aproximándolo a la antera•.Con. una .:astilla ,cie :bambú, un popo ti

llo de pasto rígido, o una delgada astilla d·a mádara,del :tamaño y forma 

de un palillo de dientes 1 afilado cualquiera. de ellos en :a::ibos extremos, 

1 usando la mano derecha, se levanta el'labelo o'.labió 1 para dejar expue.!!. 

tos ambos órganos reproductores. Posterlorm'en te :'sé eintroduoe el extremo 

del instrumento debajo del roste lo 'para:.:leva:n·tarlo:)'::darle una posici6n 

recta; la antere. 1 que se ha levantado•;:jun',to>oon·.:éLrostelo," tiende·a re

oobra.r su posioi6n normal inclinándose' .. hAoia,'el.'est.igma·.'y con el dedo pu.!, 

gar, se ayuda a que oe toquen .fos:·ao·s·.;'órgaríos·," ,antera: y ·estii.na 1 para que 

las polinias queden adheridas ,!J,¡, eátfgma; •. :i,a·operáci6n tarnbi~n puede r,¡¡a

lizarse removiendo las polinia's''coñ''l~"'punt'a del· estilete 1: al cual se a

dhieren, y se depositan én .1a:•:·fo'seta'·dé1·'estigma'cieclá misma flor, o de 

otra ce roa.na, fo seta ·que 1 '·por''est'S.'r:~evestida'-'de :una 'exhudacii6n viscosa, 

las retiene con facilidad (Correli/'1944; ll.&rtínezj'·F1959; :Herrerías, 1980¡ 

Conzatti 1 1981; Bern.!ndsz 1 1981; ·Parra,· 1984). · 

--
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Hay alf;U."las variantes len .la:form~cde .• fecundar la flor, pero 

cualquiera de. ellas .bien practicáda;•l~grll.Üoei •. resultados esperados. Co-
'"--..;;-;_; - -;-- -

mo quiera que sea, en ningún1caso:'deberá fecundarse la planta antes de 

tres años de haberla. estableci~~o(!l~;~~'1'.Ías;i:l98o¡ ·Hemobdez, 1981). 

·· ·• ~· ''''f' 'f;~t;{;Jt.,}~~:tE~,:,r:, .~,' · . 
.. Se piensa.Jque,alg<lllas,familiasAe extraccion francesa que 

vivieron en ?lautla, . V~r~c:fuzf:fih~'~~dJj~i'.d1:~ ?·léxico la polinizaoi6n ma-
- - '. -. . ·: . . ·:·.·--;~-J .... _,.;_:·_,;-:;~~).: :·.:q_,- ~'.,_-;'·,,_';), _.-,._ .. >,':; -:';~ , . 

nual alderredor. de. 189.0'•º,1895 ~~1.:alior,y,·,l9.42, •. cit. por Correll 1 1944) • 
. .. ··,~--:-, . Y\. - . , 

,, .· __ ,~--:_-::~_-. ·.-:·:'; ·;.{.~~- :---~<i2>'.:~~·::-_):S::~;~·úi:#t-:;~ . . ,, .. ;. -

El· descubriillient6·';d.eúmétodo. de'poi inización artificial de 
> -·. _,_ -<<,;1.;+:~.:;':".:',.~.-~:~:; .. ·.·:'<~:/•::«~~~':_'.-'-._· ,_:· 1 

la vainilla, combinado cori,la';~os~pi:li~aAA~ •P;r:opagarla por estacas, 

abrió el camino al estable~i;i~nt~).~-grai'ides plan ta.cienes en los. tr6pi

cos del mundo, donde, fuera de .. ios tr6picos araericanos, no existen inse.!!. 

tos polinizadores y por lo "tanto,- •,toda la polinizaci6n tiene que hacerse 

de manera manual ( Correll 1 1944; Miranda, 1976), 

Un trabajador promadio, puede 

con 

polinizar 1000 flores en un 

2000 y raras veces, se logra día¡ personas expertas logran hacerlo 

un récord personal de 3000 flores. !lo existen recuentos del número de 

flores que actualmente pueden ser polinizadas en las grandes plantaciones 

en una sola estación, pero si se sabe que en un solo vainillal se puede 

~legar a los 2 millones de flores (Correll1 1944¡ Douglas, 1981 oit. por 

Hernkldez, 1981). 

La vida media de la flor es de s6lo 24 horas, lo que hace 

que el factor más i~portante dentro de una plantaci6n sea la administra

ción de los tiempos de labor y la contrataci6n de personal previa al mo

mento adecuado, La polinizaci6n manual debe realizarse a medida que las 

flores van abriendo, casi siempre una tras otra, alderredor de 3 diarias 

o mds por racimo, siendo raro encontrar dos que se puedan fecundar al 

mismo tiempo en una sola maceta. Normalmente abren de noche permanecien

do abiertas entre las 5 y las ll de la mañana, y por la tarda, cuando ya 

no h~ sol 1 lo qua exige que la operación sa realice con rapidez y opor

tunidad. Por la mañana sieuiente, a~uellas que abrieron el día preceden-
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te se han marohi tado•·· En~ eL:Pe,dúnculo. flo.ral:: pueden• abrirse ;sucesivamen

te hasta 20 ·flores du)'an te:. eLperiodo .de ;f:l~ra.cl6n·,c,,por: lo que es neo e~ 
rio. emplear a. varias' personas,<\qlJ,ei r~óor,riin{oonstant'emente la plantaci6n 

mientras van polinize.ndo;(Unioaine~te;iduran\:abi.erta.s:de 4 a 6 horas (Co

rrell,. 1944¡> V.artí11e,~', \:l~59¡~C~*~~i~f Yf S~chez;.; 1979 ¡i Herrerías, 19801 

Harn!ndaz, 1981¡ y Parra,' 1984) i',L . ' . 

Se conáidar¡;.'.~que ~~~'.,.;i~~jio~~ás~a.propiado•para poii:l:.zar las 

floras de la vainilla; as aquél'9en que• séi;úeneoun,.dÍ&•brHlants ~esuués . ' . ·, . ,• ,\ ... - ·.· - ... ,. ,. '- - '. . ' . 
da la lluvir. y. que •ni ·día•:seoci;;. to~Wi: pei'!odo;de~extl-ema·. sequír.. r.o ·aon rpro ....... ' ...... -· ,_,____ .... . . -
picios para la polinizaoi6n;<'.:Có:n~;;quierai<qú'7 ·Sea1¡otnofhay elec~i.Sn;<'.·las 0 

flores deben ser polinizádasOi.lGdÍá.~~Íl'.l.qUe\;a:'ldÍ';n ,•'l•JÁova.inilla.o, c\:l;fi vada• 

produce mita flores que los .. frutos que puede,mantéñer¡·~pc:>'r lo:•que,se· deben 

eliminar loe botones florales' restan té~ de! li.'S infloresoench:s~ donde ·no. 

se poliniz6 para obtener vainas fde',;cilida.d¡¡( c6rrellí'':l94lljl;PÍ.:rr~¡; '19,84), 

Para a.segurar. el : rendiinien toyioáiim~.t.ie.ivll.inas.¡~¡la.v;plantaoi6n 
debe ser revisada. constantemantei<i&i~Méxioo·;8,1os:(miles}deri:r'lbres'qtie :a-:: 

bren deben ser polinizados;enétin1>jler,i~doi\deí~~prorlm11.d~~en~e;.20 d!as 1•.en 

los meses de rna.rz.o a mayo;; Auniu.e?se úl.a.ri :oasoatd~~.vainillíi.l es q,\le,;.flore-

1 t tl'empo·aun' ·meno·r···· ·r 1': i·,";,,..-~,,.,~ f·:/,·,.'·,:~ ·-~ ,- - ..,- --·-,--J':c_·.,- .: .·• an oomp e os en un . _t_ •_,~1-.:~' .. ?~Y..:·"'·'"""." "f'i1:';;'·'f...,.l·~~. ;~.;¡ :·~, • .i..~~;~:.,'. ~ .. 

.En raz.ón de' le.:•bÚsqueda'id,e una·:oalidad-.omá:tima·1 solo.·.a,.uellas 

nores que estWi si ~uadas-.en·:el.:lado\más,'bajo del'ped'1noulo !'lore.l o .me.

cata, deben ser polir'iizadas, •:po.rqüe;:són~la.s que'.oéuelgan perpendicularme!'!_ 

te en direooi6n al '•uelo y forman vainas perfectamente rectas,•: f.ll; cambio, 

aquellas que están loco.lizadas en la parte superior, no deben polini:.a.rse, 

porque producirían va.in.as torci<las de calidad •inferior y: reducido valor 

comercial, . adem~s d~ 1 que ·,son •.difíoüeo.'de .empaquetar •Y. no .. tienen; una; a¡n-
. ' . 1 .. 

riencia atractiva,, (Co~reJJ1;;1944(Ll!;•N,;C.E;1· l96l). 0 ...•.. , • ...... ,::, 

• •· , El nÚJ!Jeró ·de .•floras:.'queyse«,poliniza¡ o así :como el número de 

tTutos que ·se'.,J.eja madurar, éámoia~e~.'.ctd.11.''.rÉié:i.Sn<,de.üiouerdo;_conoeL~ri
terio :y:ila· expérienoiaque. ~fen~/oa~a. c~l;.tivador,i;Dt'¡<,unaf:u~;otra f~'.!":la. 1 :. 
depende sierup;, ''del vigor, 'la: edadí' y.: la,1l'8si:sténcf~ de\lla.,1;plan't.a¡·; ~or.; 
lo .genarel. 1 .• se,,reo.urre ·.·con :moderaoi6n ;e..:la. polinizaoión;;manual, ,ya-' que .. 



ei eeta resulta excesiva, la calidad y tamaño de los frutos obtenidos 

se vienen abajo en perjuicio de su costo comercial, y también, en detz;!. 

mento del nivel productivo de la planta en años subsecuentes. Si la po

linización artificial es abusiva, se puede perder totalmente la planta.

ción (Martínez, 1959¡ Miranda¡ 1976; Cipa.gauta y Sánchez, 1979; Herrerí 

ae, 1980). 

La. "Primera Convención· Nacional de Vainilleros" celebrada en 

México, en 19451 estaba consciente del problema y establecía que dado que 

·la polinización artificial:. excesiva ocasiona una degeneración paulatina 

del fruto y aún de la misma pl!'11ta; e!ll:necesario limitar la poliniza

ción de las flores a un 50 %: apr<)Ximadamente,. eliminando posteriol'!llente 

las vainas mal desarrolladas Y' las que excediesen el nGmero que debía t.!!, 

ner cada racimo o maceta. Ridley (1912)..cit. por Correll (1944) reoomie~ 
da que en algunos casos debe permitirse la explotación de 10 frutos por 

racimo, con la planta en perfectas condiciones, pero en el caso de las 

plantas mU.Y jóvenes, o muy viejas, o debilitadas, sólo debe permitirse 

que desarrollen dos, o si acaso tres. Si se permite que desarrollen 10 

frutos en cada uno de los 200 racimos de una planta en su total vigor, 

ésta puede producir por si sola hasta 2000 frutos excelentes. Eeto pare

ce inc:reíble en vista del hecho de que un autor reciente nos dice que u

na planta cultivada promedio puede producir sólo hasta 60 frutos, de loe 

cuales 25 son perfectos, mientras que las vainillas salvajes sólo produ

cen 3 vainas por ejemplar, por término medio (Matschat, 1934, cit. por 

Correll, 1944¡ Parra, 1984). Ds todas formas sólo la experiencia rut loe 

valores adecuados. 

En las Islas Seycheles es usual alcanzar :Nndimientos de 30 

vainas por planta. Ridley, ha establecido que v. pla.nifolia alcanza a - . 
producir un poco menos de frutos que y. po~pona. (Corz:ell, 1944). 

Se están ensayando nuevos métodos de cultivo con los que se 

espera superar ampliamente los rendimientos anotados, uno de los cuales 

consiste en utilizar el ~pies de una vainilla ya desarrollada, como en 

el acodado simple y el acodado en trinchera, que utilizan a las plantas 

sin cortar cada vez que tienen la lorigi tud necesaria, a lo largo de uno 



o vario_s, seto.e,. ori'gina~os> a:par.tir: de:[ la:plan ta, madre inicial, pero sin 

impedir la i'ruo.tifioaoión. de, todasÚas<;planta.s· de• vainilla que van quedan 

do atrás, lo que a fin de- cuerit:s~¡,i6d.~~~;se,tos• monoolon8.lee muy útiles -
. '' . ' " . ' - - '- ~ "'"-· 

para .una explotación con hnua:·-pue~-! ~~~fiidades;:resul tan· ol'.'danadas y esca-
.. _. "'. '·.·.:-~-;-_~-<~.:;··_:::.·.:::_::_::.~ .. : 

lonadas, A eLto se añade tambie1n:riego.'artifioial oon mezclas adecua.das 

de ~erti' li •ante s. s.olublos, ,:, .. · ::,,,·f,:.,_~L;;;;¿ J. ,,,, ~ _, , .. -,.,.¡_ ..... ~,;._ ••. .u •. ··' 

Si el· polen·,do ii11a>1flbr~s,e:ipasa.:a_,otra, se obtienen mejores 

resultados. (polini zaoi6n •cru:iada), A;~e~',,los: frutos resultan tes tienen 

más aroma, y son ruá.s.cíinos ; íllasrgr~4~t (vigor híbrido);. El únioo incon 

veniente es que: es má.s ta:r<iádo,y/a'i~~~ipolinias pueden' caer y perde.rs;, 

además son mcy delicadas; Sin em'tJargo¡·;;·eh.la· medida de las. posibilidades 

del cultivador, una• parte del-.vainillaltdebá mánejarse de este modo, pa-

ra obtener una:~coseohlEespeoiaLy· seleo_l;a; "·' 
.· '~ ;:.'. -~; (: : . 

En el,.mo1aento an -que. la::poliniz'acion principia,· los 6vulos 

d~ las t~s series dobles .de pla~entas 1 :.apar.aciefü¡s~noillamente rep:Nsen

tados por sus funi'.culos 1 la: cavidadcdel: ovario,rtórnase única y la superf!, 

oie interna que media. en ti-e las placentas""º fo frece bu ella alguna de pap!_ 

las,. J;)1 la f'ocundaci6n da la flor 1 los granee de polen depositados en al 

estigma doble, entran en germinaci6n 1 -es decir, que emiten cada uno, un 

tubo polínioo finísico que :al:ore~er jse dirige hacia la cavidad del ova

;io, siguiendo el canal _cen.tral,:deL,.;íinostemo, numerosos granos de polen 

entran silllul táneMente en•¡;eminaoi6n 1 .de donde rer;ul ta que un verdadero 

paquete de tubos ·polínioos.-p~~etra ·en .el gimnostemo para diric;irse. hacia 

la cavidad, del ova1'.Í00,0ch.:. •. días. después de la polinizaoi6n 1 los 6vulos 

se encuentran aún .en •,l.os\ooroienr.os de .su formación y cla'ra1•ente se ve la 

extremidad de sus. fun·ÚJ1os, .que:•ªª hinchan y encorvan. Junto a las tres 

líneas de placentas,., re¡::osiado~·.en, la pared .del ovario, oe enouent1·a.n los 

tubos polínioos 1 que,se •ha_llan en la cavidad del o·;ti.rio y no bajo la epi

dermis interior de áste; .al :c_onti_nuar 
0

oreciendo 1 siguen las parodes de 

dioha cavidad. y su extremo ''ª·hacia ·laaber.tu_r~ '.(micrópilo) do un Óvulo 

para penetrar en él;. En la3 seccionés. tra.?i.~versa.les. del ovario, se nota 

qua algunos de los tubos :.polinices se .dirige{:hacia ;los 6vulos que empie

;an a. fo1'!Ilarse 1 ríe mrui.ere. o.ue, es: posib).e,/SIJ:PClner.'que .:.ia· 11egada de dichos 

~ubos polinices al micr6pil_o de cad1(:6vulo' c·oincide .ox.aotamente con el de-
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sarrollo de los óvulos que tocan. Entre placenta y placenta, la epidermis 

interior del ovario ea halla formada por pequeñas células, no presentando 

papilas. El ovario llega a su longitud máxima después de 40 días de veri

ficada la fecundación y creciendo tanto como 2,5 cm semanales. Después 

de eetoa 40 días, todavía no están bien formados los Óvulos, que mirados 

de f'rente parecen ovales, aunque en realidad son planos del lado del fuDf 
culo¡ las papilas no se han desarrollado en el 

las placentas, pero las células epid~rmicas ya 

espacio que media entre 

Setenta días después de 

En loe intervalos entre 

la polinización, los 

placenta y placenta, 

fo roan 

granos o 

se notan 

ligeras salientes. 

semillitas aparecen, 

papilas muy juntas 

y visibles. Estaa·no se desarrollan sino cuando ha concluído la fecunda

ción, es d~9i:í:, mucho tiempo después de que los tubos polínioos llegaron 

a los 6 11os. Dependiendo da la región donde la planta se desarrolla, 7 

de :>a condiciones ru:ibientales a que se encuentra nujeta, la maduraoi6n 

.otal de loa frutos se alcanza entre 3 y 10 meses. Da acuerdo con Ridley 

(191Z) el fruto madura en alderredor de 4 meses en las islas del paoífioo, 

sur y sudeste asíatioo, seis meses en Reunión, y nueve meses en Trinidad, 

En Mé:rlco, se cosecha usualmente desde principios de noviembre, basta !1-

nales de febrero por lo que la maduración lleva de 7 a 11 meses (Correll, 

1944¡ J(ontoya, 1963), 

Si la polinización ha sido un &xito y entra en desarrollo el 

proceso de fecundación que acabamos da describir, la flor se marebita po

co a poco, se conserva sobre el ovario y este empieza a crecer. Si no, las 

florea caen en dos o tres días y sirven como indicador del trabajo reali

zado, Consecuentemente, el trabajador puede observar en un periodo de po

co3 días el número de frutos esperable y puede detener la polinización 

cuan~o este número se ajusta al que se espera de cada enredadera. Aún mds 1 

puede eliminar floras polinizadas en posici6n desfavorable para un desarl'2, 

llo perfecto, y polinizar todavía otras flores que cum.plan con los requi

ei tos buscados, El ovario no fecundado, que queda como un residuo de las 

florea caídas, se torna amarillo y posterior::iente se desprende del pedÚ!!_ 

culo. En los ovarios fecundados, se nota un mes después, la aparición de 

una pequeña vaina verde. Cumplido el plazo de ~¿duración, los frutos pa

san al color amarillo verdoso y después al amarillo, y presentan al ser 
apretados entre los dedos un leve orujido 1 lo que indica que están listos 
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ee ab:ren·por el ápice, por 
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F'RUCTIFICACION Y COSECHA)., Si. el .tiempo pasa,: 

lo que la ooseoha debe ser tambi~n·, op~r.tuna';;,:; 

¡¡n )(6:é.oo, algunos cultivadores cosechan sus vaina.a prema ~uramante,',das-''. 

de prilloipios de Octubre, Por una parte, debido a la sie¡¡¡pre preser,;;e~de

manda de.vainas, y por otra., para evitar· el robo de los.cuHivos:(q_ue: !ilü'

chos &ños :t'ué una. práctica común), Esta. cosecha. prematura. ocasiona pérdi

das de alderredor de 250 gra. por ca.da. mil vainas, o si sa quie1~, de :=::at 
ta el 20 ~del total de vainilla. benefioiada esperable. Esta situaci6n 

econ6m.ioamente perjudicial se inorement6 mucho, a peslll' de los esfuerzos 

del.gobierno de Né:d.co para. frenarla, aunq_ue actualmente casi ha desa.pa

reoido, junto oon la mayor parte de los vainilla.les que no pueden a.segu

ra1"88 una adecuada. protecci6n, y que eran la mayoría (Cunningbam, 1920 1 

)ll&J.lo:ey, 1942 1 cits, por Correll, 1944; ~:iranda. 1 1976¡ \lild-iltamirano, 

19671 Villia.ma y Col. 1980¡. Sern~dez, 1981; Conza.tti, 1981¡ y Parra, 1984), 

Como hemos visto, la polinización artificial requiere atenoi6n 

~pida y ~onstante y un considerable nmnero de ope1-a.rios entrenados, entre 

otros auohos detalles, Por lo mismo, su oosto es mu,y elevado, oasi siempre 

el m's elevado dentro de todas las la'oores a.gríoolas que requiere el vaiaj. 

llal.. Observando el problema desde el punto de vista económioo, resultaba. 

raccmable provocar la fruotificaci6n de las vainas por medios químicos que 

apl.l.oad.os en forma de nebuliza.ci6n o sp~, redujesen el costo de dioba 

lábor, Asi,Ckilders 1 Col,(1959) cit. por Bern4ndez (19ól) comentan qua 

oon est.a intención se han utilizado varias substancias químicas u hormonas 

vege.talas inductoras del crecimiento partenocárpico del ='ruto, apli,cadaa 

a la fior, .pero hasta hoy, no se ha logrado el reeul tado que se busoa, 

Grego~ y Col, ( 1967) probaron el 2,4,D, {ácido 2,4-diclorofenoxiac6tico), 

el N.lA.·(4cido naftalenoa.cético), el Gibrel (sal potásica del ácido gibbe

r6lico), el Dioamba (ácido 2-metoxi-3 16-diclorobensoico), el LU. (ácido 
< 

indolae&tioo), y el IBA (Acido indolbutirico), a.plicándoloe·en fo1~as, CO!!, 

centraciones y combinaciones diversas, encontrando que es factible provo

car el desarrollo de frutos similares a aquellos que se obtienen por poli

nización manual, Otros autores, como Williams y Col.(1960) coincidieron 

con ellos en q_ue la.a mejores hormonas vegetales para. tal fin, eran el 

2~¡¡,,, el Dica¡¡¡ba., y una. mezcla de Iil-IJ!A, Con estas substancias, ~· 
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ha logrado la fruotificaci6n. d · ceroa,dé:'.un:c75 %,de• las· vainas usuales, 
' . . - .- ' 

sin semilla, pero la calidad y el::tamañofohtenidos resultaron siempre in-

feriores e.J. de las vainas polinl.z~dase'.~ll':;f~'rlllarma.i;Üal¡ utilizadas de mane 

ra cuantitativa como estándares~p~ra~com1'~~:6i6h;iChilders y Col,(1959) -

indican además que las vainas obtenida~ tielle~.~~olo~ paja y son quebradi

zas careciendo de aroma. Por sucpart~·;.'.ci~i6r~\~¿.Col. (1967) señalan que 

obtuvieron vainillina en casi·. todas•.•las' mtie~t;as' obtenidas con las subs

tancias mencionadas, pero la deteotarohcpo;f~rC>matografía y no señalan 

en que cantidad (obviamente en.,trazasr.-':·Las otras :substancias probadas 

requieren por su parta, ooncentraciopes·:elevadas.·para alcanzar de todos 

modos, resultados similares. No. sscmenoiona·un. estudio comparativo de 

oostos entre desarrollo partenocárpioo y d.esarrollo por polinizaci6n, 

Es muy probable que el tiempo de apertura de las flores sea 

muy variable oscilando dentro de los periodos anotados. No hay estudios 

de alguna forma de lograr que abran por más tiempo. La apertura ss debe 

& loa tao.toras fisiol6gicos intrínsecos de la planta de vainilla y ds 

su especia o variedad en sl momento exacto de la floración, como por e

jemplo sus reservas de agua y carbohidratos, etc., y también, como se ha 

asñ&lado ya, en función del estado de iluminación, temperatura y humedad 

atmosféricas y otros factores ambientales dsl mismo periodo, Así,, ea pro-

1:-ble que con humedad elevada, iluminaci6n 6ptima y vigor ds la planta, 

la flor abra por un periodo máximo aún no determinado, y tanto de día, 

como de noche, aún cuando se reduzca la iluminaci6n, Por el contrario, 

las plantas débiles y muy expuestas al sol o al aire seco (deshidrataoi6n), 

abrirán solamente sus flores por un per{odo corto, también sin determinar. 

Todas las observaciones fisiol6gicas y ambientales que sobre la vainilla 

sa han divulgado hasta hoy, y que hemos intentado recopilar en esta tesis, 

parecen indicar claramente, que la mejor vainilla, 

ns gracias a una ventajosa combinaci6n ds factores 

la mexicana, se obtie

eco¡ógicos :favorables 

que únicamente se presenta completa, y no siempre, en la región vainills

ra dsl Norte del Estado de Veracruz y regiones circunvecinas, Y a veces, 

se presenta parcialmente en otros trópicos del mund0, con lo que permite 

la existencia de plantaciones donde las presiones ecol6gicas de los fac

tores no 6ptimos para la presencia de la planta, favorezcan, al ejercer 

sobre ésta una intensa presi6n selectiva, una fruotificaci6n excepcional 
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en cantidad, como es el caso de lt.adagaecar 1 pero muy raras veces, en 

calidad. !s:l'. 1 las condiciones de hidratación de flor y planta, y la i

lumim1ei6n son la.a ideales en México 1 y por ella, el número de tubos po

línioos que logra atravesar el conducto del estigma es el máximo, y por 

lo tanto, también es máximo el número de semillas fecundadas, Esto lleva 

al desarrollo total de loe tejidos placenta.les (papilas), y por lo tanto 1 

también al desarrollo máximo de las partes del fruto que producen el a

roma. Como he~os visto, los frutos partenocárpicamente desarrollados, no 

tienen prácticacente vainillina alguna, por lo que es lógico suponer que 

muantras más semillas se obtengan, más vainillina se obtendrá, por otro 

lado, sabemos que si esto incrementa la calidad, esta se hace aún mejor, 

si·l& polinización es cruzada, Añádase a ésto otro hecho probable, y es 

qua mientras más tiempo tarden en crecer y madurar los frutos, en condi

ciones ideales, más se desarrollarán los tejidos que conducen a la forma

oi6n del aroma, y más tiempo actuarán también, los sistemas enzimáticos 

que lo desarrollan, 

Una observación más detallada del ciclo de vida de la. planta, 

du.rante la formación del fruto, asociada a las condiciones del clima. y 

del suela, de una determinada región, debe hacer posible entonces que se 

0C111prend& porqué es México, el país que tiene el privilegio de las oondi

oionas idaales para la calidad, y además, porqué Madagascar, produce wi 

gran oaniidad, 
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los que muoho oodioie.n se muestraa 
tan ansiosos por adquirir, que por lo 
que no tienen disipan 1 pierden lo ee 
guro que poseen¡ 1 así, por~
lo más, a.loaru.an, a.l fin, lo menos. O 
si ganBll a.lgo, el fruto del est'lleno 
es tan insigni:l'ioante y tan lle.no de 
inquietudes, que se ven en ban~t& 
por la. pobre rique:r,a de su gallAllOia, 

'iilli&ll Shalce•pe&n 

los frutos son oápeule.s oa.rnosas, ligere.msnu tri8118Ule.res, 

oasi oilíndrioos cuando están verdes y deprimidos oU&!ldo han sido b&

nefioiadoa, de 15 e. 20 Cll -y e. veoes hasta 28 cm de longitud (Ve.nilla 

planifolie. .Andr, var. gigantea Hoehne ), aunque segWi las oond.ioiónes en 

,u. as desarrollan, puedan presentarse ejemplaras de todos tamaños, 

por 6 a 15 u de grosor, P::resenta.n tres coste.dos o ce.ras superí'ioi&les, 

0611C&vos1 y de forma. oilíndrioa, apenas perceptibles. Su oorte tranSYer

eal U1111a·una cavidad interna. de contorno irregular que muestra en llU9 

bordea tres placentas, ca.da una de éstas subdividida. en dos l6ouloa·.· a 

101 que están inserte.e las semillae, pequeñas oomo la. oabeu.· d• "QD'·&lfi

l•r, o asnos, de e.lde~dor de O. 4 lllll de diámetro, muy numeroaae ·1 dsn

do el aspeo to de lima.dúra de hierro oxidada. oaei negra (&eta• han •ido 

•tllOri tas en el oapi'. tulo de Agricultura., véase). El espacio OOllp:relldido 

bt:re cada dos placentas tiene g-ra.n número de pe.pile.e que ffB:l'ltillll .una 

hll1Jtanci11 parda y gre.nulienta que o ubre a le.a semi lle.e,· ~aUldo "1JOD &!. 

ktl una especie de pulpa que comunica al fruto su olor y ea'bor·.~bles 

)>Gr la va.inillina, gluoovainillina, piperonal y ácido va.níllioo que oon

tiene y que son sus princi)lSles pI'Qduotos e.romátioos 1 además, oera, ~ 

oa, tanino, gomas, e.zúoa.res y substancias del grupo de los polifsnoles, 

alsunas de las cuales son dasoonooidas todavía. por su baja. proporción en 

el contenido. ::zitre estas últimas, está el piperone.l, eubstanoi& oon ªz:!. 

ma. de heliotro?o, ~ue comunica e.l fruto un cierto estado de resistencia 

química natural, por su propiedad de matar a los áfidos y a algunos o

tros insect~s chupadores de savia (pedioulioida), Por efecto de la dess

oaoión, loe f::-utos se ven fine.mente I'IJ<>OsOs 1 estriados en sentido long! 

tudinal, siendo siempre aleo más gruesos en su parte medie. que en sus s! 

tramos, sobre to~o, en al que corresponde e. la. unión con el pedúnculo. 

-.-- ---
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CW!Ddo lllad.UJ;'8.Il 1 lo que oourre a los 4 a 9 meses después de la poliniza

oicSn·de las flores, tienden a abrirse (dehiscencia) y la pulpa, de sua

ve aroma, a&ra.dable y balsámico, tiene un sabor acre picante. Si el ~ 

to llega a abrirse, 1Seta eeourre fuera lentamente, (Mod, de Montoya1 12. 
63J Vild-Altamirano, 1967¡ Herrerías, 1980¡ 7 Parra, 1984). 

Como hemos anotado en el capítulo anterior, el crecimiento 

del truto ee ha verificado básicamente durante loe primeros 40 dÍae. 

Al alcanzar su longitud máxima, lo que depende muchísimo de las oond.i

oiones del cultivo en la localidad, cambia de su color original verde 

brillante, a un verde amarillento paulatinamente, lo que se inicia en 

eu parte inferior, o sea aquella opuesta a donde está prendido de la in

floreaoenoia. El grado "ideal" de madurez se conoce porque bajo la pre

sicSn da los dedos, produce un "cierto crujido"; además, las vainas están 

algo abultadas y encorvadas 7 tienden a abrirse (Mart!nez, 1959¡ Herre

rías, 1980¡ Villlams y Col., 1980¡ y Parra, 1984), 

Antes de efectuarse la oosecha propiamente dicha 7 aun dtll'll!!. 

te ésa ai se requiere, se lleva a oabo la recolección de los truto11 q11e 

están pintos, rajados o enfermos. Estas vain1u1 maduran antes da tie11po 

debido a que han sido atacadas por alguna plPgn manchándose de color oa 

:& 1111 su e:rtremo1 en ceyo oaso se dice que están "pintas•, o H han deb!, 

litado abriendo longi tudinalmente1 "rajadas". Ambas son objeto de un b&

nefioio mita rltpido y menos oomplioado que el normal, obteniéndose después 

da benstioiadae un produoto denominado "picadura" que reduce algo ·la p&r-

dida aoonómioa que representan (B.H.C.E., 1961). 

Ridley (1912) cit. por Correll (1944) da un relato exoelenta 

de la maduración natural de loe trutoe de la vainilla1 

• ••• Si se dejan sobre la planta, las vainas comienzan a marchitaras 
cambiando al amarillo a p&rtir de eu punta interior, exhalando un olor 
a almendras amargas. la vaina comienza a hendirse en dos valvas desigua
les y es producido en pequeña cantidad un aoai ta balstÚnioo obscuro, do 
color café o rojo, Gradualmente, la vaina se obscurece de color, pasando 
del caf6 al Degro, La epidemh ee suaviza y se desarrolla al verdadero 
olor a vainilla. El aceite, que es llamado "bálsamo de vainilla" 1 aumen
ta entonces eD cantidad, Este báleamo es colectado ouidadoeamente por 
loe oultivadorea del Perú y de otras partee de América del Sur, paro DO 
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ea envi&do & Europa.. las vainas maduran lenta.mente avanzando hacia arri
ba ·el amarilla.miento originado en la punta, llevándoles alderredor de un 
mes cómpletar la madure.oi6n, Eventualmente, si se lee deja, ee secan qu!. 
d.alldo negras, quebradius ¡ sin aroma,,." 

El trabajo del beneficio para la oomeroializaoi6n, consiste 

an provocar este proceso, pero procurando que la <>pidennis del fruto, ya 

separado de la planta madre, se mantenga. tersa ¡ euave para que no se 

produzca. la dehieoonoia y se forma el máximo posible de 'bltl!l!Ullo en su in

terior, una vez logrado lo cual, debe deshidratarse pooo a pooo para que 

conserve los productos aroroátiooe vol~tiles qus·oontiene, Fn la zona Nor

te del Estado de Veraoruz, se realiza esto con tanta. paciencia. ¡ sabidu

ría. artesanal, que les vainas adquieren,una"flexibilidad final tal, que 

es posible tejerla.e en for:na de alaoranee¡.1flores, cálices, cristos, oo

paa1 arañas, eto, cuy apraciadce·;para•,arpmatizar. las prendas de veetir1 

o oomo ex6tioas ourioeidades de • orm• ~ .y,de: lújo; ; 

Cornaillao ( 1902) indica: que· exista un lí:nite alti tudinal pa

ra que eea posible la fruotifioaoi6n de la planta de vainilla ¡ lo fija 

an el intervalo en~re 300 y 400 m.s,n.~. Los va.lores e:xaotoe de estas ob

eernLOiones no han sido detar:ninados, Ya hemos anota.do antas otros para 

K¡:d.oo 1 que as! considerado, es una exoepoi6n, Tan solo las altitudes de 

lae localidades vainilleras mencionada.e por llw:iboldt ( 1978) son muy eup~ 
rieres a áa~os v:>loras, 

Cuando laa v-,;ina.a h.a.n madurado y están liataa para aar oos~ 

ohade.s son fir::iss, g1:uosas, verd~llentas en color ;¡ casi no tie

nen arome, Un indicador de le. maduraoi6n ea un wo.a.rillamiento escaso de 

toda. l..'1 vaina, pai.-tiouler-..!lonte pronunciado en el extremo distal, !J:is fru

tos deben recogerse CUB.ll~o está:i oonpletemente desarrolla.dos ;¡ ce.duros, 

paro é.lltoa da c¡•~e oaduren de::iasiado, Si se recogen deinasiado pronto, por 

deecuido, robo, o en pravanzi5n de robo, el producto beneficia.do deS!Oere

ce oucho en caliñnd y ?eso, reaulta defioiente en aroma. ;¡ eetá :nuoho m~s 

expuesto al a.taque de loa hongos; si no se recoleota e. tiecipo, se vuelve 

quebradizo ;¡ se r.\Jran sus ·ro.lya.s alca.nzWidose el estado de dehiscencia 

natural sobra la ,.u!a., y ?a! hendidas, son consideradas inferiores e. las 

enteres, por lo ,.'1\1ª sa reduce su precio, En algunos lugares, el indica-
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dor de la ma.duraoi6n C!ll:lbia; en lugar del a.ma.rillamiento del extremo di!, 

tal, ·eete ae obscurece y endurece quedando oasi.negro (Mo. Clelland, 12, 

19, cit. por Correll, 1944¡ Rengada, 1887; B.N.C.E,, 1961¡ Bianchini y 

Col., 1975). 

Se recomienda no cosechar cuando esté lloviendo o cuando laa 

vainas están mojadas (Herrerías, 1980). 

la labor de la cosecha propiamente dioha consiste en remover 

laa vainas de las gu!as, fácil~ente y de modo manual, sin instrumentos, 

dado lo quebradizo del pedúnculo que une el fruto al bejuoo. la remoci6n 

se hace presionando oblicuamente oon el pulgar colocado en la base de la 

vaina, evitando torcer las vainas -que aunque toleran cierta flexi6n- pus 

dan romperse o abrirse, o debilitarse y hacerlo durante el beneficio. Si 

se desprende una porci6n del bejuco al mismo tiempo, adhiriéndose al !ru

to, debe ser removida después, sin maltratar la vaina en su base. En mu

chaa plantaciones en lugar de arrancar los frutos, los cortan oon un cu

chillo de sierra, Después de cada día de cosecb.a 1 loe frutos que han sido 

guardados en costales o arpillas, son seleccionados -aunque se baga de ma

nera imperfecta-, dividiéndolos en cuatro clases por conveniencias largoa1 

medios, cortos, y hendidos rajados o 

leooi&i pueden cambiar en cada país 

s&lches, 1979) • 

pintos, aunque los criterios de ae

(Mod. de Correll, 19441 Cipagauta 1 

las vainas largas son más deseables que las oortas, puesto 

que producen un extracto superior y además, una vaina de 20 cm pesa máe 

que doa de 15 cm o que tres de 12.5 om y se cotiza a más alto preoio 

en el mercado, lo que resulta l6gioo porque contiene más pulpa por unidad 

de voldmen y mucho menos cáscara (Mod, de J.!o, Clelland, oit. por Correll, 

1944). 

Como el periodo de fecundaci6n de las floree puede durar da 

doe a tras mases, oonseouentemente el periodo de cosecha resulta ser i

gual, ya que l6gioamente, las floras fecundadas al ~ltimo, darán frutoe 

que madurarán más tarde, Esto no es aplicable a la zona vainillera de 

M&xico en la actualidad, que por las cualidades de su olima, presenta u-
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na !l.oraoión mucho más puntual, a veoes de un sólo día, lo que ea una 

de.svent&ja. porque en oate oaso, el esfuerzo de la pl.an~a por fruotifi

oar ea mucho ~a debilitante ¡ por lo tanto, la produooión esperable, 

bastante menor en comparación oon la que se obtiene en las regiones in

aularea, ouyo clima es más estable , Les frutos se va.n seleccionando 

desprendiéndolos con cuida.do a medida que van madurando, Se les coloca en 

ooata.J.ea y se les transporta al lugar donde se ha.n de beneficiar (Martí

nez1 19591 B,N,C.E. 1 1961¡ Serrerías, 198o; ¡Sra, Vallin de Cardeña, 19-

861 oom, pera.), 

A los trea1 a más tardar cus.tro años de sembradas las plantas, 

ae obtiene ya coseoh.a aún cuando en muy pequeña escala, alcanzándose la 

milxima producción entre el cuarto ¡ sexto a.ños a partir de la plantación 

o .. ,gundo a cuarto años do producción, deoreoiendo posterionnente 1 hasta 

al novsno o d6cimo en que se abandona el vainillal por resultar antieoon6-

mioa su e.xplota.oión, Zato ocurre en las plantaciones tradicionales donde 

sólo 118 s~embra una ve~, al parecer porque oon la edad de las plantas, 

la capacidad de transporte de savia de las lianas se vá haoiendo deficien

te, eapeoialmente si durante su ciclo vital padecen aequ!as, falta de nu

tri811toa 1 bajas temperaturas {Mod. de B.N.C.E, 1 1961), 

El parí odo de vida de la plan ta oapaoi ta.da para produoir oo

••roialmen te es de siete aiios gn el método tradicional ¡ se inicia se

gún lu\ya sido el tamaño de los esquejes usados en la plantaoi6n inicial, 

A oontinuaoi6n1 se presenta la distribución de la produooión de vainilla 

•tipo" tradicional en su periodo comercial (Cipagauta y Sánohez 1 1979)1 

.A.ÑO D& PL/UiT!ClÓN AÑO 
, 

DE V.uNAS/Hs, '1' R.ELA. TIVO DE PilODUOClON No. 
tercero primero 400 0;50 
ouarto segundo 14, 600 18,25 
quinto tero ero 20,000 25.00 
sexto ouarto 181000 22.50 
aéptimo quinto 15,000 18,75 

f/MIA JJ 

octavo sexto l0,000 12.50 
noveno s&ptimo 2,000 2.50 

Tota.l • • • • , • • , , • • • • • • • • • 8o;ooo 100.00 f. 
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Loe rendicientos de un vainillal son extremada.mente variable•, 

dapendiendo de la ubioaoión geogrdf:!.oa de la plantación, de su olin, del 

gl'll4o de adaptaoión del oiolo de vida de la variedad de vai.Dilla utilisa

da a lol!I f'aotoras ambi.,ntales espeo!f'ioos oreados en cada plantaoi6n 7 

de lall teonologÍaa y métodos de cultivo ecpleadoa, entre otros, En alg1a

no• p¡Úsea1 la vainilla ha alcanzado niveles ooceroialee tan importantes 

al serle f'avorablee todos loa f'actoree mencionados, que se ha logrado de

.arrollar ieonologÍas que pel'!lliten obtener rendii:iientos superiores a laa 

5 toneladas por hectárea (Mod, de Herrerías, 1980¡ Montoya, 1963¡ 7 Parra, 

1984). 

En México, se perini te el corte de loa frutos de vainilla que 

toman una coloración café-obeoura y los que se empiezan a abrir en 1111 

parte inferior, a partir del primero de Octubre, Loe que no reúnen estas 

oondioiones ee deben cosechar a partir del 15 de Noviembre, como lo 11&%'

oa el Decreto Presidenoial del 8 de Marzo de 1943 1 qua reglamenta el oor

te, beneficio y oomeroializaoión de la vainilla, Pero esta disposición, 

en :raaón de ser pol!tioa, eepeoialments para preservar la calidad da la 

producción 1 o para evi ta.r que se ooseoben previa.mente las vainas en p:re

TI.aiÓD de robos realizados por bandas de asal ta."I tea 1 ea 'riolada oonetante -
sente. !Aa fecha• de corte deberían ser fijadas anualmente, por zC111&1, c 
~oión del co11>portamiento fenológico de las plantaciones, C1110• dueiioa, 

preTia 1olioitud, dsber!an tener derecho a la proteooiÓD militar de 111t 

ooHoba por medio de una módica erogación. económica (Mod. de :s.:s.c.B,, 

19611 Parra, 1984). 

En Papantla, el período de cosecha se inicia nol'!ll&lmente en 

el mea da Octubre de cada año y se extiende haata el mes de Febrero del 

ai'lo siguiente ,o sea, de 7 a 9 meses después de la polinización. Cuando 

H violan loa reglan:en tos, la ooaeoba se presenta en l.os meses de Agos

to 7 Septiembre, pero las pérdidas son as! considerables (:s.:s,c.B., 19-

611 Cipagauta y Sá.nobez, 19791 Vainillero11, 1945; Parra, 19841 Univ. Ver. 

1984). 



En las plantaoionos de la zona de l'a:palltla, el X"end.imianto 

aotual se caloula entre 300 y 600 KB/lla de vainilla verde, Este rendi

llliento tan bajo es ooneecuenoia de les práotioes de cultivo primitivas 

1 de que el fruto se ha. venido cortando antes de la éJ>OQa adecuada, en

tre otras muchas razones, por la e:d.stencia de las bandas de aealtantes 

orga.nir.adas para robar las vainas, No obstante, algunos productores haz¡ 

iniciado ya, plantaciones de acuerdo a normas a.grícolae y de seguridad 

más avanzadas, por lo que se espera que el rendimiento aumente aún más, 

Sin embargo, el eetablecimiento do este tipo de plantaciones elimin6 a 

muohos produoto:r-es que no pudieron pagar la implementaoi6n de la seguri

dad ni la tecnología requerida para mejorar la produoci6n y en consoou"!!. 

oia reeult6 drwnátioamente afectada la producción nacional, basta el 

grado de quedar fuera del mercado mundial (Horreríae 1 1980¡ Univ, Vsr. 1 

J.984). 

Williame y Col, (1980) mencionan que los rendimientos de vai

nilla ben~fioiada anuales por hectárea son de alderredor de 120 K.g pero 

el avanoe tecnológico de las plantaciones oetá cambiando radicalmente e.!!. 

'\&-precaria situación y además, el precio internacional de la vainilla 

oon'tinua subiendo,,,,,, los rendimientos y la producción da México, han 

11ido detallados en orden oronológioo an la sección de hiatorie.1 aJ. prin
cipio da este. tesis,P~f 38 ~ sgi ... 

Después de oolectadoe los frutoe 1 se ponen a aocar e. la som

bra 1 se embadurnan con una ligera capa de aoei ta de 0000 o de rioino ~ 

re ooneervar au blandura y privarles de ser ataoadoe por loe insectos d!!_ 

rante el prooesc del beneficio (Rengado, 1887)• 

No está dentro de nuestros objetivos describir aquí el pro-
' 

ced.iJlliento ideal, o m~a conveniente y convincente para el beneficio de 

loe trutos cosecha.dos, que cada autor recomienda de manera distinta 1 
que ya;r!a de país a país. Se utilizan recursos empÍriooe que van desde 

la manufactura artesanal, hasta los procesos tecnificados en apara toe 

espeoiales, Sólo hemos de señalar que en estos aspectos todavía ha.ce 

falta la raoionali~aoión metodológica da los sepecialietae en Tecnología 

de Alimentos, ya que ninguna de las clasificaciones coweroiales en que 
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. . . 

son separada.a las vainas, a excep0i6n de ia denominada "escarchada" obe , -
deoe·a au contenido cuantitativo en vainillina, o a un eetruid.ard de csJ.! 

dad cient!fioe.mente establecido para·loa diferentes tipos de ~leamos 

que contienen las vainas, Imp~ra:n todavía una serie de ori terios tradioi,!!. 

na.lea que obedecen más a parámetros· estéticos o convencionales ..... 

El contenido de vainillina' ·me'jora en funoi6n de delicadas ma

nipulaciones de deshidrataci6n oonti-oÍid~durante el beneficio, siendo 

igual s lo largo de toda la vai~a, }a áéa. :que esté entera, o en forma de 

picadura. las vainas, cortadas e~:·.j;é'~uefic'>,¡' trozos, se agotan posteriol'

mente con alcohol etílico en extr~étorás de · operaci6n continua para ela

borar extractos y a estos Últimos, para .su control, se lea practican las 

siguientes determinacionee1 vainillina, número de plomo, color, acidez, 

cenizas y alcalinidad de la.e cenizas, que son las que deber!an servir 

para determinar el precio, 

Si la producción mexicana. de vainilla ha de ser vendida a 

"granel", para competir en loa mercados extranjeros como mercanc!a. tradi

cional, equipar.1ndoaele como se hace convencionalmente, con aquellas pro

ducciones de otros lugares que resultan siempre de menor oalidad.1 resulta 

absurdo gastar en un sistema de empaquetado arteeanal y cuidadoso que el!. 

va grandemente los costos de la producoi6n, JI.ético no puede competir a 

este nivel con paises oomo Madagascar, que producen mucho más que noso

tros ¡ en forma constante, lo que les sirve para determinar el precio 

internacional mediante la relativa "seguridad" de sus volúmenes de pro

ducci6n, En consecuencia, sería preferible permanecer en este mercado 

vendiendo un extracto nacional de calidad uniforme regulada mediante una 

asociaci6n de produotores. El:lpero 1 como además nuestra producción ea irT!, 

gular 1 tenemos una infraestructura relativa que ha definido siempre 
• 

alta calidad artesanal en el envasado de las vainas, ~ería preferible 

convertir nuestra vainilla en vaina en artículo de lujo, ya sea vendien

do las artesan!as que con ellas se fabrican, o pequeños paquetes para los 

supermercados de todo el mundo, promoviendo ésto, con campañas publicita

rias especiales que difumdan su alta calidad y excelencia y promuevan su 

consumo, por ejemplo, para postres y repostería selecta, Así, ealdr!amoe 

de loe cánones deavantajoeos en que -para perjuicio de la producci6n na-

~ -----·-----~ -'"'----'"'-~- ····- ~-- .... -



oional-1 nos han ubioado loe expertos de la llOlsa de va.lores de Wall

Street y las hábiles campañas de desorédi to de la Prensa Nortew.eri-

0811& (Univ. Ver., 1984). 

- ··'"" 

. . ··.:· 

'··-· 
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DEBIVA.OOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL FRUTO DE LA. VAINILLA. Y SUS USOS 

CONOCIIXlS (llangade 1 1887¡ Giral y Da la Mora, 1944; Correll 1 1944¡ Casta
ñeda y ool, 1 1947; UTE!lA.1 1952; Acosta, 1961¡ Stuart, 1969; ~ 
mínguez 1 1973 ¡ Shriner y col, 1 1974; Bi.anchini y col., 1975¡ 
Merck Co., 1976¡ Uina1 1981). 

FJ.ISAMO DE VAJ.NILLA/ Oleorresina natural que escurre del fruto dehiscente 
madure en condiciones naturales, Producto mixto formado predominantemente 
por aceites esenciales y resinas, muy apreciado en Sudamérica y por lo mi~ 
mo cuidadosamente colectado para usos culinarios y/o medicinales, -

EXTRACTOS Y OL!PRRESINAS/ Aromatizantes en pastelería y licorería, correc
tivos en medicina naturista o herbolaria y alopática por sus propiedades 
t6nicas, excitantes o estimulantes, y coleréticas, en la terapia de la ina 
petencia y de la atonía gastrointestinal; aromatizantes y/o excipientes de 
medicamentos y complementos alimenticios o dietéticos¡ primer paso para la 
elaboraoi6n o extracci6n da todos los otros derivados químicamente puros 
del fruto, Se usaban ta.~bién para impedir el enranciamiento•de substancias 
grasas. Se reportan como afrodisiacos y fueron incluidos en las Farmacopeas 
];)lropeas como carminativos aromáticos y excelentes antiespasm6dioos y anti
guamente ss les declaraba "cefálicos y nervinos" recomendándolos como subs
titutos de la valeriana en las fiebres nerviosas y para los convalecientes. 
~dosis "altas pueden llegar a provocar contracciones uterinas y aborto ac
tuando como oxi tócicos, y en ma,yor cantidad resultan t6xicos, 

TINTURA DE VAJJ'.ILLA/ Mezcla casera, comercial o industrial diversa, en cuya 
preparaoi6n entran principalmente el alcohol, azúcares {caramelo), gliceri
na, resinas, tintura de canela y/o de naranjo amargo, eto., utilizada con 
fines culinarios, en repostería o para, fabricar helados, etc, 

VAiliILLillA (4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehido) C,R,03 / Aldehído s6lido crista.
lino que forma de 0.75 a 5,40 % del total del fruto, intensamente aromático, 
Una parte de vainillina equivale aproximadamente a 400 de vainas; 2.5-3·0 
partes de vainillina equivalen a 5<Xl partes de tintura de vainilla• Se uti
liza como saborizante y arocatiza.~te en la confecci6n de alimentos, bebidas, 
medicamentos, confituras, helados, cosmétiooa, cremas y perfumee; enlama
nufactura de licores; en la fabricación de aromatizantes de ambiente para 
ocultar olores desagradables; para la manufactura de todas las suertes de 



ohooolatea 'I oomo r.eactivo en química analítica, Fisiol6gioamente puede 
aotuar oomo alcaloide por su estructura química, produciendo adormeci
miento de la.a papila.a gustativas 'I eatimulaoión general (Se conocen 19 
e.J.oaloides aislados de la familia Orchidaceae), 

GLUCOSlIXJS/ Glucovainillina 4-(t-D;-Gluoopiranosiloxi)-)-metoxibsnzaldehido 
C~R.10 1 Saborizante natural presente en mayor cantidad en el fruto inmadUI'O, 
empleado en productos farmaoéuticos1 paatillae 'I tabletas./ Alcohol gluco
vainillico, sin uso reportado¡ y un tercero, no identificado claramente, 

ÁClIOS/ Vainíllico o Vainillínioo Ácido-4-hidroxi-)-metoxibenzoico C•R,O+ 
Reactivo sólido utilizado en síntesis orgánio e investigaoi6n de grupos 
fen6licos,/ Salicílico Áoido-2-hidroxibenzoioo C,H,02 Preservador de ali
mentos; en la manufactura del salicilato de metilo y otros salicilatos de 
uao médico¡ en química analítica; queratolítioo t6pioo¡ antiséptico y an
tii'l1ngioo 'I otros usos dermatológicos y para tratar el timpanismo gástri
co en medicina veterinaria. Generalmente se obtiene de otras fuentes vege 
tales o por síntesis artificial, Posiblemente es el principal compuesto -
responsable de las propiedades analgésicas que ha manejado la medicina pre 
colombina en el trabajo de parto y ~l uso áel .bálsamo. -

IliSDIAS/ Componen entre el 2,3 al 4,0 '/, del fruto, No se aclara su composi 
oi6n o estructura, pero son importantes ,fijadores del aroma y sabor de to:" 
dos loa extractos, perfumee y· ooamétioos. derivados de la vainHla. 

roLIFENOWs/ la vainilla posee vario~>.~ompuestos de este tipo, cuya estruc
tura y co!llposici6n nos son desconooidás;\se dice que eon responsables de la 
variación del color en los Eixtra'ctos;·j'Piperonal 1 1 3-Benzodioxol-5-carbo::ci 
aldehído e, H, 03 co~puesto de a_ooi.611 i11s.E>o~icida. sobre áfid?s. (~ediculici~}¡ 
se usa en perfUmeria, .en la· oonfecoi6n .de saborizantes artifioialee de vai
nilla y oeteza y en síntesis orgáni.oa>de productos colorantes -y otros-, 

- - ~ ' __ ,-. - : -. . . 

"" - . ·: 
..l.ZUCARES/ Se encuentran en una proporoi6n natural de 0,2 '/,que actúa como 
estabilizador de los extra.otos, 'I ~aben ser añadidos si su proporción baja, 

OTRAS SUI5TANC1AS/ El fruto contiene ademár. 1 en proporción pequeña variable, 
Proteínas, Oxalato de Calcio, Minerales, Pectina, Grasa, Cera, Tanino, P
otibenzaldehido y Gomas./ ilay >también varios derivados <tu:!'.micos de síntesis 
artificial que se obtienen a. partir, de los componentes naturales, entre elloll 
destacan1 l.a Vainillinaoetona, que es una cetona s61ida'; l.a Dietilamida del 
'1cido vainíllico, ttue es un estimulante central y respiratorio¡ y el Vaini
llal 6 Etilvainillina, derivado aromático cuyo olor, cii!:s fino <tUe el de la 
propia vainillina. 1 se utiliza para perfunies finos o como saborizante, 

l10TA1 la planta 'i'rilisa odora ti e sima (ilal t, )· casa, Composi tae 1 que crece en 
los Zstados. Unidos, 'se utiliza para perfu111ería, y para aromatizar go
mas de mascar 'I tabaco, . Crece de Virginia.: a ·Florida y en Luisia.na, y 
contiene aceite vol~til y coumá.rina (cónocido cancerígeno) su olor es 
idéntico al de ·la vainilla y de ,ahí su.nonibre de "Planta de Vainilla", 
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la capa.oidad de producci6n de un suelo depende de eu 
perfil, pero no alcanza su m!:c.imo a no eer que el nivel 
de todos loe factores nutritivos haya sido correctamen
te ajustado, en i'unoi6n de su oonstituci6n y de las ne
oesida.des del cultivo,,,, El método general a seguir, 
implica una relaci6n directa entre la propiedad y el 
oomportamiento del vegetal en rendimiento••••••••••••• 

!. Demolen & s. Hánin 

Deben evitarse todos aquellos terrenos planos o a nivel, don 

de lae aguas estancadas pueden cubrir las :raíces de la vainilla. Especial 

mente todos aquellos pantanosos o inundables, pesados y con mal drenaje, 

Si el terreno es inundable 1 pero presenta valores aceptables de permeabi

lidad y la inundaoi6n s6lo ea sstaoional, se requiere el establecimiento 

de drenes o zanjas que eviten los excesos de agua, sobre todo en época da 

lluvias, El buen drenaje de los vainillales ea la primera cond.ici6n im

prescindible para el éxito de la plantación, pues aunque el terreno debe 

tener eie~pre un cierto grado de humedad constante, no debe ser excesiva

mente húmedo porque con ello se propician las enfermedades f'ungouas y mu

cho menos debe mantener películas o capas de agua porque producen el a.ho

glllniento de las raíces y la formación de condiciones reductoras en el BU.!!, 

lo (Correll 1 1944; }:artínez, 1959; Me Millan Ce,, 1961; Montoya, 1963; 
}\iranda, 1976; Parra, 1984; y Univ. Ver,, 1984). 

Igualmente, no se deben utilizar sitios extremadamente empin!,. 

dos o escarpados porque la erosi6n afecta aeriBlllente a las plantas,. a lo 

que se añade la dificultad de atenderlas agron6micamente en dichas condi

ciones. Si el único terreno de que se dispone presenta pendientes moders

daa1 debe ser terraceado antes de establecer el vainillal, Por consiguie!!_ 

te, al sitio ideal es una colina o ladera de suave declive, o valles OOll 

' drenaje natural de preferencia protegidos del viento, que penni tan un 

drenaje adecuado pero no excesivo (Correll 1 1944¡ )liranda 1 1976), 

Como las ra!ce a de la vainilla se encuentran confi.nadas en su 

mayor parte dentro de la capa de mantillo y humus, esta capa debe mante

nerse estable durante todas las estaciones del año y de preferencia, debe 

ser bastante gruesa, Esta materia orgánica en descomposición es la segun-



da oondioión imprescindible para el éxi~o de una vainillsría. Mo Cl~ 

lland (1919) oit. por Correll (1944) snoontr6 en una prueba que el de

sarrollo de la ra!z ea 85 'f, mayor en la capa de hojarasca y detri tua Ol'

giúrl.oos que en el propio suelo, y también, que el desarrollo de lo• be

jucos ea oonaiderablemente mayor a partir de la capa de hojas que a pal.'

tir del suelo desnudo, Esto enfatiza la necesidad de cuidar oontúiuamen

te a las plantas, dotándolas de una gruesa cubierta vegetal, quitando 

del sitio los residuos grandes, los cuales deben desmenuzarse y dejarse 

pudrir aparte antes de aplicar, para que no interfieran ni oon la salud 

de las raíces, ni con las laboree agrícolas del cultivo, (Mod. de Coina! 

llao, 1902¡ y Correll, 1944). 

Por lo general, estos suelos son bastante fértiles y así, la 

tert1lidad natural se la tercera condición imprescindible para el éxito 

de l• plantaci6n. Tienen un contenido de materia orgánica elevado, que 

pueda sobrepasar el ll ~ y una estructura granular que proporciona una 

porosidad adecuada para el movimiento del agua y el intercambio eteotiYO 

entre la fase gaseosa del suelo y de la atmósfera, 

Fl&.60 

A partir de los datos experimentales de Hernández (1981) ob-

tenidos en el estudio físico-químico de 14 suelos de vainillales de la 

Zona Norte del Estado de Veracruz, considerada por muchos autores oo=o 

la mejor zona vainillera del mundo, hemos podido establecer algunos va

loree cualitativos relativos de las variables físico químicas de los 

suelos vainilleroe -propiamente tales-, idóneos u Óptimos para el ~ulti

vo de esta planta. Cuando no ha sido posible, anotamos los intervalos 

relativos de los valoree Óptimos y dentro de éstos, de manera no exolus! 

vamente te6rica 1 sino también analítico-sintética, cual o ouales podrían 

ser loe ideales. los valoree obtenidos y sus intervalos se oontrontan 

oon la bibliografía cuando ésta los consigna y todos.contra todos entre 
F•,S. 117 7 S9 

sí, en un sistema gráfico, 

El primer análisis consistió en determinar la textura del 

suelo óptima para un vainillal, 

triangular de clases texturalee 

Para esto, se colocaron 
flú.15 

de la USDA 1 cada uno de 

en el diagrama 

los suelos de a-

cuerdo con sus valoree cuantitativos de arena, limo y arcilla, que He:niá:!, 
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der. (1981). analir.6 por el método de pipeta, ..l.simiBlllo, se rea.liz6 el oál

oulo de promed.ioo, máximos, mínimos y rango, partiendo de la. ooneideraoi6n 

de que el muestreo de Hérnandez, l.'ue aleatorio, ya que los euelos de loa 

vainillales que estudi6, no presentan ningún criterio sistemático espeo!

fioo de seleooi6n eetadíetioa, Así, encontramos que los Vlllores 6ptimos 

de textura para los suelos de plantaciones de vainilla podían ser establs

oidos cuantitativa y cualitativamente, oomo se presentará enseguida, Natu

ra.lmente1 estamos conscientes de que un muestreo mayor y deliberado -a po!. 
teriori- podría mostrar algunas variaciones con res pee to a loa resul tadoe 

obtenidos. Sin embargo, a ofootos práotioos esto puede dejarse para una 

controntaoi6n erperimen tal posterior, 
f!GVRA lt 

VilOR..l.ClÓN 
.. ' .--

GRANUlOMETRlCA DE. l4 SUELOS VAINl.LLEROS (O a lOcm de pro!,), 

SUELO No. '/, ARCILLA % LIMO, ·'f. ARENA CUSE TEXTURAL US!l.!. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
ll 
l.? 
13 
14 

VALORE:S PONDERA.ros 

Promedios 
ll.áximos 
Y.áximo normalizado 
Y.ínimos 
ll.!nimo normali~ad.o 

1 Rangos 

' .... 

% ARCILLA 'f. LD!O 
ll.3' ·45,6 
22.0 ' 65,0 
13·9 41.2 

2.0 24;2 
4,0 48,0 

20.0 40.8 

'% .AREN.!. 

43.1 
70.8 
44,9 
24,2 
48,0 
46.6 

Franco arenoso 
limoso 
limoso· 

limoso 

arenoso 

Franco 
J:i'ranco 
Franco 
Franco 
Ji'ranco 
Franoo 
Franco 
Franco (Bernánder.1 1981), 

CU.SE TEX'L'URA.L SUMA 'f. 
Franoo 100 

157.8 
Fra.nco lOO 

50,4 
Franco arenoso 100 -

P~ó. 1 Vt 
Como pus.de "verse má:e adelante, la representación gráfica de 

. - '" ·, ·-, . 

todos estos valores dentro del tríangulo de texturas de la USDA., nos ha 

permitido definir dos áreas para la "nube de 

de a los límites reales observados, definida 
puntos". Una, que correspon

en sus límites por va.lores 



úmoa y 1Únimos1 y otra, tsórioa, obtenida por nol'lllalizaoión, auoho 

da pequeña, limitada por valorH texturalea idealizados mediante ·ei 

mltodo numé~ y ou,ya finalidad es establecer la zona textural de 

loa auaJ.oa J.deala& Plim el OUlti vo de la vainilla. 

Si as otilarva ouidadosamente el triángulo de texturas donde 

hamo• sallalado los intervalos de confianza de la arcilla, limos y are

nae, se notará que la $¡J¡pli tud de la variabilidad en porcentaje de o&da 

uno de loa tres es diferente¡ ea dooir, que la zona del intervalo de 

porcentaje• de arenas varía m"11os que la de limos y ésta Última, a au 

ves, meno• que la do arcillas, 

l!Wl!Wü. 'l'EX'MIAL DEL ~ AP.LlOADO A. 

LIXl'l'.iS '! VALORES IDEALES DE LOS SUELOS 

V.A.DIILLEllOS 

MIN. z,o 

70.1 º/o Al?i!NA 
/t.AxlHO 

º/o LIMO 

~•.o ~a.1 



Esto aignif'ioa que el modelo gráfico así construido tiene "coherencia 

ill'tem&" ya que el área "ideal" de texturas para los suelos de loa vai

nillalea, no sólo queda definida por el área del triángulo donde ae o~ 

san ¡ ooinoiden loe tres intervalos menoionados, sino que en el mismo 

•entido, tiene una variabilidad interna inversamente proporcional al 

ta.maño de las partíoulas de cada una de las fracciones del suelo, de 

manel'6 quo cualquier movimion~o dentro del área ideal oompensa automit

tioamente la proporoión de los materiales dentro de los límites de to

lerancia señalados a loe valores, Por último, el modelo demuestra por 

simple lógica, que la fraoción más importante de las tres consignadas, 

en la definioión de lo que es un suelo vainillero, es la de arenas·, 

qua ea la más limitativa en cuanto a su rango de valores, 

También puede observarse que el área definida por los valo

res reales (que permiten limitar en el triangulo de texturas el área 

más grande), representa en oierto modo, una zona o "nube" de posibili

dad de co~binaciones texturales útiles para establecer una vainillería, 

Empero, debemos observar que la razón por la cual sus valoree escapan a 

la zona ideal, se debe a quo le. acción de otras variables del suelo so
bre la textura lo ha permitido (por ejemplo, la flocula.ción produoida 

por altos contenidos de oaloio en ambientes húmedos, o las modif'ioa.cionea 

estructurales provocadas por cantidades porcentualmente elevadas de m&t.

riales orgánicos), Esto se produce mediante oompensaoionee que desplazan 

en uno u otro sentido el carácter determinante que quisi6ramoe otorgar & 

la textura en sentido estricto ¡ nos demuestra, que el ejeroioio teórico 

realizado con el modelo, únicamente oumple una finalidad didáotioa al ~ 

bar radicalmente, que el juego real de interacoionee entre las variables 

del suelo, modifica sus límites constantemente y de modo dísoontínuo ¡ 

dinámico, Por lo tanto, el manejo de las clases texturales no basta para 
' comprender la dinámica del suelo de los vainillales. Esta dificultad de 

aprehender teórioamente lo que ee el suelo del ecosistema artificial que 

nos ocupa, no impide observar una valiosa contribuoi6n del modelo, pues 

en oontraposici6n a las afirmaoiones de varios autores (Me Millan Co. 1 

1961¡ Parra, 1984¡ Univ. Ver., 1984, etc.) de qua el suelo ideal para la 

vainilla está dentro de las clases texturales arenosas, vemos que en rea-



lidad aon los suelos francos, loo que cumplen esta oondioicSn. Kás adelan

te 11e verá, oomo aún este nuevo ori terio, tiene que enmarcarse en una nU!, 

va oonnotaoicSn, 

El tratamiento numérico ejemplificado en detalle para la tax.

tura, será el mismo dado posteriormente a cada Wla de las variables rela

ciona.das con los nutrimento3 del suelo, en ,consecuencia, anotaremos única

mente laa variaciones de procedimiento cuando sea necesario, para evitar 

repeticiones. 

Cualquier suelo bien iluminado, poroso y friable, .fácilmente 

penetrado por las raíces de la planta y abWldantemente provisto de humu• 

y desechos orgánicos en proceso de humificaoicSn, fértil, abierto, oon gran 

capacidad de retención de humedad, permeable, ligero y esponjoso es apro

piado para la vainilla (Correll, 1944¡ Montoya, 1963¡ llild-Altamirano, 

19671 llYrd-Graf, 1978¡ y Parra, 1984). 

Todavía mejor aún, si oomo hemos determinado su textura as 

.franca, su subsuelo arenoso y su estructura granular, Como el sistema 1'11-

dicular de la planta se halla localizado a sólo dos centímetros de la a-g

perfioie del suelo y penetra, únicamente 10 ó 15 centímetros en prc.fundi

~· los horizontes con materiales orgánicos en proceso de humi.fioaoi6n o 
ya humifioados, deben sumar cuando menos un grosor de 20 cm constante• 

todo sl año, 

Un buen suelo vainillero es moderadamente arenoso (pero con 

aranas finas o medias preponderantemsnte) ligeramente adhesivo y plásti

co al tacto, pudiéndose formar con él bolas ligeras, ligera o moderada

mente ooherentes y sin la posibilidad de moldearlo en cordones -aunque 
• a veces esto se logra con gran dificultad-. 

La existencia de un subsuelo arenoso ea muy ventajosa po:c-

que asegura un buen drenaje, pero la arena no debe ser tan gruesa oomo 

para pe mi tir una lixiviacicSn excesiva de nutrimeotos o pérdidas de sue

lo intensas por drenaje vertical directo que exijan compensaciones dem!. 
aiado voluminosas de materiales orgánicos en forma de abonos. 
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prevenir la erosión y evitar la ex¡>0sición de 

a la 

es necesario evitar escardas o 

deaeoaoión que les provoca la i.Dtemperie 1 

deshierbes excesivos del terreno. La.e bie~ 

be.a son una fuente anual do humus para la plantación, Loe suelos si tus.dos 

debajo de los tutores pueden sor sembrados con plantas rastreras que ayu

den a conservar la humedad del suelo T reduzcan el impacto directo de las 

precipitaciones evitando la erosión, pero dichas plantas, no deben ser 

oompetidora.s directas de la vainilla. Wild-Altamirano, 1967 1 menciona a 

Zebrina pendula Sohnizl, una oommelinacea, para ello, pero esta planta ~ 

quiere grandes cantidades do calcio para. su desarrollo y si este elemento 

no es BUfioientemente abundante, compite v~ntajosamente sobre la vainilla, 

Para aembra.r vainillas en macetas, J¡yrd-Graf, 1978 1 1980 1 re

comienda tierra vegetal de hoja, rioa en humus, materia orgánica o turba, 

con ausgo pantanoso Spba¡.,"'l"lum por su capacidad de retención de la humedad, 

añadiendo una pequeña cantidad de margas, y perlita para el drenaje, 

La región vainillera do Papantla 1 Ver. produce oeroa del 98 f. 
del total de la vainilla de México. Está formad.a por terrenos constitui

do• principalmente por lomeríos con pequeñas pendientes, surcados por 

ríos en la región costera (Oriental), y por monta.ñas eleva.das euros.das 

por ríos ¡ arroyos en la región Occidental. Las plantas crecen al abrigo 

de los vientos en terrenos con suave declive natural, donde la vegetación 

ea tupida o densa, Las fo:rmaciones geológicas del área, han da.do origen 

a aueloe coluvie.lee o ~aiduales que han resultado de la dasintegraoi6n 

de rocas vo~cánicao como andesitas y basaltos, mezclados con cantidades 

considerables de materia orgánica, a suelos aluviales gen~ralmente oon 

laa mismas características, y a suelos marcadamente calcáreos. Todos e

llos, ooinoiden oon las oara.oterísticas que hemos venido señalando hasta 
' ahora, pero además, son ricos en 6xidoe de hierro, carbonatos de calcio, 

magnesio y potasio, todos ellos nutrimentos necesarios para la vainilla, 

enoontrándoee en altitudes de hasta &:Jo m.s.n.m. (B,N,C.E., 1961¡ Monto

ya, 196~¡ Gipagauta y Sáncbez 1 1979¡ Herrerías, 1980¡ y Parra., 1984), 

Estas condiciones del suelo, ae satisfacen en varios estados~ 

de nuestra República, pero especialmente en Veraoruz, en el área limita-



d& por el trián,,,"Ulo formado por Nautla al Sur, Tuxpan al Norte 1 Espin&l 

al Oooidante, siendo los Municipios de Papantla 1 Gutiérrez Zamora, lo• 

que ooneervan toda.vía las tradiciones relacionadas con el oul tivo. En "f!, 

rios otroa lugares del país h~ vainilla todavía., pero como cultivo oom•.!:, 

oia.l no tiene ya en ellos, importancia alguna, debido a cambios de clia& 

desfavorables, casi seguramente provocados por la destrucción irracional 

de las eelvae. Volveremos sobre esto en el capítulo de Climas, 

El 70 % de los suelos ejidalee propios para la producción de 

vainilla en el área de Papantla, son actualmente potreros, mientras qua 

antes eran zonas boscosas, La extensión paulatina del área de potrero• 

ha frenado la proliferación de lae parcelas vainilleras y eu superviven

cia también. La deeecaoión climática producida por la deforestación ha 

reducido a un 50 .'f, la probabilidad de la lluvia mensual, pues loa potre

ro• son secos y no tienen capacidad de retención de humedad, Así, ee ha 

reducido la constancia de las lluvias que hace tan sólo 20 ó 30 años se 

solían registrar y con ello, se ha perjudicado notablemente la capacidad 

de mantener la humodad necesaria en la materia orgánica del suelo 1 tam

bién, por lo tanto, la tasa adecuada de descomposición, que ahora ee mu

chísimo más rápida {Nod, de Wild-Altamirano, 1967¡ y Univ. Ver., 1984)• 

FERTILIZACIÓN Y ABON!llIEli'lQ 

Como sucede ocn todas las orquídeas, la experiencia ha.aeíi&

lado que la aplicación directa de los abonos quÍmiooe al vainillal1 ea 

motivo de daños. La pureza de las salee fertilizantes ee perjudioial1 se 

resecan las reíoee y se destruyen las plantas. Esta hipersensibilidad de 

la planta a los cambios qu!miooa del suelo es tan notoria, que inclusive 

loa eati&rcoles anima.lee daban ser evitados a menos qu~ se lee someta a 

un tratamiento intensivo de descomposición previo a su utilización dire.!!. 

ta {Ccrrell 1 1944; Cipaga.uta y sánchez 1 1979). 

Sin embargo, en las plantaciones de las Islas del Pacífico 

se emplea con éxito el fertilizante aplicado en fonna foliar, Partioula.!: 
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•$Dte 1 una eoluoi6n de urea al 1 '/, (Williams y Col., 1980). Aplioaoiones 

!ollarss de urea an oonoentreoi6n mayor al 2 f, tienen efecto fi totóxioo 

(Rolle 1 Mon ws1 1982). Este tipo de aplioaoi.Sn resulta. a veces el medio 

da et'ioiente para suplir con elementos menores a la planta, pero los re 

.ultadoa favorables ocurren solo OllB.lldO las cantidades del elemento que 

ae requieren se aplio11n en cantidades pequeñas, pues lae hojas tienen un& 

cape.cid.ad de absorci6n muy limitada (Holle y Montee, 1982). Personalmente, 

be logrado el enrahamiento y desarrollo posterior, de un bejuco de ·raini

-11& que tenía. varios día.e de cortado y las hojas bastante deehidratadaa, 

mediante riego por goteo y un fertilizante con polímoros de solubilidad 

oont.rolllda1 añadido al a.eua de riego, o atomizado sobre la planta, que 

tiene l& fOl'l!lUlaoi6n siguiente1 nitr6geno 25 ~· fósforo 12 % yotaaio 7 f. 
así 001110. 1000 ppm de hierro, iino y azufre en forma· de quela.tos 1 para ce.

da 500 g .• 

Analizando varios órganos de la planta, Martínez {1959) seña.
la los co~tenidos siguientes1 

' .. - . ·' ,., '' 

~\a te ria. o:rgánica % Minerales '/, F/6MA 16 

En las raí o es 93. 73, 6.27 
DI 101 tallos 91,53 ' · ... · S;47 " 

En l.&• hojae 84,32 ;15.68' ,_¡;, 
'· 

!ID loa frutos 89.69 10 .• :?.l '· .. " 
' . 

&! 100 gramos de oenizas1 • • Potasa : ', ~ ·: - 11.46 
' 

11.agaosio 4,60 
., Cal 27•07 .·. ' 

Acido fosfórico .• .2.0l 

·Habría. que saber los contenidos ·de· sales de cada parte de la 

plant&1 así' como las proporciones aproxima.das sn peso de cada una de e

llaa .en las diferentes eta.pe.o de su ciclo vital y despu~e, velocidades 

1 meoaniBlllos de asimilación ••••••••••• y saber compensar sus deficiencias. 

No es posible aplicar fertiliza.Dtes 1 pero es necesario cuando 

menos, reponer al "uelo todos estos elementos confol'Ule se va desarrollando 
la planl.a-Oión y hacerlo de tal manera que no se le perjudique, la experien 

oia. y la tradioi6n sañalan que la foI'!!la más idónea de lograr este objetivo 

está en reponerlos integrados al cantillo mediante una cuidadosa elabora
ción de oompostas enriquecidas u abonos orgánico-minerales, Como se ve, el 

-,,- ______ ., ____________ .,. --·----~ -- -
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oaloio 1111 imprescindible para las bojas y el potasio pera loa f'ruto~, 

señala el propio Xart!naa. 

Si al terreno ea 11iliooso o aroillo-siliooso, pero pobre a 

oaloiot esta substancia ea necesaria. los a.nálisie de magnesio y pota.

aio, deben indicar tambiWi en que cantidades hacen falta. Ea de obee:r-

varee, qua las t~cnicae de preparación de las mezclas org!Úlico-mineralea 

eatltn tundamentadae en en~oe y experiencias dictados por el sentido º.!!. 
mún y por lo tanto, resultan completamente empíricas. Esto significa que 

el proceso total debe investigarse de acuerdo con loe ori terioa modernoa 

de las fermentaciones tecnológicas, para evaluar bala.neas energéticos 1 

calidad 7 cantidad de la11 transformaciones químicas y si ~etas finalmen

te benefioia.n o n6 a la vainilla. Tan s6lo la consideraoi6n de que os.da 

suelo looal, en funoi6n de sus deficiencias propias, requiere un manejo 

diferente da proporciones de nutrientes, nos hará comprender la magnitud 

del problema, 

Como la vainilla vive prácticamente de loe deseoboa org¡{ni

ooa humitioados o en prooeeo de bumificación y sólo parcialmente del ve~ 

dad.ero suelo, sólo aquellos elementos que se encuentren en el humus 1 

que no alteren su complicada eoologÍa por hallarse formando oomplejoa 

~rginiooe, le servir!ÚI de alimento. Como indica Boulaine (1981} 1Íni08118!, 

te la materia vegetal da origen a loe compuestos de evoluoi6n compleja a 

loa que llamamos humus. En un vainillal, las saleo fertilizantes sólo qu!. 

un 7 luego, se lixivian. la poroi6n de humus no aprovecl;ada por le.a vai

nillas, alimenta a los tutores, y el excedente, mantiene la fertilidad 

natural del suelo. 

Jo!ucho se ha esori to y discutido sobre las ventajas de loa 118!!, 
• 

tillos o'oompostas. En general, al hacer este abono e~ agricultor ea pro-

pone deb:i.li tar un abono en&rgioo con una materia inerte o poco activa u

tilizando las vías fermentativas, o bien se trata (cuando se adiciona cal), 

de apresurar la disgregaoi6n de las materias duras y resistentae 1 de otro 

modo incómodas de emplear, de distribuci6n difícil y de muy lenta desoom

poeioi6n. Por loa muchos y variados materiales que se adoptan y por el 
modo de preparar los mantillos, ea evidente que su oompoaici6n ha de ser 
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mcy compleja y aua materiales nutritivos, han de. enoontriu-ae en un esta

do da. f!oil aailnilaoión, Bajo todoa:loe oonceptoa, al o6mpoat constitu

ye el mejor abono que se puodé e111plear'.:en:· el: oul tivo de la vainilla, o

torga loa mejores resultados;ó·ee:.econ6núoo y absorbe toda la basura de 

loa deshierbes, deapuntea-y:podas.(Mod;:do Ta.maro, 1979). 

Suele creerse' que: el-:o6mpoat lo inventó Sir Albert !loward, 

quien fue el primero en experimentar ·sobre el modo de prepararlo en lll

dore (India), antes de• la :primera 'Guerra Mundial. Pero el oómpoat exi.!!. 

te desde que ~- plantaa·verdes' sobre la tierra. Cualquier vegeta.l que 

caiga a.l .auelo y se ·descomponga en forma "aerobia", se transforma en 

o6mpost (La vegetación que: se·:'desoompone: en forma. "anaerobia" se con-
. l 

vierte en turba y al finá.l; ·bajo• el;:efecto•de la presión, en carb6n), 

¿Por qué, entonoes tomarse el tx=abajo:deielaborarlo?. Cuando se a.rran

oan malas hierbas y se las deja· s~bre -el' su~lo, ae pudren y las lombrices 
.·. - ' . . . 

se las llevan ha.oia adentro, con_ lo .cual se forma cómpost, Si se las en-
. .. - . _. -·. . 

tierra pa~a lo mismo pero 1:de cmodó subterráneo y con mayor rapidez. 

¿Por qu.S no enterrar entonée.s'.oúalquier vegetación que se encuentre y 

dejar que se pudra y se· convierta por ei misma en oómpoet?, La razón es

triba en que las bacterias que-:pudren la materia vegetal consumen gran -

cantidad de nitrógeno en ese proceso, aa!¡ cuando se entierran vegetales 

(abonos verdee), las bacterias absorben todos loa nitritos y nitre.toe que 

h!Íy en el uuelo y los usan para desoomponer esos residuos, agotando con 

ello las reservas de nitrégono en detrimento de lae plantas. Esta penu

ria ea sólo temporal porque cuando las bao tsriaa han acabado au tra.bajo 

vuelven a liberar el ni ;ré¿;enó, ademá.s del que hubiera en los residuos 

vegetales pero hay que esperar, Para un vainillal, escarbar el suelo ee 
• 

malo y en el proceso de descomposición entran hongos y bacterias desfavo-

rables, que pueden crear las condiciones ideales para.varias enfermedades 

destructivas, Ade;;ás, ss.11ec.e~ita .el cómpost en superficie, donde está la 

raíz, Un método mejor. es acumular t.odos loa restos de vegetación en un 

montón. Allí, se lea' atu,'i~i-str~ .• el. nitrógeno y otros nutrientes necesarios, . . ···-·· -·· :·:. "' ........ _.,·"·--~-~· 
de manera que le.o .bac.terias .. de. la putrefacción desintegren con rapidéz 

. '.. -. ; '_._. .•·. «,··' • ·•. '-~ .• " . ,,- .·.. • •. --- _,' ' - . 

-fuera del vainillal y sin riesgo ni daños, para las .raíces de nuestras 

plantas-, tod~ :c. r::ateria .orgánica y eoto es importante, generen ttucho 

calor, El montón de cómpost deberá alcanzar una temperatura de al menos 
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66 ·c. Ha,y a.grioul toree qua llagan a.l extremo de tomar la tempere. tura 

ooii un termómetro, pues el calor ea cruoia.11 en primer lugar, porque 

!!l&ta a la ma,yor!a. de la.a semilla.a de las me.las hierbas y a la.11 11apora11 

de loa microorganismos patógenos¡ en segundo, porque causa. cambios re.! 

les de e!nteeie en la. materia org!Úlica. que son benéficos. Pero ¿qué pa

saba antes de la invención de Howard?, loa labradores han preparado oÓ!. 

post desda siempre. Ponían paja. en el corral y dejaban que la.e va.oa.11, 

los cerdos o las a.vea se encarga.re.o del resto, Loa anima.leo 11egrega.ban 

grsndse cantidades de excrementos y orina. que se mezclaban con la paja 

pisotea.da, El estiércol se consolidaba y al estar en condiciones &nael'!!, 

bias, no podía. a.oaba.r de descomponerse en el corrsl, por lo que era ea-• . 
cado a.l exterior y se formaba con él un montículo. Este proceso aireaba 

a fondo el estiércol y lo transformab~ en cómpoet, Este cómpost de ea

tié;<:al fue la baes de la. agricultura antes da la invención de los ter

(Mod, de Seymour, 1980). 

El problema del abonamiento del suelo es complejo 1 depende 

de muohas variables, Si se le inoorporan loa elementos necesarios·para 

el buen desarrollo del oul tivo se obtienen mayores rendimientos, Pero a1 

118 abusa éstos pueden caer. Para establecer un programa.de abonamiento 

deben tenerse en cuenta loa siguientes faotoree1 

a) Lo. na.turaleza fieico-qu!mioa. del suelo 

b) la exigencia de nutrientee de la especie pro:po,gada a lo largo de su 
ciclo vital y sus niveles de toxicidad e interaccione11 

o) I.o. fertilidad del suelo y las velocidades de la tasa de desoomposi
oión ca.da. ve:.; que se decide abonar (Mod, de Rolle.y Montee, 1982) • 

• 
El uao de abonos org¡tDicos en terrenos cultivados se remonta 

-como hemos indicado- casi al nacimiento de la. agricultura, El incremento 

que tuvo.la. producción con el consumo de fertilizantes químicos en la é
poca de la. agricultura intensiva. (1940-1970) dismineyó la ateno16n da 

loa agricultores hacia los abonos orgánioos, pero en la actualidad, tras 

diversos desengaños, han vuelto a cobrar importancia., por las siguiente• 

:razonea derivada.e de su estudios 
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l. Ami en lae épooaa de produooi6n máxima de abonos químiooa, el conSUJDo 
llU!'dial de ni tr6geno y f6aforo en abonos orgániooa ha sido superior, 

2. l.& produooi6n de abonos químioos está siendo limitada por el alto oos 
to energético que requiere ou preparación, lo que, por elevar su p~ 
oio, haoe que la agricultura que recurre a ellos resulte incosteable 
frente a la qua utili&a y aprovecha al máximo los abonos orgánicos, 

3, 14 purei;a química de los fertilizantes deriva en situaciones artifi
ciales que afectan la estabilidad ooológioa da loa suelos, Aunque as 
posible obtener grandes oosechaa a corto y tal vez a mediano plazo, 
la oapaoida.d de carga del suelo termina por oaer drásticamente y el 
oosto de la roouperación -cuando ea poeibla- 1 no ea oompenaado por a
sa productividad parcial inicial ilusoria, Hemos anotado que en al 
vainillal el daño ea inmediato. Loe abonos orgánicos todavía no han 
sido suficientemente estudiados por la ciencia agrológica oom0 para 
dar después de su aplicación rendimientos inmediatos tan espectaoula
re~, pero en oo..~bio permiten oosechaa oontínuaa y no dañan al suelo . 
(llod. de Níiñez, 1981), 

Según G, 

materiales orgá.nioos 

tosa 

Monnier1 cit. por Iloulaine ( 1981) los aportes de 

diversos tienen sobre el suelo loa siguientes ef'eo .-

- A partir de substancias f'resoas loe cuerpos microbianos aa desarrollan 
en abundancia y provocan incrementos oonsidarablaa 1 aunque breves de 
la estabilidad estructural de los agTogados del suelo 

-:T luego, loe productos transitorios de la humificaoión (caso concreto 
de la vainilla) son le.a substancias reoponzablea de la eetabili&ación 
del auelo 1 oon actividad inferior pero duración de la acción máa prolon 

·gada que la da loe cuerpos 1aicrobianoe, En este.e dos fases la. efioaoia
depende esencialmente de la distribución de las aubatanoiaa nutritivas 
-primero- y activas -ya transformadas- después. 

- Los productos húmiooe propiamente diohoa que les suceden, son mucho m4a 
a e tables biológicamente y tienen una a.ación más atenuada (que as en pa_t 
te lo que requerimos) que dependa de la textura y de laa uniones en la 

_parte mineral del suelo. Pero eu aooión es duradera y acumulativa, oon 
meyor efao to residual, 

D3bido a la poca actividad específica de loe productos húm.i-
~ ' . - ; ' ' 

oos estables, cuando la textura no es lo eufic:i.entaoente ligera el aumen-

,\o de la estabilidad aetruotural gracias a un aporte aislado generalmente 

.,a impero&ptible. P~r l~ 6orit~~~ló;: Í.~~ oonsecuenciaa de aporte e repeti

dos en suelo francos {vai~{ii~k·~j son acumulativas y muy oensibles, La. 

acumulación de materias veget~le's verdes en los vainillalea es perjudicial 

porque proporciona poq~l'.sim;B á~idoe húmicos y tiene una acción directa i:!!, 

mediata y no acumulativa que puede. preeen.tar graves.. ir1convenienta11- porqllAl-
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con el calor local les f.ermen tac.ioile'.s. sen. rápidas ·y a; veaee Uegan a ir 
- ._.·,·_.,._, ··:-·-~•-·r·;~.",, ~,»:1.· 'r,,.;,_.,~'.'~·\;r,;~_: •· ,':; '· 

acompañe.das de le. apárición· de condiéiones: iaduc'toras· ·en el suelo y, a~ 
. ;· : ; ºr:¡-.. ---";;.-~·-,·,;-:;"· .. ~-._;.;.¡_·.;".:e,-,'.· ... ~-.,_·-<-~'. _· . 

que los producitos transi t?rios. ac,t~.)111iqa~~.::~~e. en, e.u pun·.to de forme.oión, 
. ' . -. 1 '·'- '" .. _. ':: •'i-'-'.<'-'.¡.: :~·:.:, ··-·-·:·: \" _, .;- . 

lo que permitiría. utilizarlos no;.entr.ii.ndo .en oont.ac.to con las re.ic·es, d·e 
'' • ;' '·1•·\·>-•. '·!•;;~- :.,¡:-: ... ,.~~~;:.','''~'Cq· ',r··\-·. • :•; • 

todos modos se favorecen focos· de.· in facción, ?a:ra can tener a largo plazo 
-- : . :·~-;.;,_- r i·+-~- ... ,<:-. ~.( , , 

le. estabilidad estruotur.a1· del suel.o .e13 :n:e.~~ .. s.ario vslar por le. conservacion 

de le. tasa de hwr.us por medio de. un • .;i'~·t~~.~·:·d~ cultivo y técnicas agríco-
• . -- . ___ ,../,,."" ,1 \' 

lae que permitan equilibrar las perdi'dás· anualer;, Si el cultivador no tie-
..... ,,_ '"·;-f,","-~'-;¡i. . 

ne:·oorrales y quiere traba·jar sin necesidad~.de~.comprar ·.nitrógeno tiene que 

preparar oóc:post. La.a plan tas de ve.'ú1ilía' ~~'i{'C'récen en un suelo rioo en 

c6mpost son vigorosas y fuertes, m~:''~esi'~.t~~{~s contra le. r::ayoría de las 
'---, .. ···.- .,~,¡'-'.·.;.,.,.·... # • , 

enfermedades 'J plagas¡ e.demás, los impe·:-ati:v:o.s ·economices 'J ecologicos del 

vainillal señalen que el cómpost es .la mejor opción. El ccnooimiento de la 

dinámica. del oomposteo recomienda ve.lora;¡- .e.l .mé.ximo todos los productos 
, 'h ··.! ~ • 

transitorios procedentes de la ó.esoompoeición de le. totalidad de los res!-.. '·,, 

duos de le.a coseches y de otros que se puedan· conseguir como subsidio 

(Mod. de .Seymour, 1980¡ y Boulaine, 1981). 

las ventajas de los e.bonos,org~icos como el c6mpost, sobre 

los fertilizantes químicos son, eri casi todos los casos, favorables e.l de 

sarrollo de la vainilla1 Aumentan la capacidad de retención de humedad 

del suelo a través de su efecto sobre le. estructure., granulando y estabili

zando los agregados, con lo que mejora la porosidad y se reduce le. densidad 

aparente; forman complejos orgánicos que mantienen e. los nutrientes en for

ma e.proveche.ble para las ple.nte.s, al aumentar la rasistenoia de los agre

gados y reducen la erosión y el escurrimiento superficial; eleven le. oe.pa

oide.d de intercambio catiónioo total, lo que impide la lixiviación de loa 

nutrimentos -complejados o libres-; liberan ur.a cierta cantidad de bióxido 

de carbono que propicie. la eolubilize.ción de nutrioento~ ; abe.atecen de car-
' 

bono orgánico como fuente de energía a le. flora micro~iana heterótrofa o-

casional.mente asociada a las raíces de le. planta; y por último, proporcio

nan los niveles más altos de fertilidad actual y potencial (~lod, de llúñez;, 

1981). 

- - - ~ _____ ...,_..,..._,.._,..,.,. ___ ._~, .... ----- ···-·--·---·--
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Pero hay !llás, la ma wria' orgkica puede adaorber '1 nulifioar 

el eteoto de a.J.eunos virua y otros organiSlllOs fi topat6genos y también, e 

lilllinar por la lniama vía a.lgunos·elementoa contaminantes ncoivoe oomo 

los metalee pesados, Amortigua· el potencial hidrógeno y absorbe hasta 9 

veces su propio peso en agua, Como· se ve, en cierto modo se oo!llporta. co

mo una &.rCilla (en todos los aapeotoe·benéfiooa de sue cualidades coloi

dales '1 sin los defectos como la :·oom¡)a.ota.oi6n y las probables oondioionea 

&naerobiae conforme va aUlllen tando 'Ori' proporoi6n), Los coloidea del humus 

difieren de los de la arcilla en lo· que se refiere a le manera en que co~ 

tre.nestan la viscosidad excesiva. de' loa ooliodes inorgánicos. Cuando la 

materia orgánica. se mszols con ·suelos' aroillosos le estructura de éstos 

mejore. notablemente. El1 un vainiÜali 'es' más importante la materia org4-

ro.oa que la parte arcillosa. do· la·: textiira (hemos visto que aloanoe valo

rea tan be.jos oomo al 2 'fo), pues aunque ambas tienen la. capa.oida.d de ad

sorber nutrim•1>t.is an forna iónioa; la capacidad de retenoi6n de la mate

ria orgánica puado aar hasta 100 vaoes ma,yor, No obstante, ambos materi!. 

lea mezol~dos en adaouada propo:roi6n, ·dan una condioi6n ideal, 

Existen tantos métodos da preparación del c6mpost como tan!_ 
tiooe d.a sus virtudes, !loimrd,-ya :oenoionado, ponía Wla oapa de 15 011 

de materia vegetal, a continuaoi6n otra da 5 om. de eetiérool, una capa 

da tiarra.1 caliza molida y fosfato·minéral, después otra capa de materia 

v;getal., así eucesivamente hé.oia arriba. Desoubri6 así, que el tamaño 

Óptimo del :iiontón, que 61 no enoerraba en ningún tipo de recipiente era 

de 3 a de snoho por l,5 m da altura, Otro método, inventado por el Dr. 

Shevell-Cooper, oit. por Saymour (19&>} quien dedioó también muchos añoa 

a la experimsntaci6n del oómpost, ee use.r un arcón de madera dentro del 

oual se coloca la primera capa de vegetaci6n direotamente sobre el suelo 

para que e.e! las lombrices penetran con facilidad, Se añaden a oontinua.

oión capas alten1as da vogetaci6n y substancia nitrogenada -estiérool o 

similar- y en ocasiones se oubre lá pila oon un trozo de alfombra vieja, 

Este m.Stodo dá un có:::post excelente. Si en lugar de la alfombra se utilá, 

r,a pl&stioo negro se obtiene''el próducto con gran rapidéz, Sin embargo, 

h~ que regar bien debajo del 'plá.s'tico· ya que el proceso rec¡uiere bas~ 

te humedad, Estos arcones son muy o6modos y eficaces. lo mejor es dispo

llar de trae, aunque para un ;,airÍillal pec¡ueño o de tamaño medio ea auti-



oiente oon doe. En lae grandee plantaoionee oonviene alarge.rloe hasta t... 

ner una especie de "bandaº oon las dimensiones adeouadas. Se van llenando 

de manera eecuenoial para que ee diepooga con varioe meses de antioipaoi&l 

de oómpoet maduro, La medida ueual ee de l,5 m de le.rgo, por 1.5 a da 

ancho, y se oonet:ruyen con madera curada, ladrillo, piedra o oemento, oon 

orifioios laterales para la ventilaci6n y la parte frontal extra.!ble. 1lZla 

vez llenos pueden eer cubiertoe taobi&n con una capa de tierra., La venti

lación no debe eer excesiva o no se oonserva el calor que se requiere, Jo 

~ que molestares en añadir cal, pero eí hay que echar de vez en ouando 

alguna.e paletadas de tierra para incorporar flora y fauna naturales del 

suelo, Si no ea dispone de esti&rcol hay que adquirir materiales nitroge

nados. Es suficiente con harina de pesoado 1 de eangre 1 de carne o de algas, 

Como !U.timo recureo ee posible usar un fertilizante nitrogenado, Despul• 

de que el mont6n ha alcanzado su m€xima temperatura y comience a entria:r

ea, ee lo invierte colocando la parte superior y loe lados en el interior 

7 la parte de adentro por fuera, rociándolo con agua, El agua y la aerea

oi&i aceleran la deecompoeioión y la temperat}lra vuelve a subir, lo que 

mejora la calidad del producto final (Mod. de Seymour 1 1980). 

la degradación microbiana de eólidos orgánioos por medio de 

la respiración aerobia, que paea por una fase termofílica se denomill& 

oomposteo. &! este prooeso se reintegran al suelo nutrimen"los que provie

nen de desperdicios y que de otro modo se perderían. El proceso de oom

poateo empieza con una colecoi6n heterogénea de material ore;ánioo que 

contiene una gran cantidad de hongos y bacterias, 

El aspecto más importante del oomposteo lo representa el e

teoto de la relación de valores carbono/nitr<Sgeno (C/N), La mayoría de 

los aioroorganismos usan 30 partes en peso de carbono por cada parte da 
• 

nitr<Sgeno, por lo que una relación C/N • 30 es la más_conveniente para u-

na fermentación eficiente, en la cual se produzca una reducción de masa 

y volumen por medio de la volatilización de gran parte del carbono or~ 

nioo en forma de coa, aunque se informa de composteos eficientee con ma.

teriales que poseen valores de C/N que fluctúan entre 26 a 35, 

Si se tienen materiales con bajo contenido de nitrógeno, oo-
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mo aon las pajas o desechos de madera, es posible produoir mezclas fer

men~bles al añadir materialeo oon alto contenido de nitrógeno, oomo son 

loa desechos animales, .&l estas mezclas, las proporciones de los divel'

eoa tipos de materiales uGa.d.oa se deben calcular de forma que la. r<ilaoicSn 

C/J se acerque lo ~s posible a 30, Se debe prooure.r no hacer mezclas oon 

al to contenido de nitrógeno (o bajos valores de C/N) ya que la fermenta

oicSn de .las mismas provoca p~rdides de nitrógeno en forma. amoniacal, fa

vorecidas por la elevaoicSn de la temperatura y el pR+ ligera.mente b4aioo. 

Durante la fermen~a.oicSn microbiana de materia.lee or~icoe 

se pr<ieenta una clara sucesicSn eoológica de poblaciones. En un prinoipio 

se encuentran presentes gran número de baoteriae y hongos mesof!licos 

que se desarrollan consumiendo loa carbohidratoa más fácilmente degrade.

bles¡ al multiplicarse produoen un aumento gradual de la temperatura 1 

algunos áoidos orgánioos, El prooeso en s!, so inicia en el momento mia-

"110 en que las condiciones de humedad, temperatura y aereaoión son favor& 

·bles, lo que eleva le tomperntura a oonsecuenoia de las oxidaciones bio

lcSgiose exotérmioas, Como la materia orgánica contiene gran oantidad da 

tepaoioe porosos que a;rudan de por sí a incrementar su mala oonduotivida.d 

t.4l'!llica 1 aot11a sobre si miBIIla oomo aislante, causando que la mayor parte 

del calor producido parmanezoa dentro de la pila de materiales orgánicos. 

Dependiendo del tipo de materiales se requieren ciertos valo

ree mínimos para que se produzca la. aotividad microbiana, El:I el caso de 

la humedad, éstos fluotúan alderredor de un 40 'f,. Un mismo contenido de 

humedad puede Nflejar situaciones mu¡ distintas respecto a la disponibi

lidad del a.gua para loa microorganismos. La actividad del· agua ea ae! el 

factor que mejor describe el estado en que ésta se encuentra presente 1 

el grado de dificultad que pueden tener los diver~oa organismos para u

tilizarla en su cNcimiento. Como en la fase termofílica cierta cantidad 

de l!pidos se encuentran en astado líquido, se ba pensado en la convenien

oia de aUJ!lar a.:nbos ténninoe para obtener una expresión numérica ~s coh&

rente del poro en taje real de humedad, Importa conocer también el comporte.

miento de dioho po1~entsje ·oon respecto a las variaoiones que va presen

tando la temperatura, üt·los trópicos, las altas temperaturas ambientale1 

(independientes de. la pila) .permiten producir el c6mpost m~e ~pida.mente, 
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a.dem&s de que las altas humedades y las lluvias favoreoen la desoompos1-

ci6n· (Núñez, 1981; Cáss~:::-es, 1984). 

En el c.omposteo de pajas de cereales se neoesi ta un& hume

da.d 111B3or de 70 %, pero si. se presenta exceso de humedad disminicyen loa 

espacios libres en el material y se produce anaerobiosis. 

Iado que la pérdida de calor es proporoional a la superficie 

expuesta a la inte~perie y, su generaoi6n y ooneervaci6n, es más bien til!!, 

oi6n del volúmen 1 en las pilas grandes se tendr>! un aumento cont:!nuo de 

la temperatura, mientras que en las pequeñas ae presenta un estancamien

to temporal cuando sa alcanzan los 40 ºC, A esta temperatura, los.micro

organismos mesofilicos han producido ya ácidos orgMioos suficientes pa

ra provocar una acidificación de las. pilas, El pH+ inicial de 6 (pareci

do a.l del material celular de los .~egetales) disminicye sensiblemente, la 

combinación de acidéz y calor permite una substituci6n por bacterias ter

m6filas que consumen -además de lípidos- hemicelulosas 1 pero que son in

capaces de atacar lignina y celulosa •. Por· encima de los 40 'C aparecen 

también hongos 'Wr~Ófilos y algunos actinomicetos que añaden la oeluloli 

sis al proceso de descomposioi6n. 

13 tetoperatura óptima de descomposición termofílioa tomando 

en cuenta la producci6n de bióxido de carbono está en el illtervalo de los. 

50 a los 60ºC, en el que se presenta la descomposici6n más rápida, A par

tir de los 55'C el número de bacterias mesofílicas disminuye a un·mínimo 

y las tern1Ófilas ocupan totalmente su lugar al llegar a los 60 ºC, A esta 

temperatura, la producción de calor de la masa en composteo presenta un 

máximo. El pH+ aumenta paulatinamente con la temperatura y se estabiliza 

ligerame.nte alcalino a causa de la producción de amoniaco. Arriba de los 

60 'C loa hol160B tel"lllofílicos comienzan a dio~inuir. A los 64 'C se ha a.!. 

canzado en t~rminos generales, el valor límite para la produooi6n de un 

cómpoat ideal, las temperaturas superiores son desventajosas, A tempere.

turas cercanas a 70 'C se encuentran principalmente bacterias esporulan

tes. El máximo alcanzable por actividad.microbiana en masas en fel"lllenta

ción puede alcanzar los 76 'C; aquí, soné·los actinomicetos los dominantes 

y degradan todavía hemicelulosas y.celulosas, siempre y cuando se tell8a 



11ui'ioiente agua para que el oreoimiento no se encuentre limi t.ado, pues 

la asimilación de oxígeno en las mezcilae en fe:nnentaoión, depende direc

tamente de la temperatura hasta que ée alcanzan los 70 'C (Mod, de 

Leal, 1981). - ' ' ' - ... ' 

El l!mi te mátimo de autooslen'tamiento de masas orgánicas 

por oausae biol6gioae está dado.por·los 80 •e, No obstante, a estas te!. 

peraturae se realizan reaooiones qu!aíioe.s exoté:nnioe.s en las masas en 

fer111entaoión, que favorecen el autooalentamiento de las misma.e por enoi 

ma de loa límites biológioos 1 lo que euoede con las pile.e de grandee d.!, 

mansiones, ., ·¡ , .• ·. 

1A adición de CaC03 6 ca(OH)2 acelera la velocidad de desoo!. 

posición de loe materiales orgánicos¡ desafortunada.mente su uso conlleva 

la desventaja de provocar la pérdida de grandes cantidades de nitrógeno 

en forma de amonie.oo, puesto que, oomo hemos visto, el pH+ ligeramente 

b'sioo fayoreoe eu forme.oión, 

las formas solubles de nitr6geno son asimiladas de irunediato 

en le. faee term6fila y las Uisolublee, eolubilize.das en le. termofíli 

oa antes de ser utilizadas por loe mioroorganiemoe, Durante la fermenta

oi6n se produoe amoniaco por medio de le. dese.minaoión oxida ti ve. de loe a

minoáoidos, La mayor parte del ni tr6geno sintetizado se encuentra como 

proteína microbiana., 

Una buena idea es dar una vuelta al cómpost deepués de que 

el montón ha.ya alcanzado la temperatura máxima 6ptima (60-64 •e) par& 

que se enfríe un poco, o cuando se comience a enfria.r, al disminuir la 

descomposioión. Al disminuir la temperatura reaparecen las bacterias 1 
' 

los hongos mesófilos, So lo invierte colocando la parte superior y loe 

l&doa en el interior y la parte de dentro por fuera -como habíamos indi

cado-. Al haoerlo, hay que rooiarlo oon e.gua¡ e.sí, la aereación asume 

dos finalidades, sU!llinistrar oxígeno y extraer el calor producido, Hamo• 

indicado que la cantidad de oxígeno consumida depende de las temperatura.e 

dentro de la pile. direotamente hasta. los 70°0, pero también depende del 
\i_po de materiales con que ~ata fué construida y de eu tamaño, El volteo 
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per.l.Ódioo de las pilas podría basarse en la conoentraoión de ozígeno en 

au interior, pero en la prttctioa se determina cuando la11 temperatura• de 

l.&11 oapaa in te:rmedia11 alcanr.an los l!mi ta11 fi jadea o se exceden en 8 u po!. 

oentaje de humedad (generalmente se considera limite má:d.mo un 60 :')tole

rable. El 88U8 y la aereaoión aceleran la descomposición y si las oondi

cionea del material lo permiten la temperatura vuelve a subir. :en esta 

última etapa se enouent:ran también protozoarios, nemátodos, lombrices a 

in11eoto11 en el material fermentado (Mod. de Núñez, 1981¡ Seymour,1980), 

En términos generales, tanto para habilitar las pal:'Qelae1 co

mo para incrementar la cosecha del cultivo de la vainilla, se requieren 

condiciones propicias que permitan producir abono orgánico-mineral por 

medio del oomposteo de pulpa de café recién salida del beneficio, cáscara 

de oeoao, broza resultan te de loe deehierhe11 y podas, hojarasoa, o cual

quier BUbproduoto de desecho como loe raetrojoo do las explotaoione11 agr;! 
colaa, periódicos, virutas de maders, cáscaras de huevo, oabezaa de peu

oado, ato., 1 una mezcla de fertilizantes quimicoe1 45 kg, de urea, 35 
kg, de superfosfato [Kontoya ( 1963) recomienda el triple, mientra11 qua 

Ci~uta y sMohez ( 1979) recomiendan el simple) , y 20 kg. de cloruro de 

potaaio. A pesar de que la11 proporoionea recomendada11 oorreaponden & ob

serraoionea de muohoe años y a una gran experiencia por parte de loa au

~roa 11Bnoionado111 hemos de señalar que las cantidad.ea T tipos de ferti

lir.&nte• utilizados para enriquecer el oómpoat especial para nill!lla de

ben aer revalorizadas en i'unoión de estudios serios menos eap!ricos, ba8!, 

dos en loa requerimientos reales de la planta para fósforo 7 potuio 7 e 
loa bal.anoea energétioos y cambios fisiooqu:úniooa del oomposteo t.Sonioo, 

donde 1111 conoce al menos de modo imperfecto la composición genel'&l ini-

01&1 7 resultante de loe materiales sometidos al prooeso, 

lill el caso d~l nitrógeno, SBYlflour ( 198o) ha.. señalado que ll1V' 

:r&l'&a '990BB ee necesario ~ourrir a los fertilizantes d~ tipo qu!mico ai 

el p:roceeo 11e realiza con .cuidado, Reou6rdeee que Núñes (1981) llidicab& 

q,ue &ii0&11Bn1;e era necesario cuidar de la relación c/1 manteni,ndola en 

UD valor de 30. De todos 111odos, una vez :realizado el oompcsteo en forma 

Óptilla, ai l.& :relaoii5n C/B del producto final no ee favorable a la vaini

lla, H puede realizar un dl 1;imo volteo añadiendo cal .ufioien w pa:raJal 



l6l 

grado de desni trifioaoión dese~d~ 1 pu~~· oo~Ó tlffi'ós la cal provoca pérdi-
. _ .. ;.~.',¡ :_:, .!;.~\:'.:..:,.~\ ._·:;;:~_~,.~',";.''•_r;1", ,-·· 

das en forma de SJJJoniaoo, 'l'anibién ee puede realizar un cambio de oondicio 
: -._;, ''.}-:·:··_·: .. " ;_,,·_ ,;~_, ;:\·~>·· -

nea de la ¡nasa para que libere productos. nitrogenados mediante una anael'.2. 

bioeio Wlllporal, ¡>ero esto colllpÜoS. la~'~'~;~a'}'baoe que se pierda mucho 
- .- .\:·:- ~>:·_¿.:~·.1 . .-·-.··;-T. :. : '· · 

tiempo en la pNparación del oÓ¡npost, Dado que la vainilla requiere tam-
: . ; '· :.:-.. ;- .: ' .'-·_y".'!'.\:;,-.,, ~ ~-' ' - . . . 

bién grandee cantidades de magnesio y ·caloio 1 éstos nutrientes deben estu 
. ' " :>:·-~':;._:~·_.,""_:_{;";:- ·:·1:. ... i .· .: ' 

dial"Se exhaustivainonte para ver si ea conveniente añadirloe en cierta p~ 
. . ·J·>:.:?·'·y~~~t-::·.~.}.:·>,_··;.-; , -'-· 

poroi6n y en qué forma. El azufre, . talllbión mey importante como macronutrb.ea 
"4.".'!'.;_;' - - • 

to, pe.rece habe.r sido olvidado o relegado a un plano secWidario, 

-, .- i.·(, .'o(Í~\;_,.~.t:.:·,' '.'1 · . ,_ .. •_: · 

Rasul ta curioso encontrar ci.ue siendo la vainilla un producto 

de enorme utilidad ec~nó!Dic'a'·;;-n~' ,·e·e h~~ realizado análisis exhausU vos 
-·--·. ·:;··, r.~, 1 '.~r,,,:.·~:.c-- :· 1 ;-.-~---·.-"· -·_·:. · 

de la cantidad de nutrimentos· <iue 'cM.á parte de la planta requiere, y muoho 

menos, ee h~an realizadéi an&iia'ie":se~ios de lii. composición fisicoc¡uímioa 

de las compostas con Ías q;,~:·,¡poio ·~xpa~i~ricia" se pretende abonarla correo'." 

tamente. 

'.-. ¡,:1-- _·.:=.·1:· .•. ]~ ·"~•-:··-. __ ,._,·;~)!"' -;.-;,,_,.,,' 

Si resulta· imp'osible óoiistruir''aroi:>nes 1 o los existentes es-
. , -· ·-. ,··-:· .;.:~.¡- ... '¡-:,.,..,,;..>,. _.._,~¡;r,;;._•t1-·" ,_. 

tM. todos llenos,· se h·ace ·anton·cas"el'. morit6ri de cómpost al aire libre, Eil 

generel se procedo'/ ~·i.~~íid.6 ;;_<'.~i'óti'i~}~' 0.9 6)) B. formar una pila pi·ramidal 
'.':/"'"·' ~--..'-J"'-::·-;:~r-·8 v:~:1·\:''1; -···.·: ·_, 

truncada, oon ia' base''iriferfor' de dos' metros de ancho, la 

metro, la al t~~ ~e"d.o~" m~'tro~i~'¿¡{ & 'if.'en6s y la longitud, 

superior de un 

puede ser tan 
.. ' .. :;~~ •. -.-.-" .,. _. !"'.;":1_')!'i.f, .. _,.-·'.'·- .. •! __ , -

grande co¡nO lo perrona· el terreno·;· Primero oe í'ol'!lla una cama oon rastrojo 
,_ - ...... , ,, -':•¡,'!'"'_,_•';: .... ,.;· ' . 

de maíz, paja de arroz·, malas hierbas ''resecas 1 ramas, rami tae y tallos, 

para que la pila reciba á.'i~~(d~~do :a,i;,ájó, Si se dispone de materia orgáni

ca paroialmante deeoompuesta''prooedente de otro mont6n se ls usa para ou

brir 1hta capa base, cuyo grosor; depalldiendo del materiaJ.. (por la aerea

oión que ponr.ite), debe ser:do 110'8.''23 cm en total. &leima de ésta se co

loca la primara capa del máteriái' orgánico por transformar. El espesor de 

esta segunda capa y las subs~o~antes 'del· mismo tipo de material orgtÚlioo 
-_;--_ . :· ·; ',' ,. ( -' ·' 

debe ser entre 20 y 40 cm·' (Nó más de 30 cm según Seymour). A continua-
' . ,- ' : ' ,. \ ' ' ·, 

oión se espolvorea encima' dé 'cácie.· capa· 100 gramos por metro cuadrado de 
' - i! i/•L·,",'•,•'¡"·,~"- -'-~--' .. ·.· .··' ' 

la •>'ezola de fertilizantes ·antas· citados. Si es posible, se puede aeregar 

una ca.pita de li::m ·de; fisi>é>lor',de~'estféré'ó·1 'tresoo da ganado vaouno, caba-

llar o lanar, guar10 1 cerda, gallinaza o palomina, e inclusive heces huma
nas. 
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Caeeerea ( 1984) y Seymour (1980) recomiendan que •i no .. 

han aplioado loe fertili~antea (para ello• inneoe11&rioa), eat& tero~ 

ra oapa de materiales ricos an nitr6geno debe tener un grcaor 41·5 a 
10 cm , recomendando t&mbi® harinas de sangre, de O&rl:le o de peeo&do. 

ntoima del esti&rcol se coloca otra capa de material org&nioo baN a 

descomponer, otra de espolvoreo de fertilizante y otra de eati,rcol 1 

as! sucesivamente baeta terminar la formaci6n de la pila, capa por oapa, 

a la altura deseada, Caseeres recomienda adem&a, intercalar entre cada 

3 capas una de 3 a 5 cm de tierra buena. 

Al ir formando la pila, se clavan an las primera.a oapaa, es

tacas de madera ourada1 una por cada metro cuadrado, ouyo diámetro puede 

ser de 8 a 10 cm y que tengan cuando menos 50 om m&s de largo, ·que la 

altura deaead& para la pila. Una vez terminada la pila, o~os lado• deban 

mantenerse bastante rectos o v~rtioales al principio, para·acab~ lueg0 

en forma de obelisco al final, se cubre toda su superficie oon unoe z a 

5 oa d~ tierra o arena para evitar un poco el mal olor y las moeoas 0 

.Las estacas &11 sacan finalmente para que loe huecos que dejan queden c

mo orificios de ventilaci6n, Casseree recomienda no eacarloe, sino remo

verloa en forma circular para establecer la ventilaci6n cada veg q\18 118 

requiera, y al mismo tiempo para añadir por ellos agua. para-h~difie&r 

cada cierto tiempo la pila. Al baoer la pila, si el material no ea~ su

ficientemente húmedo se riegan todas. las capas, y también al final, Si 

bey mucha lluvia se tapa con hojas de plátano u otro material para que 

ni 11& empape, ni se deslave. Se aplicar4 un riego de agua oad& dos d!aa 

a toda la pila, con regadera de mano o bien con manguera y ohin6n grsdua 

do, suspendiendo el riego tan pronto como se produzcan escurrimientos. E.!. 
toa riegos se aplican según Montoya, durante las dos primare.a sema:naa, 

deapu&s se riega s6la.rnente cuando ee observa que los lados de la pila se 

han secado. El dl.timo riego ee aplica al finalizar las dos primera.a sema

nas para dar la primera traspaleada a la pila. Como podemos ver, en esta 

parte de la prepareci6n del cómpos~ la tradici6n eetá desviada de las ne

ceeidadee del prooeeo, pues la bumidificaci6n y el primer volteo dependen, 

según señalamos atr&e, de lae temperaturas desarrolladas y del porcentaje 

de humedad. 



·- Deaheoh& la pila inicial en el momento tlonio-11te 1149o-

4o, oc:m pal& u horca de tree ~ho1, o bieldo, .. :re't'llltlnn bic todo• 
¡ 

101 ·•wri.al•• empleado• 1 M recliepo11an •11 oapa1 11110e1iYu wl'ri.u4o a 

fllmar la pila en el a111110 ai Uo o a un lado, blllDedeoi•ndo .baata el ~ 

40 naoell&1'1o el aatarial, •in olvidar wlwr a oolooar lu e1tacaa o-

. "' el pri.a•r 11on~n • 

.a. la• cuatro H"""a• de iniciado el prooeao aerobio, .. p:ro

oede a dar . la •esunda tra11paleada en igual toma que la p:riae:ra, Jll'OOl>

:rendo no apiaonar ei material (Monto,&, 1963) • 

.a. la• 8 aemanae de iniciado el p:i:ooeeo aerobio, M baoe la 

tezoe:rs txaapaleada, la oual 1• 110 H riega, Di H 001001111 1aa e1teoa1, 

en oaabio, M aphonui lae oapa1 ele la pila 1111& por una, '1 la ftti• .. 
ouba - 1111& oapa de Ue~ de 10 011 ele aapeeor al 1&ual qu:io. lil.-. 
dOl tle la pila, 7a sea oon petatee, 001tale:ra vieja, bojae cíe Jl&]JI& o 

ooqld.w dp aceite, eta •• S1 :tuera poeible eer!a aejor trallJl&lear la pila 

a wia fo1&, teniendo cuidado de i:r api11onando oapa por oapa a ftD 4e in! . . -
'oia:r el p:roo110 anaerobio. ll2a ves llena la !011 M oub:re ooa Ue:rra • . . 
otro •ie:rial, 'durando a11! ouatro MlllUl&e ....... Bll Hta 41U.. i-:rte, 

. IODtcv'ª (1963) 110 di niJlBUll& •%PliAOi&l de porqul :realiurlo aé,. pue1to 

·11.1111 • ••ti.a oond1oiOlll81 •l 06apo11t en lugar 4e benet1oiane • J19:rj'lllU.oaj 

JÍÍuw 11.ue .. produce 1111& 1nten1& d•llD1 t:rit1oaoi&n 7 1all 0Clll41o1C..1 M

diioiozu ateotua a auohoe ele loe 11utr1111te1 que •nriq118o!u la Msola, 

.Ócm lo na1 el o011poeteo T •l e11tueno :realiudo pie:rden pe:rte 4e l1i ·~ 
Ditloe4o ¡Ñtioo. s6lo " jueUnoar!a ooao •'todo ti.e •'-Snto '91 
.• ._ M.le zeti:ra:ra un buena parte de la hUMdad pe1' detener l& de.OO.
polioi&n. li 10 que lllOBde 81 que la :rBlaoi&n C/I de )O usualaate Obteni;., 

.... ee pe:rj\lll1o1al para aplioar •l 06apo1t di:re~tuente a 1u :ra!oe• de 
1& ftiiiul& ocao eupu.U01 ú1 atit11, la eoluoi6n pitlotioa oonl11te en .,_ 

Wizo a e1 4ltiao wlteo o traspale~ 3ltf por aetro ~-dbioo 4e oal al 
~; ; . . . . 

i-.~ • 4e1M1011pollioi&n1pa:ra que ••ta :relaoi6n baje 7 l& de-poid.oilia 

--.. Jol' 7 9'a itlpida. S1 por otro lado, lo dnioo que .. quiere·••· ala

~ •l :u~:r1al para eu ueo posterior, 11111 que ha,ya perdido - oÚ.US-... ~ 
f8a, mtciaoe1 lo que lla,y que haoer •• -&iiouente, ooao h•os MBala4o, de.! 
Wdzaúrlo · h&eta que ·tenca aeno• de 40 f. 4• h1111eda4. 
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Según el clima del lugar, el prooeao completo lleva de tre• 

a ouatro meses. Se :recomienda aplicar el abono resultante a razón de 2 

kg. por cepa de vainilla {Montoya, 1963¡ Cipagauta y s4nohH, 1979), 

LOS HU'l'RDIEN'IOS DEL SUELO 

Loe elementos nutritivos se encuentran disparaos en el suelo 

sn una gran variedad de formas qu!micae que ocupan múltiples ubioaoion••· 

Un determinado nutri,.Qnto puede hallareé en estado orietalino1 adeorbido 

en la superficie de un coloide (orgánico o mineral), en· forma de cocpue.,_ 

to org~ico, o tambitSn, en fo:rma de salee, ~ede eetar concentrado en ~ 

nos poco solubles o disperso en parte o en toda la masa del suelo, El .,.._ 

lornutrioional del elemento en cueeti6n,, para cualquier planta, estl oon -
dioionado a su vez, por el ambiente fieioo-químico del euelo, el cual, 

pe:rmite o dificulta la transferencia entre el punto donde el nutri 

1atl alm'°enado y la radicela que lo absorberá. Bl gran avance técnico a. 
la• oiencias del euelo en loa últimos años, ha demostrado que ei bien •• 

posible intentar el establecimiento de mohodoe qu!miooa eetandariudo• 1 

reproducibles para la extraco!on de nutrimfl'l1os eepeo:!i'iooa contenidos en 

un suelo dado, en una determinada localidad, la ~or parta de lo• altocla 
propuestos y la diversidad de lae interpretaciones, prueban que Wclav!a 

eon naoeearios muoboa estudios para llevar a cabo o4louloe acertados. m. 
deseo da aquilatar la riqueza de un determinado elemento ·nutritivo aacUaa

te UD u&.ero, parece estar as! cada vez m&e fuera de lugar, DI el .lmbito 

parlioul.&r de las oienoiae agrol6gioae, ee ea.be qua las plantas requieren 

da UD flujo de alimentos constante, que depende del olima1 del estado f1-

aiol66ioo de la planta, del ambiente fisioo-químioo del euelo 1 de las ~ 

borea culturales y que, para obtener rendimientos agrícolas 6ptimo11 ea ne

cell&rio conocer y satizfaoer las demandas de la planta a cada momento ajU!, 

tanda eate flujo a su ciclo de vida¡ ea decir, que se requiere un conoci

miento prof'undc de la dinkiioa eool~gica mul ti variada del sistema de cada 

uno da loa suelos en estudio, frente a cada uno de los elementos nutriti

vo~ y a lo largo, no e6lo de todo el año, sino también del desarrollo y 

necesidades específicas de la eepeoie cultivada {Mod, de Boulaine, 1981), 
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La complejid5d de. los estudios nencionados se inc:remen\a ooo 

la· nilú.lla.1 pu.esto que ea trata de .Wlll. espooie e:roseivamente delicada; . 

el 1'8.50'l1ts evolucionada pa.ra. lan condioiones ospecÍ!'icas 1 complajaa ele :J,a 

oO!lipetonoia inter<:srnc:l'.fica dad.a dontTo de la 11t1lva tropical 1 que, prl,o

Ucaaente1 aólo vive do lo.e co.:.¡>0nentas or,;;árJ.cos oomplsjadoa o relaciona

.d013 con al bum1l8 1 aus partioulaNs propisdadse, Posee además, lllioroorga

nismoe 111ioor-ríoicoe ee:pe-0!!'icoa1 bongos ir.per!'eotoe del género Rbisootonia 

llP• (Paña1 19851 ooo. pera.) 1 cuya. cililkúoa de nsocia.oi6n interee& :inclu

ir 11<1UÍ1 en su pnrt.9 conocida. (Ya. henos nanoionado a.J.gunoe a.specto11 de 
-11 

esta simbiosis en el capÍ-t;ulo pr-avio de l'.{;ricultm-a¡ véase) 

las ,;icorrizas de las o-rquídeaa ban oons ti tui do ma tsrialea fa,.. 

vorahles para la e:cperinentaci6n debido a la priíctica oomeroial da hacer 

gel'!linar a lan na~illas on \L~ nadio de e.sa~--ar. Las semillas son ext~ 

Jaadaments pequeñas ; 6Ólo contienen un ninúaoulo embrión rudimentario oon 

· pequeñíi.iiaae re sorras de grasas. llo geniinan excepto si está presonte al 

miscelio ~atéril del hongo Rllizoctonia npp. que mantiene a las pll!ntulaa 

oon un sistema radicular que do otro modo sería ineficiente para su ali-

118?lte.ción, J(nudson ( 1929) di.! la Universidad de Cornell 1 oi t. por :!Urd-G:rat1 
(1978) demoatró que el bon,go no es absolutamente necesario para la 8Gl'lllilla-.. 

o16n -o.l meooa en el laboratorio- e imploment6 para ello una fóraul.a come.!: 

oia.l qua lleva su nombre. Se descubrió ae!, que el embri6n de l.aa orqu!d~ 

es incapaz de fabricar su propio alimento 1 qua durante la asooiaci6n el 

holl80 asume las funciones de la raíz. Algunoa piensan que loe hongos di

gieren los oarbohidratos superiores del litter o mantillo, en azúcares 

solubles y, que do igual !!lodo, realizan la función do regular el pH a 5.0 
o menos, croando las oondicionoa que ea piensa son necesarias para la ab

sorción de los mencionadoa o.cúcarae1 o posiblemente del hierro, Otros pi~, 

san que el verdadero benefioio para las orquídeas consiste en las vi tamm~ 
. ' 

que obtienen de los bongos, De cualquier modo, nadie indica al grado de da., 

pondenoia entre el hongo y la planta adulta en condioionee naiu:rales (omi

sión que parece ser deliberada como ya hemos señalado), Se ha visto que las 

plantas pueden creoer do semilla. en forma no simbiótica si ea les swninia

tre. al medio do cultivo "C" de Knudson 7 si se regula el pH • Ea importan

te saber que Rhizoctonia sp~ se halla comúnmente en loe suelos cauellJldo l~ 

.... ~~·--·---·---- -- ... -.. -.. --:---.- - -----·--
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enfermedad de las plántulas (inglés1 "demping-off") y la podredumbre de 

la ráÍz (ing. "root rot") en varios hospedantes vegetales y qua los va

lores altos de pB+ le son desfavorables (JVrd-Graf1 1978; Alexopoulos 1 

1979¡ 1 Daubenmire 1 1979) • 

Pero ea mtlj' diferente el crecimiento de una vainilla en un 

ambiente artificial de laboratorio, estéril y estable, con todos los su

plementos minerales y orgánicos básicos1 homogénsamente distribuidos, qua 

las d~icaa y complejas condiciones que se dan en el suelo, en la selva, 

en la plantaci6n, En este marco, aún es necesario señalar que el ambiente 

"natural" del suelo debe mantenerse favorable al desarrollo de la asooia

oión y probablemente, cuando se conozcan las condiciones específicas re

queridas, se verá. que los umbrales de desarrollo de los honsos patógenos 

estarán relativamente cercanos o incluso traslapados al del hongo micorrf 

cioo en cuestión, lo que fitopatol6gica.mente es importante, porque muchas 

enfermedades f\Íngioas podrían preveerse 1 observando la estabilidad de algu

nas variables sencillas. 

Además da las mioorrizas 1 otro indicador interesante cuando 

ae desea conocer qué nutrimentos, y en qué cantidad, requiere la vainilla 

1 que nadie ha considerado, ea el hecho de que una floración óptima depan

de de la presencia de ciertas "presiones ecol.Sgicas disparadoraa" que ac
tivan los mecanismos hol"!llonales necesarios, Usualmente, la floración se 

dispara después del invierno, creyendo algunos autores que ello se debe 

a un periodo de reposo dado por bajas temperaturas(~ la seooi6n·de cli

~aa, más adelante, veremos que al parecer este argumento pasa a un plano 

eeoundario), Se dice entonces, que la floración se dispara después de la 

temporada de sequía, lo que implica una respuesta específica en la dispo

nibilidad relativa de algunos nutrimentos del suelo, cuyos "valores" deben . . 
"salir o entrar en un 6ptieo 11 o mostrar alguna fluctua.ci6n en ausencia de 

la cual la floración simplemente no se produce. Lo mismo se aplica a cual

quier otra parte del ciclo de vida de la planta, lo que significa que las 

combinaciones y valores ópticos de 

oada etapa, de acuerdo con la "Ley 

oherlioh-Lundegard (1957) cit. por 

los nutrirr.rn"tos del suelo, cambian en 

de la Re la ti vid ad F.cológica" de Mi ts

Braun-Blanquet \1979): 



"El efecto relativo·de un factor es tanto mayor cuanto más 
oeroa del JnÍnimo ae encuentre este factor en relación oon 
loe demás. La aooi6n relativa desciende continuamente al 

. aumentar la intensidad del f'aotor y se aproxima al valor.: 
nulo cuando el f'aotor se halla en la zona de máximo" 

Debiéndose entender que la zona de máximo para cualquier nutrirnen;;<,·;·está 

por debajo de su umbral de toxicidad (en este caso deben conside~se ºº!!. 
juntamente loa umbrales de toxicidad tanto para la vainilla, 001110.para 

las espeoiss oon las que se le asocie), 

~ condiciones húmedas, las bases lavadas o asimiladas por la 

vegetaci6n del vainillal 1 s6lo se recuperan a través de la deaoomposioi6n 

de la hojarasca y el abono org&iico-mineral (c6mpost); y sólo en parte a 

través de la meteorizaoi6n de los minerales del suelo. Esto indioa,que el 
' 

o6mpost aplicado debe tener como condiciones1 el no acidificar demasiado 

el ambiente del suelo al descomponerse y al mismo tiempo, debe estar enri 

quecido an bases intercambiables. De lo contrario, se produce un enrique

cimiento de iones li+ en la zona de la raíz, lo que culmina en un proceso 

de aoidif'ioaoión-desbasificación constante de la parte superior del suelo. 

Así, el intercambio de bases euf're una modifioaoi6n profunda que consecue.!!. 

'.temente altera las oondioionea fisico-químioas del suelo y ouyo efepto no

civo se refleja en la desnutrición de la vegetación, Por ello no debe usa_r 

.. se'ñumus bruto. El enriquecimiento on humus bruto, unido a la lirlviaoi&i 
•. ' 

de los grandes aguaceros tropicalee,~ransforma el suelo en moderadamsnt~t 

ácido, El prooeeo es indiscutible y particularmente intenso en ·ioe ,suelos 

hdmiooe hdmedoe carbonatadoa de los vainillalea y es más inteneo aán,ai e¡ . .. . 
suba trato ea calcáreo y ha.Y erosión vertical (Mod, de Braun-Blanquet, '1919), 

'' El ajuste relativo del pH+ es decisivo para la vitalidad de loa 

~OÍ>gos de las mioorrizas aaooiadas a la raíz de la vainilla, y por ello, 

.tambi4n para la propia vainilla. Al parecer, algunas espeoiea micorrícicaa 

producen daños intensos a su hospedante cuando el pH es de 8,o, pudi6ndo 

considerarse pat6genas en cierto sentido, A pH de 7,2 los daños son d4b~'].ea 1 
.J: .. • .. PH de 6,8 casi nulos. Posteriormente, al ir bajando el valor, viene él 

in'wrvalo de pH 6ptimo para la asooiaci.Sn·aimbiótica, que varía, subiendo 
o bajando, de acuerdo con la disponibilidad de bases interco.mbiables en el 

"· 
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complejo adeorbente accesible a las raíces 1 tambi6n, en función de la 

actividad biol6gica desarrollada por la microf'lora de la riz6atara 

(y 4reae del suelo circunvecinas). Cuando el pB baja entre 5.2 y 5.0 el 
bongo simbionte desaparece (ya no es necesario para la aeimilaoi6n). Es

to queda demostrado porque casi todas las orquídeas (y la vainilla te6r!_ 

oamente tambi~n), crecen bién dentro de este intervalo de pB , en ausencia 

total de simbiosis radicular, en un medio nutritivo de laboratorio que 

contenga loe nutriineniios adecuados. Observemos ahora lo que nos permiten 

conocer loe datos de los vainillales estudiados por Bernl!ndez (l98l):º 

fl~S..1'1 '1 5, 

li!l. modelo gr4fioo que presentamos, fuá construido con la in-

tenci6n de aclarar, basta donde fuese posible, los valoree óptimos pare 

algunos nutrimentos y algunas características físicas de loe suelos vaini

lleroe del norte de Veracruz, aprovechando los análisis que aport6 el t1'!_ 

bajo de campo y laboratorio de ésta autora, que report6 detalladamente 

valoree típicos con el empleo de técnicas bastante apropiadas, pero que 

no realizó un an4lisie sintético adecuado para sacar conclusiones riguro

sas de los datos obtenidos como conjunto. 

loe valoree, colocados en una tabla general, fUeron normaliz!. 

dos para cada una de las variables anotadas, haciendo el valor mwmo de 

cada una de ellas igual a lOO f,, de tal manera que al colocarlos en un 
f1&S. u,st 

sistema de vectores subsecuentes, cana una de las variables fuese gráfica-

mente proporcional a las otras, variando de O a 100 'f;. Se olaaitic6 el ma;: 

gen de variaci6n en jerarquías subsecuentes de menor a ma,yor y por ~ltimo, 

ea movi6 cada uno de los sistemas de escalas o ejes, pare que todos ellos 

ajuat.aran a una linea vertical que los cruza perpendicularmente y que1 re

preeenta el valor promedio de cada variable independientemente considerada. 

Finalmente, loe valores máximos y mínimos de cada eje, que limitan cada e-
' je por eue extremos y que se hallaban expresados en pQrcentaje, fueron C8!!, 

biadoe por sus valores reales iniciales, colocandose todos y cada uno en el 

eje que representa a cada variable, lo que brinda una excelente visi6n com

parativa de conjunto, cualitativamente similar a lo que se logra en el anlt

lieie de factoreea un sistema gr4fico único que expresa una matriz de datos 

multidimensional en forma comprensible. 
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Como puede observarse se trata sólamente de un ejercicio tau

tológico sencillo que ni modifica ni distorsiona las variables y con el 

cual1puede visu~lizaree el sistema ·general de 

tudiados (o de cualquier número de vi;.riables) 

variación de los suelos es-

con dos ventajas, en prime

ra que es mi!:s expresivo que una tabl~ riumi~ica convenoion'~'i'º y en segunda., 

y qus ss lo más importante, no requie~e.Ae_.cA:loulos costosos y sofistica-..•. , .. ,,-,""·-···-··" 

dos por computadora, en lo que aventája af·análisis de factores. Como re-

mate, no se ha perdido la más mínimá.~canÚdad 1de información y adec:ás ee 
. '. . . " 

posible eobreponerle datos de otros su.eles no incluidos en el sistema ini-

cial y jugar mediante la lógica con la posición de las escalas para fines 

de oomparación diversos, Pasamos abora al análisis1 

r14S 11 ., ~' 
Retomando el tema del pH , podemos observar que los valores 

encontrados en los suelos vainilleros varían desde 6.5 hasta 8,0 De acue,:: 

do oon las obeervaciones que ya hemos considerado sobre las mioorrizas, ~ 

demos ver que todos los suelos abrupados en el área de valoras· iguales o 

superiores al valor medio, tendrían una buena dotación potencial de bases 

intercambiables, al menos desde un punto de vista relativo, pero que tam

bi&n se encuentran en una zona de valores de pH favorables al daño fÚngi

oo ds la raíz, no sólo del hongo simbionte, sino también de algunos hongoa 

patógenos que se disparan en estas condiciones, Habría que experimentar 

si un cambio ligero -artificial- del pH es capaz de regular la presencia. 

de hongos patógenos, lo que evitaría el gasto constante en fungicidas!. 

Sólo dos suelos, en la zona de valores mínimos, serían óptimos para una 1':!!, 

laoión simbiótica normal, pero ¿tienen una reserva de bases y una capacidad 

de intercambio suficientes?. Por lo pronto, lo que es obvio, es que el va

lor general de pH no nos dice gran cosa en este caso porque la presencia 

de la rizósfera en un primer plano de alteración biológica y la de los 

hongos simbiontes, mucho más determinante, otorgan la capaoid~d de realizar 

cambios bruscos reguladores del pli en el área de influe~cia de la raíz, aún 

cuando el euelo presentase diferentes valores "perjudiciales", Th. este marco, 

el utilizar al pli como método de evaluación general es insuficiente, vemos 

que se vuelve un problema de microecología que requiere mediciones más loca

lizadas y precisas si se quieren conclusiones coherentes, 
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De aouerdo 'oon loe oonocimientos ac·tualeli;'•1o's ··nut.ri'níentas'«ié 

l.u plántaa son los siguien tee1 ··.; ·;_ f--.:. ~.; .... :·-~:J··· ~:~1;,. .'.t-~··1 !(t.:).i ·{~~t-'~'..'.1-':'~~r:~-f 

Macronutri111entos: carbono (e~, hidrógeno (H) ," oxígeno''( o) , "iÍi trógéno.;(N)\' 
76sforo (P( , )azur;re (s), p~ta_~i~.,,(K).,: ~l.C:.~!> ~(~!!)•, YJl.'( 
magnesio )!g , : ·· 

Mioronutrimentos: 6 elementos menores, ó ele~ent~;"{Z.iza1''hrl.i'rr~ \~1·, '''"' 
l!llWganeso (Mn), cobre (cu),. zino (Zn) ,~inolibdeno''(Mo)j"I 
l>oro (B), sodio (Na), cloro (el),. silicio ,(Si) 1 y, ··"··> 
cobalto (Co) (Braun.;Blanquet, 1979)' .... "" .. ' · .··· "''·'"'····' 

'-·'· :·.:, '.''.~-?~~~).::-_:_l.'.~!..fU·'.,,_;) 

La mayor parte del Q.1 se toma en forma de' co2' del.' ~ú:-e '} ··~¿~ 
queña• c1111tidades también en forma de compuestos orgánicos _del suelo, 1i_y 

! ae toman oomo sulfatos y nitratos, o bién amonio, fósforo, boro y sili

cio ae absorben igualmente como aniones ácidos complejos¡ en l.¿~ -~i.k_n{¡;;·,¡: 
establecen sobre todo enlaces éster con moléculas orgánicas, Pot~~i~·, ''s'o
dio, 111agneaio ¡ calcio se incorporan como simples cationes 'utilizándci;e:· 

sobre todo en la neutralización de los ácidos orgánicos, como reguladores 

de la presión oamótioa del jugo celular y con ello de la turgencia, así 

como regull!.doree del grado de hidratación de los tejidos, Aparte de esto 

el Mg 1 ••un componente de la clorofila. hierro, manganeso, cobre, zinc, 

molibdeno y cobalto se toman como simples cationes o como quelatos y el 

Xo como ion molibdato, Los metales pesados son principalmente componentes 

de l&a enzimas (Ilraun-Blanquet, 1979). 

Para la nutrición de las plantas, las leyes del intercambio 

iónico ae pueden deducir de substancias modelo sencillas, Los iones mono

valentH (Na+·, K+, N1!4+) se fijan mlis d~ilmente que loe bivalentes ·(Mg2+, 

Caz+) al complejo adsorbente y por ello son desplazados por ~stos últimos1 

por auparte, los iones bivalentes se fijan mlis débilmente que los triva'... 

l111taa (.Al j+). Dentro de un mismo grupo de la tabla peri6dica (columna) >; 

lc1 ,ion88 menores (arriba)' y por lo tanto mlis hidratados, sori'ios·>q_,:¡'~' ~~ 
•• ·; ' _- :' ... ·.~ ~- '' J )•'.•_ 

adaorben mita débilmente (Li+ Na+ r-), ra composición del c:ompleJó ·de i.n~ 

tercambio depende además de la concentración de cada ion eri'i~'Ji601~á-{6~ 
circundante y de la afinidad específica de los iones po;' lci~'·¿•r:¡po~,,~~ti~op 

. ' 

del intercambiador, También es importante la estruc'túra dé 'e'st~ ul ú'mo. 

La suma de iones intercambiables se d~ri6m\~'a Ó~pac'iaad de in-. 

tercambio y se exp~esa en miliequivalentes/gramo, o mec¡/100 g Según eu 

--- - _______ ,..._,,.,,,.,...._"....,,..,"=---"'-------= ........ -,...__.,_..--...,. ....... -----------. . . ., .. ,~--., ..... ,,. 
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diaperai6n y estructura, los intercambiadoras tienen una capacidad de in

tercambio diferente. Una arcilla oaolin!tioa puede tener, por ejemplo, 

lOmeq/lOOg 1 una arcilla montmorillonítica lOOmeq/lOOg , y un humus ';IX>meq/ 

lOOg , trat4ndose en los tres caeos de la capacidad de intercambio cati6ni

oo. Junto a ella, el humus muestra también un cierto intercambio ani6nico. 

!As capacidades de intercambio más altas se presentan en zonas volcánicas 

donde el complejo adsorbente húmico-arcilloso está además combinado con un 

recubrimiento de geles de se~qui6xidoe y ácido silícico amorfos, que recu

bren a los minerales y ee llaman alofanos (Braun-Blanquet, 1979). 

r1t-S.1t 1 s' 
Al observar los valores de la C.I.C.T, de los suelos vainille-

ros, encontramos que ~eta fluctúa entre 14.470 y 43,659 meq/lOOg • Valores 

que ei bien son de moderados a altos para un suelo mineral, son en cambio 

·inferiores a los que pueden esperarse ds un humus. Estos resultados, pueden 

deberse al hecho de que gran parte de la materia orgánica de las muestraa 

~a sido retenida al tamizarlas al seguir el procedimiento "normal" de a.

nálisis de suelos, o a que la tasa de humus de las localidades musstreadaa 

no está siendo suficientemente compensada con abono orgánico-mineral y 1 

por lo tanto, la producci6n de vainilla esperable de todas ellas -observan

do el problema desde un punto de vista bastante amplio- ee inferior a la 

que realmente se podría obtener. Realmente es posible incrementar la C.1.
C!T. de todos estos suelos, sobre todo considerando que muchos de elloa 

tienen origen volcánico y pueden tener alofanas. Todo esto indica la conve

niencia de añadir un poco de tierra natural a la preparaoi6n del c6mpost. 

Siguiendo las reglas del intercambio i6nico 1 una adici6n fuer

te de ea2+ por encalado, conduce a una expulei6n de loe iones K+, NH
4

+ 1 

y,g2+. Batos se solubilizan y se absorben fácilmente por las raíces, pero 

tambián pueden lavarse oon facilidad, con lo que aparecen síntomas de de-
• 

ficiencia. Loe valoree de calcio intercambiable de los Buelos estudiados 

varían desde 28.08 hasta 103.74 meq/lOOg y cuando se correlacionan con loe 

valores de magnesio intercambiable, que van de 2.94 a 11.76 meq/lOOg se 

obtiene una correlaci6n negativa o inversamente proporcional, de --0.72 
por lo que efectivamente puede decirse que su presencia en el suelo los 

hace antag6nicos 6 dicho de otro modo, inversamente proporcionales. se 
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.~uiere por lo tanto, da.do que ambos nutrinirn"tos son importantísimos pa

·ra la :vainilla. -oomo ya. vimos-, estudiar oon detenimiento loe intervalos· 

de valoree en que ambos presenten, a. pesar de su antagonismo, la proporoi6n 

de valoree meq/lOOg más id6nea. para la. vainilla., de tal modo que al rea

lizar un análisis de ellos, se sepa claramente cual hay· que añadir y en qu~ 

proporoi6n es listo dltimo posible sin afectar al otro, busoando un "justo 

111.edio" que a.demás depende de la. etapa. del oiolo de vida. de la. planta., En e.!!. 

'8·oaso, especialmente para desarrollo vegetativo y fruotificaci6n. Por o

tr0 ,lado, loa valores del magnesio· (ya. mencionados) y loa del potasio, de 

0~153 hasta 0.320 meq/lOOg son directamente proporciona.lee con una corre

JA,oi6n débil de 0,36 lo que implic'a ·que su interrelación depende de muchos 

~~a factores, Es un beobo interesante que el calcio -en las proporoionse 

é!i'oontrada.a en éstos suelos-, no presente ninguna. correla.oi6n negativa sig

·Íl1tioa.tiva con el contenido de potasio, por lo que contra.ria.mente a lo que 

<oabr!a esperar, en estos suelos no pareoen estarse antagonizando. Esto es 
' ' ~ 

;iNJ significativo y requiere un estudio mucho más profundo para. ver si se 

,,·411be & una. cualidad del humus artificial allí aplicado, o para poder sacar 

:o\J,'11. conolusi6n. Por otra parta; se sabe que un suministro de iones· K+ abua 

dantes, por un a.bona.do líquido excesivo, conduce a que el suelo se sature 

preteruntemente de este ion y se empobrezca en los demás nutrientes, Es m~ 

iaporia.nte 1 por tanto, cuidar bien las proporoiones de a.bonos potásicos a

plicados, tanto en forma mineral, o6mo en forma. do c6mpost, Como se vé, no 

existen todavía. suficientes elementos de juicio para. esta.bleoer intervalos 

. "6ptimos para ningún nutriente, porque si se logra. aumentar la capacidad a.. 
interoS1Dbio, todos loe va.lores aumenta.rían, Ello no significa de todas ma

neras que,no se pueda alcanzar el objetivo de una. combina.ci6n de proporcio

nea ideal, pero para logra.rlo1 ee requieren análisis más frecuentes asocia.

dos a loa cambios fisiológicos específicos que impone el ciclo de vida de 

la. vainilla y a los cambios climáticos que lo rigen, 
'•'I 

Preferentemente, los aportes de nutrlmentos al suelo en el caso 

de la vainilla., deberían además, estar fundamentados en el análisis foliar, 

según se van desarrollando las diversas partes de la. planta., 

Si en el.material parental del suelo existen elementos calolt

reoa, be.eta por lo general con añadir al cómpoat durante su preparación, 
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unas paletadas de tierra con gravilla y el calcio activo se liberará du

rante· el proceso. B.lenos indicadores de la presencia de aportes de calcio 

··intercambiable suficiente, suelen ser los oasoarónes de molúsoos gasteró

podos (Hel!oidos) y una presencia abundante de lombrices de tierra. 

Hern!tndez (1981) indica que los contenidos de nitrógeno 7 f6,! 

foro (0.114 a 0.563 ~ y 2.80 a 50,35 K8/Ha respectivamente) son bajos. 

Si recordamos que durante la preparaoi6n convencional y tradicional del 

abono orgi1nioo-mineral 1 se favorece la desnitrifioaoi6n por un proceso 

anaerobio, al final, aparentemente injustificado como señalamos en su o

portunidad, nos damos cuenta cada vez más que la parte terminal de dicho 

m6todo no tiene sentido. Por lo que respecta al f6sforo, tal vez sea pre

ferible añadir una pequeña proporoi6n de fertilizante fosfatado al c6mpost 

una vez que se ha terminado su preparaci6n. Pero lae proporciones ideales 

y la forma qu!mica a aplicar deben ser investigadae todavía. 

La fórmula nutritiva "C" de Knudeon~ básica para la mayor par

te de las orqu!deae, tiene los siguientes ingredientes y oomposioi6n, pero 

ee plenamente artificial¡ no se ha investigado una f6rmula fertilizante 

similar, en presencia del hongo eimbionte de la raíz, De todos modos e• 

dtil conocerla1 

Agua deetilada 1000 ,00 ml 
Ni trato de calcio 1.00 g 
Fosfato monobásico de ¡otasio 0.25 g 
Sulfato de magnesio 0.25 g 
Sulfato de amonio 0.50 g 
Suerosa (azúcar) 20.00 g 
Sulfato ferroso 0.025 g 
Sulfato de manganeso 0.0075 g 
Agar-asar simple 15,00 g 

Ajuste da pH a 5,0 - 5,2 con ácido clorhídrico 1/10 No si 
resulta alcalina, 6 con hidróxido de sodio.o de potasio 
1/10 N, en caso de resultar ácida.'{:Etfrd-Graf, 1978), 

Aún realizando la transferencia de las cantidades de la f6rmula 

"C" a meq/lOOg no tendríamos una formulaci6n ideal porque la dinámica 

del sistema del suelo con sus micorrizas, altera y cambia todo el siete-
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ma de proporciones de' nutri n\éritos-Y.• su ''dis:¡ióiiibili:dad, Resal ta además el 

hecho de que este medi_o e.atá, id_aaJ,,izado para el género Cattleya y no pa-
·;,;' .... ··,: . . :·:· ~:-,::,:;¡ "'it· ,i_.;·;:-:,_:_! _.;_," .,-· ... 

ra vainilla, .Si se investigá.f.l_ l_a_a,JiroP,p~_ión_ea. ideales para la vaillilla 

en el láboratório, ootuiiderando"t°-~.os' lo~- nútri'entes requeridos, se es-
._ ,;,-,o';f,,_~- ::..i, /.:J- ·-.· -~ "· . 

tad más ceroa de la fórmula. i~eal P-Jlt.a f)l laborátorio. Y de hecho, exi.!!, 

ten ya algllnos medios difereii'tea'párS:' ia• ':Pro¡:íagaci6n de clones de vaini

lla en laboratorio, aunque no á_e lían superad.o todos los problemas que su 

utilizaoi6n implica para la adapt~ci6n posterior y crecimiento normal de 
:·.; '·':.o.\."·,·;.,,'.·.',-~,,({~'._ '..,.~."'· .. ·~-e;:_.,·_, . ' 

las plantas así reproducidas en .el campo_, Realizado este trabajo, también 
.;;"_·:.;·-.-.~_<);: "l!.f'.·'-:· -· ... - . ' 

en el análisis_ foliar, se podría cultivar hidrop6nice.mente la vainilla 

utilizando un substrato fijador.estéril •. Tal vel'. _algunos, o todos los co!!!. 

ponentes de estas fórmulas, una vez logradas, permitirían elaborar un spray 

foliar ideal que complementara la nutr.icf6n obt~nida por la plan ta de 

... os nutrimentos del suelo (natural o artificial) y éste, podría usarse en 

las plantaciones, paro hace falta rbalizar tod.aV:ta un análisis de costos 

para ver si la hidroponia resulta competitiva en el mercado, frente a la 

produooi6n. de los países con oliD\a id'ea'i.: · < · 

·,r .-, 

De cualquier manera, en estos momentos y dado la importancia 

económica del oul tivo 1 se impone investigar las necesidades nutricias de 

la planta mediante hidrop6nica1 prim~ro c~~ esterilidad absoluta y contro

les de laboratorio, despu¿s con las micorrizas y posteriormente, los resul

tados se compararían con las condiciones del campo, induciendo primero cam

bios esperables del ciclo de vida mediante la alteración de parámetros tí
sicoe, luego químicos, y luego en forma global,oon apoyo del análisis mul

tivariado, .El resultado final podría ser la producción continua! 

J!htendiándose ahora que el conocimiento de la fertilizaci6n 

le la vainilla está todavía lejos de los alcances de wia racionalizaci6n 
' que -cuando menos- permita idealizar las proporciones de nutrimentos exac-

tas que deben añadirse, lo que puede hacerse, ca observar óptimos relativos 

colocados en intervalos y valores estándard,dentro de los cuales deben mo

verse presumiblemente las acciones de fo:rmulación de abonos y/o fertilizan 

tea a aplicar. 
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Así, deben respetarse las siguientes reglas dadas por Boulaine, 

a~·~ aportar primeramente lo más deficitario; 
con dosis y compoaici6n equili!Jradae; 
estercolado (en este caso con c6mpoat especial) da fondo 
para recuperar la fertilidad; y 

d) al restituir las cantidades perdidas, considerar cada año 
por cosecha, lixiviaci6n1 retrogradaci6n, destrucoi6n1 ero
sión, etc. etc. 

Estas reglas se basan en "Leyes F.col6gicaa" aplicadas a la fertilización como 

la "ley da loe rendimientos decrecientes" de Mi tscherlich, que indica que1 

"Cuando a un suelo se le aportan can tidadea crecientes de e la
men tos fertilizantes, loa excedentes de produooi6n obtenidos 
son cada vez más escasos" 

Y la "Ley del óptimo de concentración nutrí tiva." de G. Bertrand, que dioea 

"Cada elemento nutritivo ejerce en la alimentaci6n de la plan
ta el efecto máximo para una concentración óptima, más acá de 
la cual existe carencia y más allá toxicidad" 

Los adelantos actuales de las ciencias agrol6gioas "Consis~ 

a6lo,en una m~or preoisi6n de cálculo que permite moverse dentro de "-'!: 
gánea de seguridad" al preveer, antes de cualquier aportaoi6n de nutriM11\.S 

el comportamiento dinámico a que van a verse sujetos todos loa demás que 7& 

aat4n presentes en el suelo. 

Considerando aeta dinámica sólo en eu aspecto incipiente, una 

deaoripci6n de lo que sucede en el suelo de loa vainillales, puede verse 

en el sistema de variables previamente descrito en el diagrama que oonetl'll.! 

mes, el dual se han añadido notas que faoili tan su interpretación ( y.Sase 1111 
f'"·""' PM. 24i 

l& aeooi6n de diagramas sint.Sticos más adelante). Y debe considerarse, que 

118 treta sólo da un sistema de referencia con el que cada productor puede 

ir incluyendo sus valoraciones personales de nutrientes, de su propia plan

taoi&. lJl interpretaoi6n del conjunto obtenido se enriquecerá en :f'unción 

da la a:s:periencia y .Seta, puede invalidar o modificar la forma del esquema. 
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Finalmente, del análisis de loe vainillalee realizado por 
ru •. E.o 

nosotros a partir de loe datos proporcionados por Hernández (1981) po-

demos inferir casi sin ninguna dificultad, que el más importante vo

lumen de loe suelos analizados, pertenece a sistemas de cultivo más 

tradicionales que tecnológicamente organizados y en conaecuencia, es 

evidente que trabajan con técnicas de cultivo inadecuadas y no añaden 

o6mpoat al suelo, o bien, no lo saben preparar ni aplicar, ya qua sus 

rendimientos son muy bajos y la fertilidad de sus suelos deja mucho 

que desear, a pesar de existir los medios técnicos para que los rendi

mian"toa aumenten an forma considerable. Otro tan'º se puede decir de 

loa productores "altamente tecnificados" pues no existen indicios su

ficientes que demuestran qua los métodos que están empleando son en su 

totalidad adecuados, ni qua se justifique plenar.ente la inversión rea

lizada, basta para ello recordar que loe rendimientos de Madagascar, 

son impresionantemente superiores a loe logrados en México. 

Bl estudio del clim&, que vamos a exponer más adelante, 

otoraará a eataa obeervaciones una más profunda y adecuada significa

oic5n1 el suelo no puede eer considerado an forma aislada! 



c.u'Í'roID OC'rJ.VO . 
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CLIMA'rol.OGIA APLICADA A LA EC01.0GIA DE LA VA.Dl!LU/ ASPEC'IOS BA.SICOS 

Si bien resulta oierto que las olasificaoionee olimatol6gicas 

actuales más oonocidas (Kopper. 1 De Nartonne, T'nornthwaite, eto.) 1 han si

do oonstruídas para sistematizar los datos proporcionados por la oo~pleja 

dir.Ámioa observada en los registros meteorol6gicos, también es oierto, que 

por la necesidad metodolÓgioa L'llplioada en esa sistemstizaci6n 1 se han ut.!_ 

lizado estimadores estadístiooa 1 ·.que sin ser totalmente oerteros, han fao.!_ 

litado -no obstants- 1 la interpretación de los olimas que con deteI'l!linadae 

variantes han definido los diferentes autores. También por ello se ha beobo 

posible oomparar en gran escala y.a, nivel mundial los diversos olimas así 

obtenidos entre sí. Emparo, realizado''esto se ba creído erroneamente que 

una olasificaci6n climática dé.de.; haoí'a''·factible que las áreas de climas 

obtenidas pudiesen ser utilizadas 11en• goiiernl" 1 según un mu,y re la ti vo con

oepto de "grado de ajuste" (a la·ridiaof6n global que recibe la tierra, a 

la temperatura y/o la precipi taoi6n, a la "vegetación", la humedad, horas 

luz, eto •. etc,) para definir y jérarquizar ta.!obi8n 1 el manejo de las dife

rentes zonas agr!oolas o tan s6lo su descripcicSn. Sin embargo, ¡Se ha ol

vidado que en la misma forma de tratar los datos, con un determinado enfo

que, o oon la preponderancia de u1l criterio te6rico específico, se recurri6 

a la simpl1ficaoi6n, por lo que la "realidad dé oasos puntuales• 1 puede ser 

eoolSgioamente ouestionabie en cualquier generalización posterior! ü:i oca

sionas, la !'p6rdida de la realidad" én los procesos e:npleados ea tan grande, 

que la verdad -o si se quiere la espeoifioidad ecológica del clima- se vuel

ve intangible o se falsea por las características matemática.a de los prooed!_ 

mientes emP,leadoe, Esto puede observarse fácilmente porque casi ningún oulti, 

vo 1 ea más,'. oasi ninguna planta, sé encuentra encasillada con exactitud den

tro del área estricta de una f6rmula climática oualquiera.1 de cualquier ola

sificaoiSn aplioada a la cartografía, Es más, cuando el ajuste se da, es re-
' lativo1 heterogéneo y generalmente limitado a un área pequeña, El método el!_ 

PA~:116 

mátioo De Fina, .es una muestra. patente de esta situaoi6n, pues para una fór-

mula olimátioa dada, se encuentran varios cultivos y tipos de vagete.oi6n y 

muohaa veces, una sola especie ee ubica en áreas definidas por fórmulas dis

tintas, ~¡ás aún 1 áreas con f'6rmulas idénticas presentan una marcada variabi

lidad ecol6gica que se debe a f'aotores externos al método, que inclusive pu!. 

den restringir la faotibilidad de que la especie mencionada se looalice ahí. 



179 

En estas condiciones, sería lógico penear que para conocer el 

olima1 ':t _ ~~2..~!l~\li:di:~.tri buoió_n·. espeoÍfic.a de una ~l¡u¡:t& ·a_. :oul UVQl.lc~l;•.t:i ----------·------·· --· -----·· - .-. ·- ---- . ·-··~- . - ~---··--·-

quiera, sería necesario que el área del olima estadísticamente definida 

por_ el_ m~~pll,.9.!2bi111Btol~oo .de.~olasificao~.Sn empleado, oo-inoidieee exaoi

mente ¡>_on n.~,ija 1 Q.e ,d.ispe.i:siqn ,de·:la especie estudiada •. Llegadoii:..llt.BllteJ o.s 

pupto¡ 1 seri1,~eo¡¡.sa.,io. que el ,lector nos baga por .el .momento l1bo<inoeei.&i ub 

de., ~cree~!l _quo.,1.,0~\Ji.cao~ón: geográfica de una especie dada, ee.tá deteiiit$,,; b 

~da 'l~ioll!Di¡nte". por .. el clima, .Esto nos ll!'va en conclusión. a, .oreel'I. qlls·1 ,,q 

~)lria~1u1s ,e111,'QQ:i;-ar., . para _cada oul ti vo y /o planta, un método .propi'O.<.dlllb.e: u 
o]A.91Aoa,Q:i-Ór:i o~mihica _autoeoológica,· lo que reeul ta demasiado'.labortP.llO 1 r 
9.,;tu¡e¡;!!sariQ; éAl·p.rige11.de ,lo ,que. se ha dado ·en, llamar mesQ-O.y miorocJ.-;i;_~., 

ra4J.oa.-,im ,gi:ru:i ._.~¡;te en. ·un aoeroamie_n to. paroialmen te: consciente, que ,p:re-,.,,,.1 

tende s11-~~z.facer .. _la. n_eoesida,d humana de este ajus:tea área de .dispersión,,"' fo 

clima,. y nQ,r/. P.~~i.te, 0omprendsr también el gran acercamiento existente en.tl'll 

la climatología y la eoolo¡;Ía_, El nacimiento de disciplinas como la agro1100,

log!a 11ºª· ll)Ueetr!I: ;fill!llmen te que ambas ciencias están buscando,, lo,. misma . .ipoJi, 

cliferente.,oamino •. 

., . ''J•; . • .\' ! ' ; 

! . ~ora bien, aún,. dentro de este punto de vista tan eatriotQ ¡, .. , 
-~ .. 

-por necesidad-:' restringido, resultaría inútil calificar .a una pl&eificaoim 
• - J 1 ·-' " •• - '. • - - • • • -. ' •• 

climática .. dada, como "mejor" q. "peor" que otra, aun cuando "en. 11u aplicaci&il' .. 
' 1 • •.' .. :J • t ~ . ' • . • . • - . . ' • ' 

·~~un .<lllJ.,t~v;o .. ~n ,espe9ial, _debal:l eer considerada11 con precauoim. Deoimoa 

esto porque en estas condiciones resulta fácil pretender. invalidar .el·estue;r 
.l. • J ' ' ' • , • ·-

zo realir;ado .. en 11\ oonoepoi.Sn científica de cada ll1lª· de la11 ol.aei.fioaoiooea, 

·.f!n tantp .l!e. ~esajuste~ a la distrlbuoi.Sn geográfica. sobre el terreno,. del 

:cultivo .que nos ocupe. Así, lo.' que, resulta significativo es qUll la "no ooS.

_.IJi~eno~a~, cuando se, comparan unas. con otras, permi~e,,!;')Jalifioarlas y. re.tri!!. 

girlu el\tre s!. Ver,e_mos. aó.elan.te, para .el c~ao particular .de la vainilla,. 6°"" 
mo e• esto factible_,, con la ventaja .de que. se obtienen la.a variables que de-. . ' 
terminan ia distribuo~.Sn.geográfioo--ecol.Sgica de.la vaipilla y al mismo tiem-

po, gradien~es. _de. combinaciones de variables que permiten comprender las con-
. F~9. 61, y¡z 

dicione11 ~e eu, exist.enoia en. un!> .. u otro. lugar., Es más, verell\OS que aún. es po-

sible .ªnn.unoiar "gr~dientes ,de, calidad sobre al. terren.o" en cuanto loe ,dife

rentes cambios que. sufran las varia,bles al variar. la posición E:E'.OgTáfioa,. fa

vorecen º·.perjudican detenn;ini¡.dps .a~pectos -bási.camente fisiológicos- de P.Ull.,._ 
tro cultivo, permitiéndonos saber -por último- algunas ds las oompensacionea 

.. -' l ' ~ ' . 1 • ,. • ' ' • ' • 
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agrÍoolas¡ a las. ouales · podemoé :recurrir; para cubrir. la.a defioienoias am

bientales implicadas_, en eLdoaajuste;.del•;área geográfica ideal, y su costo 

eoon6mioo relativo, ·cada:,wez más alto;:tanto mayor'; es dicho desajuste. 

·-- '.' [.i;.·· )'í~-~~:;.~-~;:_~-:· ··1:· 

... La!; gran variabilidad• de __ ,cri terios ·que. se. ha empleado en elabo-

rar las d_iferente.s_,olasificac_:iones.; climáticas,.-' nos permite adaptarlas y se

leccionarlas, mediante ciertas· precauciones empíricas, dadas por la fisiolE_ 

g!a_ espeoífioa de la planta, ·para encontrar el área agrícola ideal y las secua 

darias de cualquier oultivo, inclusive en relaoi6n con el costo-beneficio 

de .su implantación.: o. existencia en una localidad dada. Basta para ello el 

construir transectos. a escala, y tablas estadísticas, donde las variables 

empleadas para la elabornción da cada tipo de clima, de los diferentes auto

res, y aún sus fórmulas climáticas "por se", se comparen, todas contra todas 

entre sí, pero en relación con su ubi_caoión geográfica. sobre el terreno y las 

áreas donde se llalla el cultivo a analizar, Para esto, se ha intenta.do por 

ejemplo elaborar complejos sistemas de "Cartograí'!a Sinóptica." (Véase Direc

ooión genaral de A¿rioul tura, 1982), cuya comprensión requiere una familiari

dad poco común en el uso dé mapas de .todo· tipo, lo que limita en gran mHdida 

su aplicaci6n al agro. Po1· otro lado,· las ·t~onic!ls y métodos computacionales 

mul ti variados más modernos resultan' áúil :paroial'ee·, es más, durante muoho 

tiempo se oreyó que aprehender y sistema.tizar: un número d3 variables muy grande 

entre sí, era un "irnposi ble matemátióoll¡': especialmente si éstas eran cuali ta

tiva.s y discontinuas, como .freouentemen_te·. óourre en ecologÍa. Sólo reciente-.. '·., 

mente, técnicas como el ''hnálisis 'de~Faétorile o· Componentes J?l'inoipale~", o el 

"Análisis de Correspondencias", antréótra.s (véase: l'atteuoi &. Colma, 198~¡ 

Jeffers, 19,78¡ Conesa. y Col. 19751 Gordillo, 1981; Puig1 1976) han permitido 

un aceroami_anto a este objetivo, .pero •. soló ;en oondioiones ideales, A partir 
,, • fl6S. 61 Y64 

de todo esto, nosotros hemos encontrado un metodo grafico que permite raciona-

lizar dichas mezclas de variables y alcanzar el objetivo de sistematizaci6n 
' y definición de áreas propuesto, método· que no .necesariamente requiere de 

cálculos por computa.dora (aunque puede recurrirse a ellos como auxiliares), 

pues éstos, las más de las veoes pueden hacerse gráfica.mente, con una calcula

dora de bolsillo relativamente sofisticada y ello.no impide en alb'llllOS ca.sos, 

a pesar de que los resultados que se obtienen son básicamente cualitativos, 

fijar intervalos estrechos y valores cspecífi~os para UDa determina.da. variabl& 



181 

tunda.mental para la presencia 6ao0-ráfica id6nea de nuestro cultivo. Lo máa 
importante, es que el manejo de loe datos termina por encasillar a la plan

ta en oueeti6n dentro de áreas específicas que ahora sí quedan claramente 

definidas, y además, permite reducir notablemente 'el número de factores bid~ 

oos a considerar posteriormente en cualquier evaluaoi6n eoon6mioa, de donde 

:resulta que la comparaoi6n es en si misma la que se otorga su propia "oohe

renoia in tema" y su propia "significación ecol6gica", puesto que los di.t~ 

:rentes valoree de las variables eólo se ajustan dentro de intervalos eapeo!

ficoa a las áreas de distribuci6n del cultivo dentro de loe transeotos a 

aeoala, y además, cualquier variable que presente valoree empíricos falsos, 

o mal establecidos, resuHa incoherante dentro del sistema gráfico y .puad• 

i ad i 1 anál . . • 1 d l . t f,.S.'1Y6t Nr elim n a con un e mp e 1e1s vieua e oonJun o. 

~ hecho de elaborar esta tesis con respecto a la vainilla,,ooi.

pliOÓ en gran madida los alcances del método, puesto que la planta es extre

madallente compleja y detallista en sus relaciones ecol6gicas, y las ocodióio-o 
nea olimátioa11 que le son ideales ya no están presentes en nuestro p&!s,. 

Pl&.Jt; PM. fl.3 $ FIG!. 46 f 4'1 fl6. i& 
oomo antaño, aunque siguen estándole en J.:adagascar, principal produowr del· 

~undo. Y lo más interesante radica en el hecho de que fue el desarrollo ele· 
, Flf..,l'r,2. _ ' 

la metodologia empleada, el que permitio que nos percatáramos de tal situa-

oi6n, y al mismo tiempo, del grave cambio climatológico que la detoreetlloi$1 

está provocando en lea que fueron las áreas ideales pare la vainilla 1111 1111100 
.. Fl .. ~I' ., ' 
oo. Bástenos con observar lo restringido que se encuentra el oultivo act~ 

.... m 
mente oon relaci6n al pasado en ~iéxico. E:l lector podrá percatarse as!, ·c!At 

la complej~dad de las relaciones ecológicas que fue necesario evaluar pa~ 

obtener resultados significativos a lo largo de la elaboraci6n de esta te~• 

y observará también que la vainilla nos otorga una magistral e impresionantf 

leooión de ecolog!a. 

En este contexto, cualquier variable eomet;ida a.l análisis se 

oonaide:ra "eoolcSgica", por lo que tiene como características te6rio&a el 

poder de ser excepcionalmente discontinua, salteada en sus valorea, a ve

oea inconclusa en algún punto y las más de las veces, poco predecible oOD 

eatad!aUoa gaussiana clásica. Suela manifestarse por intervalos sal teadoir¡ 

oon zonas cSptimas y ·Otras de relativa estabilidad y generalmente, al rel-
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oione.ree oon otras, ee otorgan -todas entre a!- su propia "ooherencia 

interna" aplicadas a la explioaoi6n del objeto de estudio. ED ooneecuen

oia, muchas veces la 16gica de los fenómenos implicados en una determina

d.a e:r:plioaoión,eolo es disoernible por la visión racionalizada del oon-
"'s.,1., 62 

junto •. I.os sistemas de variables así oaraoterizadas, siguen en sus inter-

relaoionee la "Ley de la Re la ti vi dad Eool6gica" 1 ennunciad.a por Mi techer

liob-1.undegard (Cit. por Braun-Blanquet 1 1979)1 "El efeotc relativo de un 

taotor os tanto meyor ouanto más cerca del mínimo se encuentre eete faotor 

en relación con los demás. La acoión relativa desciende continuamente al 

aumentar la intensidad del factor y se aproxima al valor nulo cuando el 

taotor ea halla en la zona de máximo" (1957), 

Por Último, hemos de establecer que -para noeotros1 

"las clasificaoicnes climáticas sólo tienen carácter 
temporal en su aplicación cartográfica". 

NOTA1 ED adelante, todas y cada tina de las olasificaoiones climatol6gicas 
que se aplican a esta tesis¡ los métodos relacionados con ellas, o 
los estudios meteorológicos especiales que se muestran, han sido 
consultados y elaborados matemáticamente de acuerdo a fuentes biblio 
gráficas originales (cuando no se hallaron éstas, se recurri6 al an1. 
lisis de contradicción de textos posteriores que mencionan los mátO: 
dos a seguir), Bil consecuencia, no se incluyen en el texto, más que 
en casos especiales, los métodos matemáticos seguidos, programas de 
calculadora, ni tabulaciones de datos, Asimismo, tampoco incluimos 
datos climáticos básicos que pueden hallarse en las f\lentes; siempre 
oportunamente mencionadas a lo largo del texto, Para cualquier veri
ficación -acaso inn,_eoesaria- hemos tabulado al fi-nal de cada uno de 
los métodos o clasificaciones empleados, los datos resultantes de ma
yor importancia, o los hemos graficado. 
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CLDU.'rol.OGÍA DE LA VAINILLA. ( Vanilla planifolia Andr.) 

Si se considere. la looalizacicSn y densidad de estaciones meteo

rolcSgioas que existen y han opere.do -algunas por más de 30 años- en la zona 

vainillere. ida importante de J.~éxioo, al norte del Estado de Vere.oruz, (V,aHt 

"Atlas Nacional del Medio FÍsioo" OOGTl1AL, 1981; SARR1 1976; y SeoNtaría U 
la Presidenoia1 1970), no pareoe aventurado afirmar que todo lo que se ha 4i• 

oho oon respecto a los límites y cSptimos climáticos de la vainilla, ee ha ba

eado más en afirmaciones aubJativas, criterios parciales o experiencias lo

oalea necesariamente limitadas, que en la verdadera distribuoicSn geográfica 

de la planta, tanto natural como oul tivada, y su relacicSn con la inf'ormaoicSn 

metoorolcSgioa hasta hoy recabada en las estaciones con que se cuenta, por lo 

que, por principio, y después da considerar las nwnerosas liJllitaoiones de la 

inf'ormaoicSn previa que existe sobre el tema, nos vemos obligados a tomarl.& 

OOll&O parcial e incompleta, 

Aun cuando después de 1970, algunos autores han escrito acerca 

de este oultivo1 basándose en los datos de algunas estaciones meteorolcSgioas 

looales 1 no ha existido un ori terio oongruente qua permita hablar de una oo.- · 

rreota aplioaoicSn da la climatologÍa a la descripoicSn y i\tndamentaoi~ de lo• 
· aepeoto• agrolcSgioos del cultivo de manera. integral. ~:anos aún se ha relaoio

nádo la produooicSn en calidad y cantidad -eooncSmicamente hablando-1 oon resP!S 

to a la olimatologÍa, a pesar de que la vainilla fué 1 y tal vez podría. ser 

todavía, una importante fuente de divisas, !iadie ha logrado explicar, pese a 

la 82'811 cantidad de informaoi6n disponible, la verdadera ecología del recurso 

oon objetividad, tal y como lo mereoe su participaci6n en el meroado intenia

oional de divisas. 

Uno de los hechos más interesantes a este r~spocto, es que exista 

en Kéxioo 'un regla.mento que pretande legislar acerca de una fecha f'ija_de co

secha (Véase por ejemplo Herrerías, 1980). No dudamos que existen ciertaa 

oa\18as de tipo político y de sentido común que han justificado su existenoia1 

' pero ed~s de que sólo relativamente se respeta, la amplitud relativa de laa 

variaciones climatolÓgioaa dentro del área de dispersión típioa del oultivo1 

haoe pensar "a·priori", que el ciclo biológico de la planta se halla adaptado 
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a éstas en cada localidad en particular, y que por lo tanto, las fechas de ca

duraoión del producto deben ser necesariamente extemporáneas entre sí. Biol6-

gicB111ente al menos, no se deben regular fechas de corte o de laboreos agrí

colas específicos para ningún cultivo, si no se conooe la fenología de los 

prooeso11 en los ouales ea quiere incidir, y mucho r.ienos, si esta fenolog!a 

no ba sido estudiada ri;;urosamente ni llevada a la cartografía (al respecto 

Véase1 García & García, 197&). 

Puede observarse que antes de 1970 existían en la zona vaini

lle1'6 del Norte de Veracrúz 1 cuy pocas estaciones meteorológicas como para 

que uno pudiese permitirse una evaluación suficientacente detallada de su 

olimawloe;ía particular, }io obstante, 

se ha incrementado oonsiderablemen te 1 

posteriormente el número de estaciones 

sin 

que esto representa, parezca 

racionalizada del cultivo, 

haber tenido 

que el pro¿;reso técnico relativo 

algún efecto sobre la propagación 

Otro aspecto importante de esta problemática, radica en la dint
mioa del clima, es decir, en los cambios que sufren a lo largo del tiempo 

las áreas climatolÓgioamente definidas -no importa el sistema utilizado-, 

Ea frecuente encontrar en los textos la afirmación de que para poder defi

nir el clima de una determinada reé,'iÓn se neoesi tan cuando menos 10 añoa de 

registros meteorológicos continuos en las estaciones con que se pueda contar. 

Consideremos esto una verdad parcial para seguir nuestro análisis. 

Pereciendo más segura una 

troa, el Instituto de Geografía de la 

dencia, 1970), publicaron su Carta de 

cartografía con mayor tiempo de regis

UliAI•: y el DSTE::AL (Sría de la Presi

Climas de la Repúbiica ~exicana, consi-
f11.ss 

del'lllldo registres cuya temporalidad o periodicidad no era uniforme, Once a-

ño• después, .OOGWAL publica una nueva carta de o limas, en al "Atlas 11acional 

del 1"edio Físico" e. una. escala menor, 
f14, Sb 

oando el mismo criterio, El resultado 

• 
oon datos de rnás estaciones, pero apli-

e. efectos prácticos de establecer un& 

evaluación agrícola. de la zona que nos ocupa. 1 considerando diferencias entre 

uno y otro mapa. 1 no nos permite observar con claridad las t.endencie.s de los 

.oambioe olimátioos locales, cambios que están presdntes por el desmonte, la 

indu1trialización y otros factores, que han provocado diferencia• notoria.a 



que pueden observarse al comparar ambos mapas entre si, pero cuyas cawsaa 1 

tendenoias ea imposible discernir, pues los registros oonsiderados están tra.!, 

lapadpa eetad!sticamente. Empero, las áreas ocupadas por los clima.a muestran . ,~,.2,3 

disimilitudes notables, siendo muy apreciable la zona de canícula, que única-

mente aparece en el del ".A.tlas Nacional". Por su parte, el Servicio Meteorol§. 

gioo Nacional (SJ.-ll), public6 las "Normales Climatol6gicaa 11 de todas las esta.. 

cienes del país en 1982, nuevamente con idéntico criterio, lo que impide oo ... 

paraciones estad!aticamente precisas y también, como reiteramos, oculta lae 

tendencias del clima. Esto representa un grave error técnico que dificulta e

normemente la planificaoi6n agrícola en todo el país y contribuye a mantener

lo en el subdesarrollo económico. 

De aqu! se deduce que, para que una fórmula climática de una loo!. 

lidad dada, tenga la necesaria utilidad práctica y no sea únicamente una ret~ 

rancia empírica abstracta, se requiere que parta de la obtenoi6n de todoe loe 

registros meteorol6gicos posibles de la zona de nuestro interés, para elabo

rar con ellos la clasificaci6n climática, por lo menos dos veoes, con 10 añoa 

de diferencia para cada estaci6n a estudiar, lo que permite conocer su tendll!!, 

ci~ climática además de su verdadera climatología. Por lo general, loe oonoc!, 

mientes necesarios para realizar esto último, se limitan a contadas personaa 

cuya formación univerei•aria o técnica, rara vez coincide con que sean agri

cultores que necesitan planificar sus cultivos. Es más, diversas restriooionaa 

de orden burocrático, dificultan la obtenci6n de los datos, concentradoa por 

dependencias oficiales que difícilmente proporcionan los registros más recien

tes. 

En primera instancia, la comparaci6n de los valores medios anua.. 

les de temperaturas y totales de precipitaci6n entre la Carta de ClilllBa da 
Pl6'.I& l•L.~ 

1970 y el Atlas Nacional de 1981, permite observar -a pesar del traslape esta 
. ' -

dístico de 10 añoe en los datos-, mediante un artificio e~tadístico 1 cambios 

olimatioos bastante notables y así, nos permite evitar a voluntad,laa limi

taciones que anotamos previamente en forma parcial, Estoe cambios, las m's de 
FI,, 4t¡ P.11~. 2'3 

las veces graves, pueden comprometer el éxito de cualquier cultivo • .A.sí, en 

el caso da la vainilla, encontramos un aumento generalizado de la temperatura, 

con una pérdida importante de la precipi,tación total anual. 
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Los valores existentes,. para las .estaciones presentes en ambos· 

mapas, incluyendo por seguridad algunas circunvecinas al área vainillera del 

Norte de Veracrúz y Puebla, se obtuvieron de García (1973) del .t.. tlas nacio

nal del Medio Fisico (1981) .y de;·las:1lio:inales climatológi.cae del s.1.:.r., ( 1982) 
,. r'~-~ ~11..:.. . 

y ee compararon por métodoe estadísti.cos; clásioos, De esta oomparación se 

obtuvieron, a pesar del traslap~1da'.1os ... datos, va.lores de pérdida global de 

la. precipitación total anual ·de1la·.zona.1que fluctúan entre 4,9 y 18,3 % 
cada 10 años (en referencia al periodo l970-l98o) y un aumento generaliza.do 

de la temperatura media anual de hasta 3,35 % para el mismo periodo, indepen

dientemente de la variauilidad interanual de temperatura y preoipitaoión en 
fl,, "" 

dicha zona. 

Dudando que por el traslape de datos y los métodos estadístioos 

empleados se estuviese fabricando una coleoción de da tos absurdc·s, oonaul ta

mos al Dr. Antonio Flores Díaz, de donde vino otra forma de evaluar las dife

rencias observadas an los- mapas ( véase1 "La Variabilidad de la Preoipi taoión" 

en Flores y Ostwald, 1965) y los resultados fueron plenamente coincidentes, 

Se observó además,que si los climas de cada estación eran clasificados de 

acuerdo con diferentes sistemas, también mostraban 

moa ejemplos para ilus•rar esta situación. 

P~ii.26'?i 
cambios notables, Citare-

,...'Zai )S-.1'fE.. 

Según el Sistema Climático de Elna.nuel de Martonne, el clima ge-

neral de la huasteca baja 1 en función de sus Índices de aridez, ha pasado 

en esos 10 a.ños de húmedo a se~i-húcedo. 

fJ4, l'I' '1 !.611.S. 

'Con el eistema de 'Koppen, mod, por García, 1973, observa.moa un 
cambio, pasando el clima general<B la zona del más húmedo de los sub-hÚ!oedos, 

(Aw2) al subbúmedo intermadio (A~1 ), al pasar el cociente P/T general de 

6l.2 a 51,6 En estaciones específicas como Tecolutla, se observa aumento 

de la inestabilidad estaoional en invierno, al aumentar la lluvia invernal. 

?""- '20~ Ywtf'.t. 

En los cálculos del Sistema de Tborntb~aite (1948) es ain am-

bar¡;o donde ee observan los cambios más drBJLátioos pues hay cambios de fÓl'

mula clim,tica que indican en sólo 10 años, pérdida total del superávit de 

agua, reduooión de la reserva del suele, pérdida generalizada de humedad, 
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una mayor amplitud de la temporada de sequía, reducción de la evapotranspi
His. 2.1 .a 2., 

ración, eto. etc. 

De todo esto puede ooncluirse que la observación aislada de 
f16S. ós ., s4. 

cualquiera de los dos mapas mencionados, no nos permitiría percatarnos de 

la necesidad de establecer -por ejemplo-, áreas 

manera de impedir el fracaso 

vez más grande de humedad. 

de nuestro cultivo 

de riego en la zona, 

por la falta global, 

Wlica 
cada 

De estas observaciones, entre otras muchas que serán comentadas 

más adelante, en diferantes apartados, vino la necesidad de suponer bipoté

tioamente, que el clima de la zona vainilleramexioana 1 y por lo tanto, de oa

da U11a de las estacionas en ella ubicadas, había cambiado notablemente, lo 

suficiente oomo para que Papantla, Ver., dejase de ser la "Capital l•:undial 

de la Vainilla" y que por lo tanto, algún otro país del mundo que produjese 

de tiempo atrás, y actualmente, el vegetal, podría tener un clima más "ecol6-

gioamente. perfecto" o más eetable para el cultivo, Como hasta la fecha nin

gún autor ba correlacionado de manera oohdrente la relación clima-calidad

oantidad de la vainilla, fue necesario suponer, en base al éxito económico 
, P1&.I& 

y continuidad de su produccion, que l·:adagascar era el sitio ideal, y que los 

datos de las clasificaoionea climáticas vainilleras tipo de Jiadagascar1 al 

ser comparadas con los datos de las clasificaciones olimátioas vainilleras 

tipo de J(éxico 1 mostrarían objetivamente si nuestros climas se habían al tara

do o n6, .::il el primer caso, soría posible ver en que sentido y que tanto lo 

habían hacho, Además, en el caso particular da la clasificación climática de 
h"S· 2\ A29 c. Warren Thornthwaite de 1948 1 aplicada a cada localidad, fUé posible ajus-

tar el oiclo de vida de la vainilla al olima1 conjugando en un diagrama único 

laa aportaciones del "Diagrama Clclbrotérmico de Gaussen y Bagnouls" ( -yéasa Mo

linier y Vi¿¡nas, 1971); de Sagar ( 1970) del "Abaco'' de Kaldman y Sánohez, 

(1977) da la "Gráfica del balance bídrico" del propio ~ornthwai te ( 1948) y 

la información, sobra todos los aspectos del ciclo de vida da la planta, que 

diferentes autores relacionan con fechas específicas, principalmente: Barre

rías ( 1980); Cipagauta y Sánchez ( 1979) y Montoya ( 1945 1 1963).F••.n,• ..... , 

Posteriormente, al evaluar todas las localidades del mundo qua 

producen o han producido vainilla, fue posible observar qua había sido co-
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s:~1a 
rreota la eleooión da 1.;ada,;;asoar. m principio, puede observarse que aún 

ouando eete psíe se halla localizado en el Hemisferio Sur, eu latitud Sur, 

propiamente dicha, es equivalente a la latitud Norte de la zona vainillera 
"'· . ., mexicana. Igualmente, que mientras en México tenemos los aportes de humedad 

y estabilización del clima, provocados por la corriente marina del "Gult' 

Stream" 1 que incide en la costa de Veracruz de mar.era tangencial, en V.adagaa 

car tienen, de manera frontal, una situación similar, pero definitivamente 

más estable en cuanto a humedad y tempera tura, aportada por la "Corriente AU! 

traliana Occidental o licuatorial 'liorte" y la "Corriente Ecuatorial sur•, que 

viajan paralelae y al enfrentar la costa del subcontinente se desvían, cada 

una en la dirección que eu nombre le otorga. Otro hecho intdreeante, radica 

en que las direcciones, intensidades y periodicidades de loe vientos eatacio

nales, también son similares en ambos países, además, también existe coinai~ 

dencia. en cuanto a la topografía• pues en };éxicc tenemos, las estribaciones da 

la Sierl.'6 ).adre Oriental, repreeentadas por las Sierras de Zacapoai:tla y 

Te&iutlán y del Norte de Puebla, que embalsan, encañonan y levantan forzósa

menta loa vientos locales, provocando precipitaciones típicas de adiabatiamo 

y turbulencia que muestran marcadas diferencias aún en localidades veoirlaa1 

mientras en Madagascar, el Macizo de Tsaratanana 1 con su accidentada topo¡µos

t'Ía1 juega un papel similar. En ameos casos, las altitudes sobrepasan loa 

2000 metros sobre el nivel del mar. Retrocederemos ahora por necesidad, a la 
ipfol'ID&ción meteorolÓ,;ica para eetudiar el viento en la vertiente del Golfo 

da México y tipificar su influencia en la zona vainillera. 

aupert'ioie 

mente que 

monzc5nicc 

cercanías 

D.irante loa meses correspondientes a la primavera y el· verano, la 
del Cloeano Atlántico y Golfo de México, ae calientaa11anoa :rip1d9-

las superficies oontinentales,prcvocandc vientos costeros da tipo 

a partir de un centro de presiones máximas que ea localiza en las 
f16. ., 

de las Islas Azores. Desda allí se originan los vientos alisios, que 

ejercen una gran influencia sobre el clima local, pues.al cruzar todo el A

tlántico, mueven las masas de aire de aste oceano, calientes y cargad~s de 

humedad y las hacen chocar con la costa del golfo, A coneecuencia del calen

tamiento estacional posterior de la zona oceánica, el centro de máximae se 

desplaza hacia el Oeste, hasta ubicarse sobre la superficie continental de 

ncrteamérica, en la.e cercanías de Eanitoba (Canadá). las masas de aire que 
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llegan a nuestro país desde al centro de máximas de Manitoba 1 en invierno, 

cruz1111 una pequeña superficie oceánica, pero en su mayor parte atraviesan 

¡reae continentales y carecen de toda humedad (Mod, de SABR, Atlas del Agua, 

1976). 

Tomemos, para marcar estos efecios 1 los registros de la estación 

meteorológica de Tampico 1 Tamps., con reé;istros de 1951 a 1970 para datos 

generales de viento, de la obra citada1 

lll diciembre, 23 ~de calmas, en enero 28 ~y en ~ebrero 16 'f,, 
habiendo predominado, para este periodo, que corresponde al 
invierno, vientos del norte y del este en forma de ~isas 
frescas de 7,5 a 9,8 m/s (categoría 5 de la escala de Beau
fort, Véase ~etterssen, 1976). 

En marzo, 8 % &e calmas, con vientos del norte y del este de 
igual o mayor intensidad que en invierno. Eh abril, 5 fo de cal
mas y en mayo sólo l %, con vientos dominantes del este y del 
noreste que señalan claramente la primavera, variando de brisas 
fuertes, a frescas y moderadas, de 12,4 a 5.3 m/s respectiva
mente (6,5,4,). 

En ;i unio 1 4 % de calmas 1 en ;julio 9 fo y en agosto 15 'f,, que son 
los mestis del verano, con vientos dominantes del este y del nor
deste en fo~a de brisas débiles (3), de 3,4 a 5,2 m/s. 

En septiembre, '20 ~ de calmas, en octubre 15 % y en noviembre 
16 ~. siendo los vientos dominantes para los dos primeros meses 
del otoño, del este y del nordeste, en fol'l!!a de brisas modera
das y débiles (4,3) de 7,4 a 3,4 m/s, que se modifican en noviem 
bre, aumentando en intensidad: frascas (5) 1 de 7,5 a 9,8 m/s Pzi 
venientes del norte, aun cuando siban llegando brisas débiles del 
este. (Jatos modificados y reelaborados a partir del Atlas del 
Agua, SáRH, 1976), 

Durante el invierno, es frecuente observar en el Golfo de J>'.6xico 

y regiones aledañas, fuertes vientos del llorte que acompañan a la invasi6n 
' de un área de alta presión {anticiclón polar). Soplan _de uno a tres días so-

bre la zona vninillera, después de haberse modificado a su paso por las a

guas relativamente cálidas del Golfo y atenuarse un poco por el rozamiento 

oon el terreno. ]n la mayoría de los casos, estas masas de aire no alcanzan 

una profundidad mayor de l&oo m , que es la altitud media del borde del al

tiplano que colinda con el Golfo de México y así, sufren el llamado "efec-
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to de ec:.balse" en lae>laderae de las''Sierrae:de'·Zacapoaxtla y 'Teziutlán 1 · pa

ra deepuée desviarse y "encañona~e';:>hnci~olll-;zona''de,·Nauna, Ver, =:atoe vien

tos, de .aire denso y 'húmeó.oífsufren taír.bién;;'.por:'isú\:interisidad un '"levantamien

to forzado", en lae zonas 'donde~ l~{v~rÚ~llt'a~''mon:tañosas se pres en tan oomo 
.\.· 

raripas, por lo qua se conáens&Jl y'o~i~in.§.1lirecipitacionae por e:rpansi6n adiá-

bátioa sobre dichas vertien tea •. (t.:~ci. ,de\1.:6sifl~ 1 1974). Pero éstas precipita-
:'·~ -- ---,-_ '-:;---:->': .. r:·"··_:;,;·.·:-: .-. - ,__ . , , " 

ciones de inviernc:i 1 por eer el 'aire'd'r~o.y"de,ñso·, .cson solo en forna de llo-

viznas acompañadas de ur1a"eran riuboai.ci~cifyi!ife~Ú:~·,{,predomina el viento Norte, 
; . :-"&: "· J.'·.·--~-_;,_:_: -~' : -· 

y persisten mucho tie::ipo cori poca\'i~tensfiiad{\lp'éir'·lo que no se cocparan con 
- -- f "' '.' ~ ... .¡: - ~~ <·:.>i.f·~:;: ~ \.~---~-- ' . :;., ,• 

le.a que provoca el e:;;balse y' levantac:iento•·fórzado· de los ·alisios en verano, 

Sin embargo, lo que aquí interesiiT~'B''qu~c:~~t'bs' 11 riortes" 1 contribuyen al man

tenimiento de una bu,;,edad adecu~dll'•y iili~''Úfunina'ó'i6n óptima durante la tempo

rada de seqúíe.1 atenuando los efecto~:de"é~tll··últi.ma sobre una deshidrataci6n 

excesiva da los vainillales,• roie~a. que ~e-'pre:sentaría con afectos dramáticos 

para la plantación, ó.e no estar pre'sentes las mencionadas lloviznas, lo que 

ea común anoontrar en todas las otras regiones del mundo a la misma latitud, 

norte o sur, que.no tienen la coincidencia tan espacial de ver ampliamente 

modificadas las estaciones en base a una combinación especial de corrientes 

marinas, topo~ra~ía, vientos y horas luz. De aquí se deduce que la secuencia 

de estaciones del trópico, especial para la vainilla, está presente únicamen

te en lue;ares cuy especiales. Como la diferenciaci6n da las estaciones se ate

n,)Úi oon el aoercamiento al ecuador, resulta lógico suponer que la latitud es 

un factor limitante para la distribución cccercialmente rentable del cultivo, 

y que el "ajuste" ideal del ciclo de vida de la vainilla, y los diversos 

mecanismos de disparo ecolÓ¡,1.co que se requieran para floraciones,· fructifi

caciones o crecimiento vegetativo, etc, comercialmente ideales, eólo estan 

presar.tea en latitudes tropicales dete:rininaáas,donde se expresan en conjunto, 

produciendo cosechas con la máxima calidad y cantidad. 

Ningún otro lugar del mundo que produzca vainilla, coincide en 
f'"·l! 

tantos aspoctos con J.;éxico 1 como J.:aciao;ascar. En verano, soplan vientos cáli-

dos débiles provenientes de un centro da alta presión localizado en el Océa

no Índico sur, y en invierno, vientos tibios que proceden del mismo centro de 

acción. lDs primeros, o alisios del sureste siBUen la dir=cción de la 'Corrie!!_ 

te Ecuatorial del Sur", chocan frontalmente con Madasascar a la altura de 
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.lntalah&;: el 'c.ás icportante· •. cent.ro· pro:i.uctor de vainilla del ct:ndo, y ~iguen 

au cureo rumbo al norte pe.relelos:a· la·costa. africana., Los se611Jldos, ,;n in

vierno, soplan del cisco:centro de-acción ahora li0era.cente desplazado más 
al &i.ll' dentro-del Oceano: Indico, .y-son· un poco mar.os húcedos·que loa a.r.terio-

res. ,· ... 

Todas l<os otras resiones que. producen vainilla., son básicamente 

insulares, y tienen una inestabilidad ~no:rme en cuanto a la. definición pre

oiaa de estaciones en cor.pe.ración: con,¡.:éxico.y 1.:a.da;;ascar. Reunión, las Co

corea y las Seychellas· deben. su áxi to parcial:i.er. te a. su c;rcanía con J.:ada.,;a.s

car. No obetante 1 no parece aventurado afi:ti:1ar que las producciones insulares 

da vainilla. sa deben cás a "ca.sualid~des ecolÓ¡;icas ::-.ar~nales", que a un 

clima "ideal". Lo que se confircs tan sólo, con olisarvar con deter.iciento loa 

datoa históricos de la producción cundial (~éase al respecto, Cipagauta y 

Sánchez, 1979 y llaneo llacional de Cocercio exterior, 1961), 

Siendo Tahití una exc&poi6n a la regla, por su enorce producción, 

ea neoeaario anotar aquí que ee elaboraron dos ombrotermo.:;ramae de Pa.petee, 

cuya eimple obedrva.ción iluetra una enorme variabilidad en la.e precipitacio

nes y otros factores. Adei:áa, ahí se cultiva otra espacie: Va.nilla ta.hitan .. 

.!!!, J, ii, J.:oore, cuyos requerin.ientoe ecoló,;icos pu&den ser diferentes e loa 

d~ !• planifolia Andr., a la que necesariamente ha sido preciso r~etrin,,uir 

este eatudio. Será preciso incluir esto caso ~argina.l típico en f'uturoe es

tudioe a nivel mundial de la ecología. áe la vainilla, El género Vanilla Juss. 

cuenta oon 110 es~eciee reconocidas (~áase Bouriquet, 1954) y a.demás de es

tar amplilll!lente divereifica.do se distribuye en todos los trópicos y sub-tr6-

piooa del mundo, siendo contadas sus espaciee con "adaptaciones comerciwen

te favorables". Cabe a.ña1ir que tacbién es cuy ~osible que en algunos de es

tos lu¿;aree se bays lo~ra.do una. eficiente tecnificación del cultivo cuyos de

talles no han sido publicados por objetivos comerciale~ obvios. 

Proeigaooe pare determinar con preoisión una definición del clima 

de la vainilla. De entre todas la.e observaciones importantes que han aportado 

los diferentee autoree que hemoe tenido oportunidad de consultar, podemos re

sumir lo eiguien te, que a.notamos reestructurado por necesaria. referencia·, aun
que no ea -en prinoipio- ooneiderado ·co~i> definitivo. 



194 

.. '. . '. . "'' ;i .. . •• ·.,; . ·sr TIJACilÍJ\ GEOGi!ÁFlCJ. 

' Parra ( 1984) nos' dice· que ·ra> ~esl.óni ~rófiuéto~a ¡,{á,i 'importan te 

de vainilla en ;:éxioo¡! queda) oomprenáí.ii'~ entré 106' i:ier:i.diands inºio 1 '.¡ 97º 
. ' . ' <o .. • o 

30 1 longitud Oeste y entre los paralelos 19.40 1 y 20 30' latitud norte, lo 

que no ooinoide oon ¡.;artínez (1~59,) p~¡c.on,,,Ci~aut~ y Sánchez ( 1979) que 

la ubican en los al derredores, del; p~r~Je~.~ }1°, N.,, Cre.e=os que todos ellos 

brindan da tos imprecisos en es te'· a.sP~,9,t9 •;¡ li,o;f!'~n4a_~,J1;.é:.1) por su :Jarte 1 

6 
·.o ·· ... ·.·o o o 

trsbaj el .trea comprendid~ en~r~.; .. ~o,,~.4.li,ª~?9•36.' Ji,, ;¡ 97 a 97 22 1 . li., 

sin abaroar tampooo toda 11> zona. 1 .·aunque .. nos .. brinda w: .::.apa de ~:él'.ico don-
.-._, .:·-' , __ ,._ ·e'~-~• ·-y .• _....,~--~~·-.--~'_, - : . 

de aparecen 8 regiones del país .. como,,productoras ... del cultivo;· Veremos a.de-
•• • .... ~ ,/ 0L,_ '- -''.f:,• :'·:'•o•••-•''• ,, • , , 

lante 1 qué ha. difioul ta.do la precisión.:en ests .. sentido, .. 
--~" , .. ,';.·.·-·-~·-r .. -:-·--·~- ., 

: !.A vainilla' cüitilfaciaesecdasáfr0Üa li:fonOó.'esde!>ePnivel d
0

eff~!'. 

a.ar básta al ti tudas de '··600 msnm''( a; e E,' "!96l:i c¡:;oritoya i · 1963) :, ' pór 'debajo 

del Hmi te de "las he ladas. CornaiTi'ac:¡1oa:no tá "óá eriPl902 ~'1qúe á.rri. ba de ' :, ' 

50Ó ·m · ·la planta no · fruotifióá.¡ por' su·:pa:rteo i l·!ii:rtínez ( 1959) Cipagauta' '" 

y súohait •( 1979) :! Parra (1904) ooinci'dan· 'en señalar" que en ;.:é:iico la' '·' '' 

altitud media ideal es de 350 m y·1.:iranda·(1976)'mencióna'que 'ésta, 'no·· 

debe sobrepasar la oota de 400 m ; ilerredas (1980) '9'.iñala :que la zona' ' · 

tradiciona'lmente productora, en ?apanÚa, · Ver.1,' ;;¡;,¡·~~ ·:er. T.ré.'fos ; y ·108 · 

150 m • La' &ltitud a.edia 6ptimi>' próaiediadi; de..flos-<i'a'>os ia''los' por. to- 1 ' : 

dos loa au torea c·ori:eul i;a:ios 'es de ·252 mn, pe'ro 'al'"paf,~dá'r, • la~l'i':::.íiB!!,''·.o;: 

ta aHitudinal precisa esU lie;ada' iridudablec.ant:e 'a'·.iiii' 1éii:i:'~iriiÍci'6iniiS-'·' 1 ' 
peoial de varios factores del clicia y ·la posici6n ·",;~oira:'1c·i;.-,c:¡i·a·::-··10P:¡ue '· 

se dificulta. el establecin.ianto de una noroa de uso·:.;i!Úiral•·'·' 

GLI!-:J. 

?ara. C.esarrollerse y prosperar favor<folader.te•'y:;5·5·::- ;:;~s pro

du~_tiva, la vainilla requiere de un clima mo'1z.óni'óo::- [ S!!-~ :á·e·ci:=·:·J,"f.~bnÓ.~'tia·:: ft~ 

circUlación del viento sigue un sistema al te:rnadó' 1qu·e\ se\ .:fe·s~rroii&~~·te:i.:!f.:·•~ 

ooralmente ca::i.o respuesta a la variación anual de ·.1as' ·d.i·fé:ié-'rl:;::Js1¿ó:'é teci.1:. 

~araturas astacionales entre caras Y contir.enies~ i'et-:'ars·s:ei/·t1i~~)]~<-'~v··
pioal y/o Se¡;¡i tropical, Hú::.edo o !;~ húi:.edo1 cáUdo o ·se1oiéalido "(l¡:éro''··J' 

relaUvamente !'resco der.tro de lo cálido), de Selv!i o '5:is:;.ue•·'sie6preve'l'de, 

sin estación seca invernal cla.rai:;ent.e definida;· con:·nilVias"todo'''el 'il..'io'-'Ó 

ré;;iman de lluvias da verano, siendo la ree;ulari·dad.' de· .i'os'' fer.\Sci<incis' ~e.::' 

ouencialas del i;.is:oo 1 el punto de vista más ia.portante·a ·consicerar"'.ParÍl 
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( Correll 1 1944¡ 

1976; Oi~uta 

y Parra., 1984) • 

TEMPERA 'l'\lllA 

01 cuanto se refiere a las temperaturas, la media anual mb 

baja oonsiderada como ideal, ea de 21°0 ( Correl11 1944; J.:ontoya1 1963¡ y 

Parra, 1984) :¡ la más alta 32.2º0 (Correll 1 1944¡ y Parra, 1984) 1 siendo 

el promedio de todos los valores dados por los autores consultados, de 

24,5 °0 que representa el óptimo aproximado, Herrerías ( 1960) es el único 

que oita una temperatura media entre 20,5 y 22,5 ºO al punto de rooío, !-!ar 

tínez (1959) Cipagauta y Sánchez (1979) y Parra (1964) mencionan que la. -

mínima media anual no debe ser menor de 12°0¡ por su parte, Oornaillao 

(1902) había menoionado que este límite se hallaba a loe 9'0¡ mientl1L• 

Xiranda, amplió el nivel de tol'eranoia al frío promedio hasta 1011 7 o, 
'Montoya (1963) menciona que las temperaturas mínimas (extremas) pueden 

oscilar entre 5 y 7 ºe, pero por periodos cortos de tiempo, como efecti

vamente ooilrre en al~'Ullas zonas vainilleras 1 pues si las ondas fríae •• 

prolollg&ll demasiado, causan la muerte de las raíces y finalmente la de la 

planta, la oua.11 defini tiva::iente no tolera las heladas, I\)'rd (1978) men

oio11& por su parte, que arriba de 30'0 (J.:áxica media) las plantas de vai

nilla. llBadas como ornamentales, requieren ser ventiladas, esto coincide 

opn l'apada!d s ( 1960) que se refiere a esta valor como límite del desarro

llo vegetativo óptimo anterior a una transpiración excesiva por.parte de 

oua.lquier vegetal. Por Último, Miranda (1976) anotó que lea temperaturas 

mediae no deben oscilar demasiado, 

PRSClPl TACIÓli Y llUJIEJll]) 

Requiere de una temporada o estaoión lluviosa. oon wia preoi

pi taoiiSn total cedía anual de 1000 mm (valor cínimo consigna.do por Y.artí -
ne111 1959~ a 4000 mm (valor máximo, consiec.Toado por 1:ontoya1 1963¡ :¡ Hel'l'!. 

ría•, 1980) 9 siendo el promadio general de los valores dados por todoe loe 

autores consultados de aproximadacente 2170 mm Esta preoipitaoi6n1 con 

lluviae i'reouentes de repartioión creciente y decrecientemente probTesiva 

y uniforme.a lo largo del desarrollo de la estación lluviosa de verano, 

casi no presenta precipitaciones puntuales excesivas, y dura~ ó 10 me
se• (que es lo ideal), aun~ue cuando termina no se presenta nunca una se

quía absoluta, !Xlrante el periodo de maduraoión y secado natural del fru-
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to, y/~ ;¡ib~Ji:l'·{{{:fi:o'r~~ii,;, c:~~'~uii:~ddi~'eb'~' ~¡:gduiti~~e esta sequía rala 

tiva¡<.que :dura :mes 'Y :medi:-éféa ;doa,;:y•1oi~xi!llo tras "mese~·.-. Suele 'presentarse 
. ' /· ' - .. '; -_ -- . ' '- . '• -.. ·• ' - _.·_ '., .- ';._" J'"'' . : -. - . • . 

·en invierno¡• oon nubosidad>elevada y lluviasitsnues'más o cenos persisten 

tes, lo 'que '"man tierie :en ioonjWi't.o'1 ;t~do'te1;1iño, ,11Jl~1·humedad a imos f~rica -

rala ti va: medfa''i'deal' 'con's tari·íe :O.e heo x%;1lvifor cq ue ''Prá feren te::ien te no de

be ser superado,' •ni· debe c.bajai ~ (1ñ~'n~~ ~el•/60·.%¡1 Las :'condiciones de aridez, 

huraedad eir.oesiva, y los viento6:.vi~relltos.;sori<perjudiciales para la planta, . . 

especialmente en donde '"inoideri::'Júrito cori':llúvias 'de· ori;;en cicl6nico. 
, 

ILVMiliACI ON 

Byrd (197&fes ;~1 1'.í'i:[160 ªfJ'tt€''q¿~'n¿;~ ·proporciona da tos cuan ti-
.-~ ~:·r_,; :';,'_:~·~\'i.1. ,!~)-ht~~1-:J _ -71:.:!' ·,·;¡.:;.r·:, ~,,.,,Y '/ .· .. ': 

tativos de iluminacion 1 aun cuan<io se r'éfiéra al uso de vainillas como plar: 
·-.· _.. ·.• ~i-': .·r, .... ;.;.,.....r{~:,,;:;~·-".'I!' tf,, ..... _,,: .. ," 

tas ornamentales, señalando 'qúé .. la'.planta. pUed:a··oonservarse viva con s6lo 
' . . - . : :':': ·• 1 ,., o f-~··, ,_ ·-· "·:t-,.;''-¡"• ;, ,.., ,. '· - .· .. _, 'i '. 

25 bujías, sobrevivir entre .. la's lÓó;i'las ·1000· buj!as 1 y desarrollarse ó¡:,-
,_ .. , •.. -,.':1 ... ·~···¡t: .. :V¡;;:~ ~··~):!',.')J:.._<_>•< r __ · ; 

time.mente entre las 1000 y 3000 buJÍas 1 anadiendo, como cencionan también 
_ ·:. ·.:~: .. ;,_·..:::·:.d~oi~'\t~-1'.- ·,;:i.l--·ta'] -.. ·.-···: ... 

tod.oa los dacas autores, que necesi,ta siempre de socbra parcial o luz fil-
.. ,._ '···. ·~.- :'..~tllJ.:~~¡; -{;;1~.\7-.~1,~·_;::- ·. ·. ·-; . -

trada, lle sus observaciones.se aeduce que la mejor orientacion de las bi-
._ ;,~::'.-:-c:=_.S'1.:~:::+::.-··-.l"J; l:·;;::,_::¡ .·;·/ ',_ · . 

leras de vainilla de una planiacion es de este a oeste, para que se hagan 
' .: _·_·-:·:;·-.:::_::~.:~_-; ', ~-:~~;~_,., ··:·-· 

sombra unas a otre.s en el transcurso ·del día; mientras que si la orienta-

oión es de norte a sur, se requiere de sombra artificial, 

MENCIÓN DE /.IODlFICAClONES DEL CLIMA 

Con los oacbios olimatol6gioos que se están haciendo sentir en 

nuestro país, ban desaparecido paulatinamente las áreas sembradas con 

vainilla casi totaloente 1 estos cambios, no peroiten una total seguridad 

o preoisi6n cuando se pretende establecer la situaci6n eeográfioa de las 

zonas vainilleras ni sus límites, La zona vainillera me:Licana se ha visto 

oonsiderablemente disminuida por las transfol"Jlaciones climatol6gicas ra

dicales que están ocasionimdo los desmontes y la tala inmoderada, así como 

la quema de gasee y los desechos industriales de la industria del petróleo, 

Diversos'autores (yéase Univ. Ver., 19&4) señalan ~ue el 70 ~de los sue

los ejidales propios para la producoi'6n, de vainilla, son ahora potreros 

que antericrniente fueron zonas boscos~·s, ~.:<iue_éstos 1 son secos puesto que 
. ' : 

no tienen capacidad para retener la hu.11edad qu,e se requiere, lo que ha 

frenado definí tivamente la prolifer~c'ió~''{'permanenoie de las parcelas . ' ,, ' - -._.. ~ ••' .. -· 
vainilleras, k esto se suma una notable reduoci6n de las precipitaciones 

y de la esperanza de lluvia, a:'demás d~ :-¡;;¡;,e·zí:t'd~ en· la velocidad del viento, 

factores todos perjudiciales en conjunto, 
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ACERCA ru;1 1.:.AJ;i::Jo DE ru.ros y uso D3 CUSI?ICACIONES 

Varios autores han intentado precisar con detalle la ubioaci6n 

geog:ri1!ioa de las zonas vainilleras, o al cenos, definir las variable• t!

picaa que lee son co:r.!lllee y limita.ti vas, utilizando cátodos de olaeiillca
oicSn cli.l!IAtolcSgioa diversos (principalmente Cornaillac, 19oZ; MOllto,J&, 

19451 .Bouriquet, 19541 y Hernández, 1961). !l:pero, en casi tod.oa loo caso•, 
los datos en que se han basado son extrecaciacente parciales como para que 

aea posible establecer gen~ralidades eoolócicast al¿;unos 1 tienen juetifi

oaoi6n h!storica por la época en qus escribieron¡ otros, cás recientes, ol

vidan consignar las fuentes consultadas y los periodos de observaoiónes de 

loe dato1 que nos brindan y ta~bién es común encontrarse con que se han a

plicado criterios que prejuzgan la inforcaci6n y de..n conclusiones emp!rioaa 

pero inexactas. En estas condiciones, todo el trabajo de análisis de esta 

teaia ae inició a partir de los datos meteorológicos y olicatolÓ6icos bá

sico• que fué posible obtener. Por lo tanto,hemos descartado, después de 

llll& lectura detallada, todo el trabajo existente sobre el tema. En rélBOicSn 

oon otroaoultivos, es interesante señalar aportaciones importantes reali

zadas oon talento (~éase Contreras1 1942¡ y Papadakis, l96o), ~ la ~rae

ouoi6n da similares objetivos, 

&sTACI.<llES JIE'l'DJROLÓGICAS SOMETIDAS A ANÁLISIS 

.AJllJ'AI,AHA, República Malagaohe 1 primer centro productor de vainilla ele 
mundo en cantidad, ubicación costera. ••••· ••. •o.•o, ••· 

B.SLirVILLE, República Ma.la.gsohe 1 2do. lu¿;ar en producción del pa!s, 
ubicación insular (Isla. de Jjossy-Ba). f"'· 22.so. 

~iJJIO/Ji TSETRA. 1 República. Malagaohe, 3er. lugar en producción del país, 
ubicado en la pequeña bahÍa de Antongilr rodeado de 
won tañas. F-1'1. 23, so 

República ~·.a1aiiache 1 40 , lugar en producción del país, ubica
do en la costa orienta.1 1 el más austral de los centros produc
tores ioportantea, ''"~'·so. 

PAPANTLL, Vera.cruz, !-léxico, centro productor tradicional más importante 
del mundo en calidad y en cantidad de nuestro país. fl&S.2s,41,s1,s2,n,Sl. 

,,,'S', 26,12.,S!. 

MA.ll'l'Í1iEZ D~ U l'ORRE, Vera.cruz, México, en la llanura costera del Golfo 



n,s, 2T, s1 
TBCOLUTIJ.., .veraoruz, ¡.:ático, en si tuaoión extrema sobre la banda costera, 

. ¡,;rSAliTLA.1 V.ere.cruz, !Jáxico1 2do, centro productor del país, en la base de 
las montañas. r1•&. 281 -4-5,'t9,'r1, s?.. 

PUEioiTE !ÍEllRÍQUEZ, Vera.cruz, ¡.;éx:ioo 1 no es oantro productor, pero se encuen 
tra en las laderas de la sierra, por lo que representa -
una situación raarginal, Además, está muy cerca de Tlapa
ooyan, centro prehispánico donde se originaron la1 leyeñ 
das Totonacas del nacimiento de la vainilla. (Véase Herre 
rías, 1980), "6S. 21, H,•a.. -

r~1a 

Para la República J.[alagache, en el Hemisferio Sur, tenemos una 

cobertura seográfic.a. que va, de los 13°24 1 a los 19°541 de latitud sur, y 

de los 46°171 a los 50°151 de Longitud Este de Greenwich, A su vez, para 
'''·" o o ¡,¡áxioo 1 en el Hemisferio 1:orte, nuestra cobertura es de 19 05 1 a 20 30 1 de 

latitud Jlorte y de 96°051 a 97°19 1 de longitud Oeste de Greenwioh, 

Corno se vé, la representatividad de las estaciones y su seleo

oión, se basaron en la amplia variabilidad de oaraoterístioas implicadas 

en su ubicación geográfica y en su carácter productivo, ideal o marginal, 

en calidad y/o cantidad, Hay ciue señalar que también se consideraron los 

años de operación y registro de las estaciones, sus difel'3noias en al~i

tud, y otros factores varios. 

Todos los datos manejados en los cáloulos de olasifioaoión 

oli~átioa de c/u de las estaciones, ea derivaron básicamente de la in

formación temopluvior.:étrica obtenida de li'ernstedt ( 1972) para }!adagasoar 

y del Serv.icio J.:eteoroló::iico i;acional ( 1982) para México, y se verificaron 

en los di ver.sos atlas. y mapas que figuran en la bibliografía. los métodos 

de cálculo son los clásicos de cada sistema. (loe cálculos de la variabi

lidad climática del área vainillera o.encana, incluyen otras fuentee más 
f'AE.. 251 \' Soil[S, 

ar1ti.,-uas y serán tratados ~.ás adelante en un apartado ex-profeso). 

· ·,_ F:.' .... '.,:1:-f7'~~cÜ~pg'~á .de, las estaciones del trópico, especial para la 

·1ainilla ·seccmodificá·:·atenuándose hacia el ecuador y haciéndose extremosa 
.-.:·· .... · .. , .' .:..'. ·:.-'·l·r:::;.::-u-~ :·." 

~acia los polos. hsi, la latitud es un importante factor en los mecanismos 

ie disparo da las diferentes partes del ciclo vital de la planta y muy es

pecialmer.te de a~uéllos que se relacionan con la máxima calidad, 
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APUCACI6J; D3 LOS SIST:o:i.:;..s n,,; ClASIFICA.CIÓli CLI!i°TICA DE KOPP;l;, 1936 

Y DE KoPPE!i ~;O!llFlCAIJO POR E, GARCÍA, 1964 PARA .LA. REPÚBLICA KEX!CANA 

(SeBÚ131 SECfu:."'TAIUA DE LA. P~lb;:l;CIA. 1 1970¡ García, 1973¡ Petterssen, 
1976¡ SARH, 1976¡ DJG'll;AL, 1981¡ y ¡.:aderey; 1982), 

R::PÚBLICA MALA.GACHE 

A!\TAI.UiA, Tamatave (1938-1972) Soºl5 1E. 295 mSlllll 

Koppeni ilg 

Clima. Tropioal Lluvioso Cálido-llÚ:Oedo de vegetaoi6n ;:e~terma, 
{Selva tropical) Con lluvias todo el año y marcha anual de las 
te~~eratura.s ~edias mensuales tipo Gangas, ' 

K0ppen modifioado1 A(f) (e)g 

Cliu.a Ci!lido-HÚ:oedo con lluvias todo al año 1 precipitaoi6n del 
ces más seco mayor de f:IJ Cl!ll y lluvia invernal superior al 18 ~ 
de la anual¡ extremoso¡ marcha anual de la.e temperaturas media• 
mensuales tipo Gansee. 

!W.L-VILLE, Is. ?:osy-.Bé, Die¡;o suárez (1946-1972) 

l3°24•s, 

K5ppen1 Cwav 1g 

62 msnm 

Clima Sínico (sur de China) Templado Lluvioso Cálido-Bdmedo de 
vegetaoi6n ;:esoterma, (Eosque subtropioal), Llueve todo el año 
pero no es "f", Con verano muy caluroso y má:d.co de lluVias de 
verano desplazado hacia el otoño, e inVierno semiseoo; marcha 
anual de las temperaturas cedia.s censuales tipo Gangas, 

Koppen mo~ifi~ado1 A(C)m wa(i')g 

Clima Semioálido Húmedo, verano mu.y caluroso con lluvias abun
dantes. Preci;iitaci6n del r..es cáa seco menor de 40 Cl!ll y lluvia 
invernal entre 5 y 10,2 % de la anual; poca oscila.oi6n t&rmioa 
y marcha anual de las temperaturas medias mensuales tipo Gangas, 
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MAROAfiTSETRA., Tamatave (195¿-197~) 7 · :isn.m 

·. ·_,_r. L· - ~ ' ' 

,'· ,_ 

Clima l'ropioal Lluvioso. cálido-aúmedo de' ve¡;etación lt.aga. te:ri::a 
(Sel va tropical). Con lluvias todo el".año qua :presentan su va.
lor máximo en otoiío; marcha· anual· de: las:~ temperaturás :necias 
mensuales tipo Gansas, "· · •. ''"· "'' 

Koppen modificado1 A(f) (i' )g 

Clima Cálido-EÚ=!ecio con lluvias· todo el a.ño 1 preoipi tación d'11 
mes más seco mayor de 60 ll!J:l y lluv.ia invernal superior al 18 ~ 
de la anual¡ pooa osoilaoión.:tár:nicar''ma~oha:anual•:de las· tei::.:';,_,, 
pera turas medias. mensualas tipo · :;an¡;es • •, 

\.-.. 

· ~\:.r_.f,~1¡¡.Jt~ _:I ,·,,_. 
MA!WIORO, Antsnanarivo (1941-197¿) : :··19.54•s;. · 48°49'E, 

- : ¡;,1J~:.; ..... 1 ~"J. 
95 msnm 

Koppen: .A.fw r ig 

Clima Tropical Lluvioso cáÚd·~ E.imedo de vega taoión :.:ega terma 
(Selva tropical), Cori .1rúvilis· todo el año que presentan su 
lor máximo en otoño; ·isotormal;-"i;iaroba. anual de las tempera+.~ 
ras medias mensuales tipó•Can,Ees. 

Koppen modificado1 A(f) (i 1 )g 

Clima Cálido-Húmedo con lluvias todo el año, precipitación del 
:nea más seco mayor de 60 rrur. y lluvia invernal superior al 18 '/, 
de la anual¡ con poca oscilación térmica¡ marcha anual de las 
temperaturas medias mensuales tipo Cangas. 

, 
REPUBLICA l·::EXICA.l:.A. f11&. SB. 

PAP.Al!TLA., Varaoruz (1950-1970) 20º27 r¡¡, 298 ClSnJn 

Kóppan1 Avv•g 
Clima Tropical Lluvioso cáiido-Rúmedo de vegetación Maga terna 
(Sabana tropical). Régimen de lluvias de verano despla~ado ha
cia el otoño e invierno 3eoo¡ marcha anual de las tai::pera.t~ras 
medias mensuales tipo Gangee, 
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Jtiippen modifioad.01 Av•1 (x1)(e)g 

Clima c4lido Sub-Húmedo con lluvias en verano cu¡o m4ximo 11& 
ba desplazado al otoño, cociente P/T entre 43.z 1 55.0 (tipa 
intermedio de humedad entre loe climas cálidos aub-húoedo•)• 
Precipitaoi6n del mes más seco menor de 40 llllllJ poroiento de 
lluvia invernal mayor de 10,2 con respecto a la anual. E:ttre 
mo&OJ marcha anual de lae temperaturas medias meneualee tip0 
Gangas. 

IWlTÍJ1EZ DE LA. 'l"ORRR1 Veraoruz (1945-1970) 
20º04 1N. 

Kl5ppe111 Uv1g 

97º03•w, 152 mBllll 

Clima Tropical Lluvioso Cálido-Húmodo de vegetación Megaterma 
(Selva Tropical), Con lluvias todo el año que presentan eu va
lor mitzimo en otoño¡ marcha anual de lao temperaturas media• 
mensuales tipo Gangas, 

Kl!ppm modificadot A.i'(m) (e)g 

Clima Cálido-Bumedo con Lluvias todo el año, precipitaoi6n del 
mea más seco ma,yor de IÍO mm, Lluvia invernal menor de 18 ~ de 
la anual¡ extremoso¡ marcha anual de las temperaturas media• 
mensuales tipo Ga.nges, 

T&:XJUJ'l'LA.1 Veraoruz (1951-1970) ) mBIUI 

Kllppen¡ CYav•g 

Clima Sínico (sur de China) Templado lluvioso Cálido-Húmedo da 
vegetaoi6n l·'.esoterma . (Bosque subtropical), Llueve todo el año 
pero no ea "f", Con verano muy caluroso y márlmo de lluvias de 
verano desplazado hacia el otoño, e invierno semiseco¡ marcha 
anual de las temperaturas medias mensuales tipo Gangas. 

KOppen modifioado1 A(C){fm) v(x•) v 1a (s)g 

Clima Semi-Cálido-Eúnedo con lluvias todo el año y verano m113 
caluroso, Precipitación del mes ~ás seco mp.yor de 40 ¡;¡m y llu
via invernal menor de 18~ de la anual, pero efectiva para el 
crecimiento vegetal, Régimen de lluvias de verano desplazado 
hacia al otoño. Extremoso¡ marcha anual de las temperaturas me
dias mensuales tipo Gangas, 



l·:ISAJ;T.W., Veraoruz ( 1941-1970) 410 wsrun 

Koypem Cfa'tlg 

Clima Virginiano Tecplado Lluvioso C<'i'.lido-f.úmedo con veránCI 
muy oaluroso y vec;etaoi6n i:esoterma {Posque subtropioal), con 
lluvias todo el año, :~áxic.as en otoño, t;staci6n de crecician
to vegetal larga, que culmina oca.sionalcten-:.e con al,;unas hela 
das de invierno; caroha de las .tempera turas medias menau&les -
durante el año, tipo Gangas, · 

Koppen modificado: A(C)f(m)w(x 1 ) w•a(e)g 

Clima Semi-Cálido-Húmedo con Lluvias todo el año y ·;erano r::uy 
oaluroso, Praoipi taci6n del mee 1r.áe seoo mayor da 60 r.u:: y llu
via invarnal Mnor de 18 ~ de la anual 1 pero suficiam.e Fa:-a 
el craciwi~n-:.o ve¡¡otal, Lluvias máximas de verano dosplaz;a.C:as 
hacia el otoño¡ extremoso¡ marcha anual de l&a t.lmperaturas 
medias mensuales tipo GanGee. 

PUfüi'l'S HENJÚQUEZ, Veraor\IZ (1944-1960) ( Fuer.te1 García, 1973) 
19°56 111, 97°12 111. 510 msnm 

Koppen1 Atv•g 

Clima 'l'ropioal Lluvioso Cálido HÚJ!ledo de vegetaoi6n ¡.:e;;ate:-::a 
(Selva. o encinar tropical), Con lluvia.a todo el año que )Jroser1-
tan su valor máximo en otoño; maroha anual de las temperatu:-as 
medias mensuales tipo Gan¡;es. 

KOppen modit1oado1 Af(m) (e)g 

Clima Cálido-Húmedo oon Lluvias todo el año, precipitaciGn del 
mes m's seco me.yor de 60 mm. LluVia invarnal cenor de 18 ~ de 
la anual¡ extremoso¡ me.roba anual de las to~peraturaa medias 
menauales tipo GanGes. 

NOTA1 La1 obeervaoione11 y oonolusionee relativa.a al sistema de Ko¡ipen modi-
~~•. za::.r 

fioado por Garoía, se han dejado para el final del capítulo de climas, ya 

que requieren 1.1P an'1lai• pr•vio mu.y detallado y antecedentes que son ex

plio&do• en loe pr6:d.moe apartados. 
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APLICACIÓN DE LOS SIST.'}i.AS DE CLASIFlCAClÓ!: CL!J.:ÁTic;.' DE C, WARREt< 

THO.R!l'I'!f'1AITE DE 1931 Y DE 1948 .e.·· 

(Según1 Tbornthwaite, 1931, 19331 1945; Papada.kis, l96o; Tama.yo,1962 
Chang, 1971; Srin¡;er, 197¿ a, b; IPGR, 1976; y i:aderey, 1982), 

' REPUBL!CA l·'.ALAGACHE 

ANTALAKA (1938-197¿) 

Clima de Bosque Húmedo Tropical con humedad abundante en to
das las estaciones del año, e influencia de las montañas en 
la periodicidad térmica anual. 

Clima Cálido Ligeramente ñÚ!nedo, sin d~ficit de agua, oon su
perávit grande de agua en verano, y baja concentraci6n térmi
ca de verano, r• &. 21 

Clima de Bosque Húmedo ¡.;eso térmico (en situación límite de 
que se estable~ca deficiencia de humedad en verano e invierno)J 
oon influencia marítima en la periodicidad térmica, . 

Clima Semicálido Húmedo, sin déficit de aeua1 y superávit gran· 
de de agua en verano; baja concentración térmica en verano. ~.-:zz 

MAROANTSim!A (1952-1972) 

Clima de Selva Lluviosa Meeotérmioa, oon humedad abundante en 
todas las estaciones del año e influencia marítima en la pe
riodicidad térmica a.nual, 

Clima Ssmioálido Super-Húmedo, sin déficit de agua y con su
perávit de agua grande en verano; baja concentración térmica 
en verano, f\6.fl 

~.Al!JJIORO (l94l-JQ7?) 

B:rA 1b Clima de !lasque Húmedo Tropical, con húmedad abundante en to
das las estacionse del año, s influencia marítima en la pe
riodicidad térmica anual, 



Cd.A 1b 
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Clima C~lido l·:oderadaruente Húmedo, sin dáfioi t de agua 1 y su
perávit brande de agua en verano; baja conoentraoi6n tármioa 
de ve:-ano. ''"· 2• 

!BPÚ!l11CA J.:..:>XICANA 

Clima de Sabana Tro1Jical 1 con humedad deficiente en todas las 
estaciones del año e influencia de montaña en la periodicidad 
tármica anual. 

Clima Cálido Semiseco con déficit de aG'\1ª 
sequía en primavera y &poca de lluvias de 
sin superávit de a~"Ua¡ baja ooncentraoi6n 

inverr.al moderado, 
otoño (atípico), 
térmica de verano. 

fl,_ ?5 

KARTÍNEZ DE LA 'l'ORRE ( 194 5-1970) 

Clima de Bosque Húmedo Tropical, con hUJLedad abundante en to
das las estaciones del año, e influencia de las montañas en 
la periodicidaa térmica anual. 

Clima Cálido Seci-Húmado, con déficit pequeño de a¡;ua; aupar! 
vit grande de a¡;ua en verano; baja concentraci6n térmica de 
vereno. "' 'Z6 

TECOLUTLA (1951-1970) 

BrB1b Clima de Bosque HÚDedo J.:esotér.nico, con humedad abiµidante en 
todas las estaciones del año e influencia de las montañas en 
la pariodicidad térmica. 

Clima Cálido Ligeramente Húmedo, con déficit pequeño de azua 
y superávit grande de a¿-ua en verano; baja concentraci6n tér
mica de vera.no. "''r.. 21 

l•!lSJ.NTll ( 1941-1970) 

llrB1b Clima de :Bosque Húmedo J~esotérmico 1 con humedad abundante en 
todas las estaciones del año e influencia de las montañas en 
la periodicidad térr.iica. 
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. ;,_·. ·_/:: -- __ .. :.. -•• • ••e"> •.-' •• .•. _. 

Clima Cllido Li;;eramant.; ¡;-':;,edo, con ¿¡jJ'icit p&;uaño ,de .a.;ua 
y superávit (l'randó ue a,;l:a er. verano¡ baJa concentración· t:ár-
1riioa de verano, ~ •'· 2$ · 

PUANTE HENRÍQUEZ (1944.:.1960) ~(:·..1.i:it-·:~ -i,,;if:. t .... /.' ¡~:.'..!.;:. 

.- ·:-· ·~;:n~ .. ( f-~:- L~ f') :·:.~ _;: 

BrB1b 

':·. 

. , :; . ,.,: 

Clima de 5osC<ue HÚ!:1e.do ;::asot~m.ico;~ ·conlhur.,edad .abundan~e en 
todas las astaciones ael··a!io,,,,e ,ini'lu;,nci,a, de mor. taña en la 
periodicidad térciica 'anuá1;· · '' · ·- · ··· · ··- · 

Clima cálido ::oderadam~nte "iiúr.ledo;--;~on :i~fici t pe'<ueño de a
gua, y superávit ¿¡randa .'de ·agua •,en verano; baja concentra-
ción tér.:;ica ci.e-.varano •. f16.:~_I!,. ·.:;:,1..:-. ,,., .,,., 

<.. .:';,__ 

···:; 1 -·; 

: •" 

·:;·;' 

__ ,_,· 
c ... 

·:,:. ''""' .. 

;._ 

.ii.". ,-:" 

··: -·· 

.......... : ' - " 
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EXPLICACIONES, NOTAS Y CONCLUSIO!fo'S RELATIVAS A lDS SlSTa.:AS DE C, ilAllHEN 

THOHNTIDIAITE 

Un mapa general de M6xioo 1 aplicando la primera apro:d.maoi6n 

olimátioa de Thornthwaite (1931) fue realizado por Contrerae (1942)[pos

teriormente consignado por Tamayc 1 (1962)] en sus estudios de la.e áreas 

geográtioae de dispersión del gueyule (Parthenium argents tum), el h:ule 

de Pará (Hevea braeilieneis), y el árbol del ~ule (Castillca elaetioa). 

Este trabajo aportó bases significativas para la difusión de setos cul

tivos y su posterior uso industrial en el país, empleando "olimográficaa" 

(máe tarde oonocidse como olimatogramas) en las cuales se confrontan en 

un sistema cartesiano las precipitaciones medina mensuales oomo aboisss 

y lae temperatura.e media.e mensuales como ordenadas, para todo el ciclo 

pluviotérmico anual, pero, utilizando como 

por el sistema de Thornthwaite, que por su 

refe:Nncia lse áreas dadas 

sencillez resultan muy dtiles 

en ecología y aerán empleadas más adelante (Véase en la seooión de1 
PAc;,, 2.6~ 

LISIS TERMOPLUVIO!.\ÉTRICO, el apartado de DIAGNÓSTICO ECOLÓGICO), 
ANÁ-

Este primer sistema, fue ampliamente oritioado por permitir 

120 oombinacionee teóricas en los elementos de sus fórmu1as de expresión, 

de las cuales únicamente 32 (que se encuentran en el ma1amundi original 

del autor, 1933) parecen eer funcionales (Stringer, 1972). 

Una estimación de la evapotranspiración que ea muy fácil de 

aplicar, puede ser obtenida oon el método de Thornthwsite (1948),el cual 

aaume que la temperatura media del aire cerca del euelo 1 es una buena me

dida de la radiación neta y entonces, calcula la BVPOT a partir de las re

lacione~ estadísticas entre la evaporación (como aque¡las que se miden con 

lisímetros en ciertos valles hÚmedos oon buen drenaje) y las temperaturas 

medias mensuales, El método peilllite encontrar los valores de la EVPOT a 

partir de las temperaturas mJiae ooruunes a todos loe registros, previendo 

oorreooiones en funci6n de la longitud del mes y de las variaciones de l& 

luz diurna, Estos valores pueden ser obtGnidos rápidamente por medio de 
nomogramae o por cáloulo directo. La desventaja del método es que la tem-
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peratura. del aire oeroa del euelo 1 no ee neoeoariamente wia buena medida 

de la radiaoi<Sn neta en todas lao eetaoionee del año, En muohao estacio

nH meteorol6gioae1 por ejemplo, la EVPOT es muy aproximada en términos 

de equivalente de energÍa a la radiación neta en verano, pero es oonsid.;

rablamente menos aproxinada en primavera, debido al retraso de la te~per~ 

tura del aire frente a la radiaoi6n solar, La aplicación de ajustes en i'U!!_ 

oión de la longitud del día solo corrige parcialmente dicho retraso (Stri!:_ 

ger1 1972). Papadakis (1960) continúa ahora, oon la descripción del ;:átodo 

de 1948 de Thornthwaite 1 añadiendo las crítioas pertinentes: , .. calculada 

la iVl'OT1 el autor la compara con la precipitación y calcula el excedente 

o el déficit mensual, que pueden ser expresados en porcentajes de EVPOT o 

de PTA.. Sobre esta base se calculan Índices anuales. El método presenta 

el illooaveniente de que al basarse sólo sobre la temperatura, no tiene en 

cuenta que a temperaturas iguales pueden corresponder 'déficit de saturación, 

y por lo tanto, necesidades de agua, muy diferentes para le.e plantas según 

el Htado de la humedad relativa. Si bien es verdad que las plantas trane

piran solamente de dÍa 1 y cuando los dÍas son más largos transpiran más, 

el heollo de multiplicar la EVPOT por el factor de corrección (igual al nú

mero de horas del día dividido entre 12) no basta, puesto que si el día 

M alarp1 el défioi t de la mañana y la tarde suele ser muy bajo, y por 

lo taDio la EVl'OT muy pequeña, Además de la lluvia caída en el mea, las 
planW.. utilizan agua acumulada en el suelo durante loa meses precedentes. 

Para calcular ésta, e incluirle. en el cálculo del índice hÍdrioo se haoe 
lo eiguiante1 cuando un mes arroja ezoedente de lluvia sobre la Ev.POT1 ee 

aonaidera este excedente como almacenado en el suelo. Si en el mea siguien

te ~ tambi'n excedente, se suma al otro y así suoeeive.mente hasta llegar 
a 11n 11lrl•Q mensual de 100 mm El primer mee que la lluv1a no alcanza la 

B\'PO'l!1 881"Bga a la lluvia la diferencia y así suceeivamente,he.ete. agotar 

el agua almacene.da. Papadakie añade que este método ea satisfactorio pa

ra oomparar el olima de r.onas muy grandes entre sí 1 y el l!mi te de 100 mm 

~ l6gioo (en lo que coinciden muchos otros olimat6logoa) 1 y aclara que 

cuando se trata ya de un caso concreto, hay que ajustar el máximo de 100 

mm a la textura y profundidad del suelo (capaoidad de campo), 'teniendo en 

cuenta que los excedentes deban caloularse en función de la frondosidad 

de la vegetación que cubre d suelo, 
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Los detalles precisos de los cálculos que ha,,y que realizar 

para obtener el máximo rendimiento teórico de este método, pueden ser 

consultados en las obras originales del autor, y complementados por 101 

sistemas de tabulación que dan Stringer (1972) IPGB (1976} y-Maderey (1982) 

(No recomendamos que se consulten únicamente estos últimos, pues ea fre

cuenta hallar en ellos errores y omisiones oon relación al sistema ori

ginal). 

Para un adecuado desarrollo, la vainilla requiere de una pre

oipi tación pluvial suficiente (los valores relativos a ásta, los fijare-
... , fA<.. 25\; F1t!. 6~,&S. 

moa en la sección de ANALISlS TERMOPLUVIOMETRlCO más adelante), la cual, 

var!a significativamente en fwlción de la vegetación que acompaña al cul

tivo y a la densidad con que se halle éste en relación oon la superficie 
r.c.. 51 Y Urfs. 

de suelo que ocupe (Hemos visto en la sección de AGRICULTURA, que existe 

un amplio margen de variación en eate sentido). Cuenta tambián la vegeta-
'"""·i.o' ~·ns. 

oión de las zonas aledañas, En conjunto, todo debe eer favorable para man-

tener una humedad relativa estable de 60 - 80 ~ oonstantea, En estas oon

dioionea, parte de la procipitaoión, debe escurrir de manera que el manti

llo, y el humus del suelo, están siempre h6medos 1 oon la reserva de agua 

del suelo (100 mm mensuales) teórica, totalmente cubierta, exceptuando 

una levo sequía, do uno a tres meses, no siempre aparente, que puede ob

servarse por la desaparición temporal del superávit mensual, oon o sin re
duooión de la reserva, pero sin agotarla nunca pues las ra!ces sufrir!an 

daños severos. 

La parte de escurrimiento mencionada, parece tener su valor 
f'>-,,fl~ 

Óptimo en un ll,5 ~de la precipitación total anual (PTA), uniformemente 

di1tribuido a lo largo de los 9 o 10 meses que no corresponden al período 
' 

de sequ!a relativa, Este escurrimiento, debe bastar p~ra que el flujo de 

nutrientes a través del mantillo y el humus, donde vive la raíl de la vai

nilla, presente como característica una concentración máxima de salea so

lubles que favorezcan el m~JC.imo ataque microbiano de la materia orgánica 
f\,_ !i9 

y la liberación de los nutrientes queesto conlleva, Así, debe ~rse un flu-

jo ideal, que renueva gases para la microflora y permita, por ejemplo, en 
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el oaao de algunos bongos del suelo, 6tiles al proceso, la máxima conoen

trt.0i6n 1 di:fusión de compuestos hormonalee pregametángioos tipo ácidos 

tritp6riooe B y C y sus ésteres metilados 1 (véase Van den Ende y Stegwee, 

1971), l!)l estas oondioiones 1 a desoomposioión máxima, oorreeponde una sa.

turaoión de bases superior al 500 'f,, y como la vainilla virtualmente "vi

ve del humus" .SS ta le sería la si tuaoión más favorable para desarrollarse, 

El momento ideal, suele presentarse al tiempo de la tercera cosecha (en 

M&%ioo) 1 que es cuando las raíces adeventicias secundarias han alcanzado 

su m&xi.ao desarrollo y conservan todavía factores de juventud (lo que ga

ranti&& etioienoia máxima de la adsorción de nutrimentos), Cabe anotar, 

qu1 normal.monte cuando se reporta. la tasa de saturación el valor máximo 

corresponde al 100 %, puee valores superiores solo prueban la e:r:istenoia 
f16.S.l'1 'J 6, 

de salea solubles, Sin embargo, en la seooión de SUELOS, hemos reportado 

oon oitraa los valore e superiores para que los aspeo tos aquí mencionados 

adquitl'jUI una base relativamente cuantitativa, 

Los resultados obtenidos en los cálculos del uso del método 
de nioxn\hvaite de 1948, permiten también, la oonstruooi6n de diagr&J11&a 

d81'1()1!J11Mo111 gráfica de balance de agua, balanoe hídrioo u otros, que 

pemi~ visualizar rápidamente los resultados obtenidos y comparar esta-
J.'.1,s. 21 A 2' Y 6'J 

01on11 lllltJ"B s!, Los hemos oonstruído para las estaciones va.inilleras1 

pel'O ai&UJ.ando la fonaa de expresión dada por Gauseen y Baenoule 1 que 

enriqueoe su poder deeoriptivo a.l permitir la distinción de sequías 

absolu:\&B 1 relativas al confrontar la temperatura oon la precipitación y 

la BVPOTi.1 y lee hemos añadido abajo el escurrimiento, De aquí, puede de-
fu •• E.'f 

duoiret1 si.se comparan oon el oiolo vital de la vainilla, que la sequ!a 

relaUn (hecipitaoi6n por debajo de la gráfica. de EVPOTA, pero encima 

de la d1 temperatura), corresponde inicialmente, por la reducción de las 

iaf&r&tllnB oon que se ve acompañada (invierno), y la reducción del es

o\lrl'iaianto, al establecimiento de un periodo de Nposo o domancia para 

las p1-n~11, seguido posterio¡i¡¡ente, por una máxima concentración de sa

les u el mantillo y el humus, dada por la reducción ciáx:ima del esourrii. 

miento~ el uso relativo de parte de la reserva del suelo, que a.l coinci

dir oan la elevación sradual de la temperatura (primavera) actúa como me

canismo de disparo de la floración en un punto dado 'por cierta combinación 
~ ft4.n3'J$61(S. 

~!t1oa de factores, La tloraci6n en si miSlllB. 1 durará más tieapo en 
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tanto se conserven las oondioiones ideales posteriores al "disparo" 1 

en tunoi6n del vigor que las plantas hayan acumulado durante el periodo 

vegetativo previo inllediato, 

Es da observarse que única.mente Papantla muestra en su grá-
F1ti.'l~ 

fioa una sequía absoluta (curva de la precipitaci6n por debajo de la de 

temperatura), condici6n que puede comprometer severa.mente el vainillal 

por el daño provocado a las raíoes. Pensamos que la gráfica refleja un 

cambio de clima en esa localidad, y que esta sequía absoluta, no exis

tía en el pasado reciente o duraba menos. Además, la sequía relativa •• 

común denominador en toda• laa estaciones vainillerae estudiadas, 1 ea 

presenta en la forma que acabamos de describir, y si Papantla es el prin

cipal productor de 11oalidad" 1 puede estar produciendo su excelente vailli

ll& oaroa de los valorea l:!mites al establecimiento de daños permanentes 

por sequía, pero no "dentro da ellos", pues es bien sabido que si la se

quía 1 la floraoi6n se prolon¡;an juntas, la debilidad subsecuente de la• 

plantas o bien aoaba oon el vainillal, o compromete severamente su poten

cialidad productiva posterior, 

El incremento de las temperaturas y la precipitaoi6n, merca 

la aubstituci6n de la flora.oi6n por el crecimiento vegetativo y el daearro-
'''·'' ' llo de los frutos. Si bey exceso de lluvia inmediato a la floraci6n, laa 

flores, aún íeoundadas, pueden caer. Si la lluvia y la temperatura son exoe

aivas, al crecimiento puede verse comprometido por evapotranspiraoi6n eXll ... 

•iva 1 plagae de insectos auctores de savia, Y si en otoño llueve demasiado, 

el aD"B81Diento en oaso de drenaje deficiente, o el desarrollo de hoZJ&Os 

pat6genos en las raíces, pueden acabar tambíen con la plantaoi6n, y los 

frutos se manchan y maduran en fo:nna dispareja. 

A partir de la tabulaoi6n de los datos y los resultados da los 

o4loulos que requiere la construcoi6n de las gráficas de "Balance H!drioo" 

pueden deducirse o fijarse, artificialmente, intervalos de tolerancia, va

lores y/o oondioionee tipo para cada variable, los cuales brindan una aproJ:! 

maoi6n a la descri}!Oi6n del sistema olimátioo de la vainilla. 
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De la ccm~araci6n conjunta tabulada (V.Sansa las Tablaa al t1-
l'W.tZA,t2&. fl~l- IO'ft\, 

nal de este apartado) de lae estaoicnee de };adagaacar y }léxico (para aJ.au-

naa de lae oualee se evaluaron doe.pericdos por separado) se obtiene lo 

a18Uiente, haciendo la aclaraoi6n de que los reaultadoe son condicionales 

a la muestra estadística original por le que si se quieren extrapolar, de

ben utilizarae con precauoi6n1 

LA'l'ITUD/ Para encontrar el equivalente latitudinal de Antalaha, iíadagaeoar 
en México, ha.,y que considerar que el hemisferio norte es cliroatol6gicamen
te diferente que el our en funci6n de la mayor ma¡¡nitud de sus áreas conti
nentales, por lo que existe una fUente de variación, no ea trata simplemen
te de pasar de un lado a otro del ecuador. ta latitud media de la zona vai
nillera de ~iade.gascar es de 15°541 y en México de 20°00 114"• de la diferen
cia entre ambas se obtiene un factor de corrección que aplicado a la lati
tud de Antalaha, daría en J.;éxico un equivalente de 18° 5911411 , latitud del 
Pico de Orizaba, definitivamente no vainillera. El mismo factor, aplicado 
al promedio de Madagascar, da un desplazamiento de l grado hacia el norte 
19~59'14, latitud de Tlapacoyan, lo cual no es casual, e indica que los 
alderredores del paralelo 2<:J' N, enmarcan la mejor zona vainille:ra de M&
xioo. (Volveremos sobre esto en otra eeoci6n posterior), 

.I.ORGI'l'UD/ Considerado en forma aislada este parámetro careos de valor ~ 
lhioa. Ya hemos explicado qué oaraoter!stioas debe reunir en conjunto IUll. 
determinada posioi6n geográfica para prcduoir vainilla al comparar Mlxioo 
y li!adagaeoar. (y&aee más atrás CLUili.'IOWGIA DE LA VAINILLA., tena y mapu). 

AL'l'l'l'IJD/ l·IÍnima, casi el nivel del mar, media 200 m J máxima variable • 
fimo16n de lae temperaturas mínimas extremas (no debe haber heladas) 7 fÑI. 
una marcha anual óptima de las temperaturas medias, 

'l'&IPERl.'lUR! HEDIA ANUAL/ ideal 24,0 C1 intervalo de tolerancia ideal 23.8 
a 24.2 'C 

PR!l'.lIPITACIÓN 'roTAL ANUAl../ ideal 1600 a 2500 mm; pero si la nubosidad y la 
humedad. eon al tas puede ser de 1500 a 1800mm ( uni formsmen te repartida du
:rute 10 msaes del año). 

EYAPOTRANSPIRAClÓN. POTE!lCIAL/ ideal 1140 a 1500 mm , mínima 997 mm sin de11-
hidn.ta.ci6o total del substrato (ya.lores extremadamente relativos pusa s ... 
to depende definitivamente de las necesidades de la vegetaci6n de O&da ti
po de plantaoi6n establecido y el margen de variación es enorme). 

SUPBllÍVIT HÍDRICO WTAL AlílJAL/ Suficiente y repartido todo el año pBl'a c¡ua 
el suelo, ni se seque, ni permanezca empapado por periodos prolongados o 
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sufriendo un lavado excesivo de salea solubles; 

D&F!CIT HÍDRlCO TOTAL JJ;1JAL/ ideal, qu~ no exista, y si se presenta, que 
sea reducido y dure muy poco tiempo. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL/ ideal que sea exactamente igual a la potenoial•o 
muy poco inferior. 

ESCURRDiI¡,;¡¡TQ AllUAL/ ideal 11.5 '/> de la PTA 1 durante 10 meses del año, 111 
'ªta ea 6ptima, Intervalo de tolerancia 10-15 %. 

RELl.CIÓN PLtJVLU, AJ<lJAL/ Siempre positiva, no menor de --0.28, por mea, 

ÍNDICE PLUVIAL AJlUAL/ ideal 30-50 1 se toleran superiores, inferiores no, 

CATEGORÍA DE lA Htn.\EDAD/ ideal Bl-a¿ (Ligera a moderadamente húmedo), se 
toleran B3, B4-A. (Húmedot ~~uy hú:r.edo y Perhúmedo) hacia el máximo, y a 
partir de C2 (semihúmedo) que es el mínimo, el reato requieren riego, 

ÍNDICE DE ARIDEZ/ ideal O¡ se toleran menores de 16.7 ~. 

ÍNDICE DE HllMEDAD/ mayor o igual a 20%. 

RÉGIME!l DE Li\ HUl.:EIJAD/ Preferentemente sin défioi t, o con déficit pequeño 
me11or de 16,7 (r-w). 

CATEGORÍA DE LA TEf.IPERATURA/ ideal !'(Cálido), mAs de 1140 mm de EVPOT a
nual ya corregida. 

COllCE11TRACIÓN TÉJll.:ICA EN VERJJlO/ Ideal menor de 40, (siempre a•). 

SUPERÁVIT DE LA PRl:!CIPITAClÓN/ Depende de cuanto se almacene realmente en 
el suelo y de coco se reparte durante el año la precipitaci6n. 

OSCILACIÓN ANUAL DE IJ.S T;],iPERATURAS !?.EDlAS J.:ENSUAL.:>'"'S/ Ideal 7,8 o menor, 
tolerancia 5 a 9• c. (Esto da climas que van desde isotermales hasta ex
trecoeos, según García, 1973). 



TEMPERA 'RJRA. MEDIA MENSUAL MÍNIMA./ Ideal que no baje· .de 19 ºC, tolerancia 
l8-20ºC, tolerancia máxima l6ºc, 

TE)IPERA.TURA. M.EDIA MEllSUAL !1.ÁIDU./ Ideal no más de 27 "C, toleranoia máxi
ma en oondiciones productivas 30ºC (Según Papadakis, 1960). 

PRECIPITACIÓN DEL MES MÁS S3CO/ ideal, superior a 70 mm 

PRECIPITACIÓN DE INVIERNO/ intervalo relativo Z00-500 mm 

PRECIPITACIÓN DE PlilliAVERA/ intervalo relativo 3Cl0-400 mm 

PRECI:eITACibN DE VERANO/ intervalo relativo 60o-700 mm 

PRECIPITACIÓN DE O'!DÑO/ intervalo relativo 700-1000 mm 

PRECIPITACIÓN MÁJCJ}U. l/..i::l/SUAL/ aproximadamente 300 mm 1 valores mayores re
duoen la oonoentraoi6n de sales solubles del sustrato en que se desarrolla 
la ra.!z y perjudican la adsoroi6n, 

RESERVA '!QTAL ANUAL DEL SUBLO/ Ideal 950-1150 mm 

A contintinuación, muestro las gráficas de Balance Hídrico-Hom

brotermograma de las localidades estudiadas. Su interpretación oonjunta se 

presenta mh adelante en la sección O.e "Diagnóstico Ecológico", puesto que 

.para su comprensión y correcta interpretación, se hace necesario tocar antes 

otros tipos de sistemas climáticos y observaciones específicas que les con

ciernen con respecto a la vainilla. 

' .: : :, ': ~ ' . .··"'. ' .. •/ .. _.- )_ ... 
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TECOW'l'J.\, VERA.CRUZ, MÉXICO, BA.LANCE-BÍDRICO-OMBROT8RMOC1Wll1 

20 °30 • Norte 

97º01 1 o .. t. 
) mlllllll 

1951-1970 

11,rl•a• 
S,)l,J,, 1982 

1 
BJJll.MJJ1SOID 

Ligare.mente h\Únedo 

Di§fioit de 8611& pequeño 

Cllido 

!laja concentrsoi~ de 
calor en verano 

Sin sequ!a definida 

30 ·e 
a> 
10 

o 
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20 

10 

o 

MIS.ANTI.A., VERACRUZ, MÉ::aco ! BILLA.NCE HÍDRICO-O!illROTERMOGRUU.1 

19°051 Norte 

96°05 1 Oeate 

410 msnm 

1941-1970 

B¡rA. 1a• 
S,)l,Ji, 1 1982 

YJ •e 
~ 

10 

o 

Ligeramente hdmedo 

D&fioit de agua pequeño 

C4lido 

:Baja oonoentraoi6n de 
calor en verano 

Sin sequía definida 

.ESCURRDIIEN'l"O ANUAL 

31,90 cm 
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PUENTE RENRÍQUEZ, VERA.CRUZ, MÉXICO, BA.LANCE HÍDRICO-OMl!ROTERMOGRAIU. 

30 •e 

~--- 20 
10 
o 

19°561 Norte 

96°05 1 Oeste 

510 m1111111 

1944-1960 
B2rA'a' 

Ge.roía, 1973 

Moderadamente bilmedo 

Sin d4fioit de ~ 

Cálido 

Baja oonoentraoi6n de 
calor en vera.no 

Sin aequ!a definida 

ESCUllRIMIENTO ANUAL 

85,28 om 
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.APLICACIÓN DEL M<.""roOO A.GBOCLIMÁTICO DE ARl·\A.NOO L. DE •FINA, 1950 

Según de Fina ( Cómez ·Rojas, 11981} diez condiciones atmosféricas 
bastan para determinar el éxito de cuaiciúier cultivo. Éstas, pueden resumir 
se combinando cinco fac,ores termopluviométricos¡ fáciles de obtener, con -
los cuales se caracteriza suficien 'eu.en te' •él clima, median te la notaci6n de 
un sistema sencillo en forma de ·:quebrados, a sabara 

~ 
-· -~ 

' ' QUEBBA1Xl PL\JVIOMETBICO QUEllBAOO TERMlCO _ __¡ 

GÉNER01 
. ----

o número de la.cate 
ORDE111 o número de la catego- goría pluviométrica estival . 
ría térmica estival (tablas), .(.tablas), da_do: por la precá:_. 
dado por la temperatura media p'it'ación iotal 'madia ·en. el SIGNO: 
mensual más alta del año 'trimestre más caluroso del Cualificaci6n % 

año ·· · \ de la. precipi t!_ 

FAMILIA1 o número de la ca.te-' ESPECIE O 'DISTRIT01 ' . ' . j ción semestral o nuni.e- restante goría térmica invernal ( tabl;) ro de la categoría pluVio~! 

1 
dado por la temperatura media tri ca· in ve mal, dado por la 
mensual más baja del año " precipi taci6n media en el 

' :tri.mestre más frío del año ¡ 

Las temperaturas medias :mensuales.".son agrupadas en 45 categorías térmicas 
que van de dos en dos· grados, o'en'.t;ígrados en tablas de consulta. S6lo usamos1 

r· 
-"t_,,em=e"'r""'a,.._tur="'ª~m"'e"'d""i""a"-+'""c""a-""t_,..e'<!'"'o""r=-!a=--· que. son las que definen los valoras del que-
16 a 17 ,9 'C 35 ., bra.do ':.érmico, En lo que respecta a las pre-
18 a 19,9 'C 36 ''cipiia.ciones medias del trimestre más calu1•0-

::¡ 20 a 21,9 'C 37 so o más frío del año, se establecieron 10 
!< 22 a 23,9 'C 38 oa tegorías pluviométricas, de las que usamos 
~ 24.a 25.9 'C 39 . las siguientes, también tomadas de tablas 
~ 26 a 27,9 'C 40 que De Fina conswuyó para el casos 

preoip11ao,i6n trimestral 1 cat. 

3 
4 
6 
7 
8 

QUe a su vez definen el quebrado pluviométri
coL' Por último, el porcentaje de precipiiación 
media en el semestre restante del año, con res 
pecto a la caída en el semestre cons•ituido -
por loe trimestres más caluroso y frío, y que 

! 

1 

' 

100 a 199 ,9 mm 
200 a 349 ,9 mm 

'!, 500 a 699.9 mm 
'< 700 a 699.9 m 
l 900 s 1199,9 mm 
¡¡;: 1200 mm o más 9 se considera como base, 100 ~ y que da el signos 

para un poroiento de precipitaciones de 50 a 199·9 1 

para un porciento de precipitaoiones de 200 a 399,9 1 

(sin signo) 
(+) 

Los valores obtenidos para el quebrado ttlrmico, el pluviométrico 
y el signo de ca:ia una de las estaciones meteorológicas estudiadas _ocr·noso
tros, se anotan enseguida: 

., 
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'liBLA DE DA 'IOS DEL MÉ'ro!Xl DE ARMANIXl • L, DE RINA 

LOCALIDA.D 
UBICACIÓN 
l'UENTB 

ANTALAHA 
TAMA'l.'.AVB 
ilernstedt 

T. MAX 
ORDEN 

T. MIN . 
FA>ULU 

P. ES TIV A.L P. INVERNAL 
GENERO E3P&'.)IE 

'{. 
SIGNO 

58.00 -
- - ·- - ·- - ~ ------- ...... - - -- ---· .. - --·-----+---·-< 

RELL-VILLE 
DIEGO SUA'.REZ 
ilernstedt 

<-------
MAROAN'ISETRA 
TAMA TA VE 
\lernatadt 

_,___ 

24.2 
39 

1--·--· ---· ·-
MAHANORO 
ANTANANARIVO 
ilernatadt 

MISAN TU 
VARA CRUZ 
S.M.N. 
PTE. !IENRTQUEZ 
VERA CRUZ 
García 

26.9 
40 

26.6 
40 

26.5 
40 

. 

l7o2 
35 

1 ~J;9_;:;:·.; 
. . --·· 

17.7 
1 35 

18.7 
36 

1273.6 
9 

-~54~0 
' 5 

638.6 
6 

670.4 
6 

121.7 
3 

167.4 
3 . . .. 

)46.l 
4 

288.0 
4 

59.ao 

86.80 

138,30 

- . 



: REPÚBLIC.l;' MA.L!GAcRE · · 
: . . . ¡- : . ., 

,:-11.)tJédiAJO fÉ,-'ilC.O (}t181(A t>0 ·l'111t1tJ,lliT.e1(0 . .. . -
/.IJ(A~IDAD PAO V/41( ¡A . ?e~.f/tJpo _ ~DtN '"'"'" :;_;.:_;., .. .. "J!A"11llJ: . . DJS/11/ftJ 

JJiULA.l!A., Tamatavs (1938-1972)' ·~ 40/36 7/6 
HSLI.-VILLEJ Diego Suárez (1946-1972) 39/35 9/3 
>WlOAN'ISETRA., Tama.ta.ve ( 1952-1972) 39/36 8/8 
)!A.HA}IORO, An tananari vo (1941-1972) 40/38 . ·. 8/6 --·" • 

.. 

REPÚBLICA. !1.EXIC!NA 

avEiNADD Tliit411'". "' S'tit&R~t.e..:·;íiJv~h .... ~ko 
,r~íADO l'E,llJ'c1Jo ORt>EIJ /.t,Vt,PC .. · . 

/,()CAlll'1D 
FhfJ1'1A ·'' ··01S1~/((> .. .';.•,Z¡,· ,: . 

PAPABTL11 Veraoruz (1950-1970) 40/36 : > 4/3'·" l.o-i: 

llAll'l'INEZ D& LA 'l"ORRE 1 Ver. (1945-1970) 
.. ·40/36 ' '''4/4~ ._,r:, ¿,:. __ !.; 

TECOLU'I'LA, Veraoruz (1951-1970) 40/35· 
,_- . 

5/3 -· ~- . .,; __ 
,-,., . . , 

MISANTL.1.1 Veraoruz ( 1941-1970) 40/35 6/4 
PUEllT.E: l!EliRÍ9UEZ, Veraoruz (1944~19(,o) 40/36 6/4 

KXPlolc.lCIÓ!i t ?IOTAS Y CONCLUSIO!ig:j AL MÉ'roDO DE FINA. A.PLICA.DO .l LA 

A.GRICULroJ!A Y 1 LA. VA.INILLA. 

\,·,-

: 

Ca.da planta, especie o variedad de cualquier cultivo, tiene 

una !orma !isiol6gica sspeoí!ica de responder a las variables meteorol.S.. 

gicas o a las normales clim~tioas. Esto quiere decir, po~ ejemplo, que si 

una plMta :i: ve al ta.mente resentida su producoi6n d.e trutc• por un cambio 

t~rmioo o lúdrioo amplio, o brusco, otra planta 'l.• en cambio, puede no re

sentir ningún efecto ante tal cambio clim~tioc (al.menos en lo ~ue respec

ta a su !ructificaoión). Por ello, la utilización generalizada del cStodo 

agroolim!tico De Pina, estrictamente hablando, puede ser muy útil en cier

tos casos y muy restringida en otros y as!, se costituye en una valiosa, 

pero insuriciente aportación a la predicción y administración de la agr:

cult\lra, Si bien es cierto que se simplifica notablemente la aplicación 

de loe datos meteorológicos y se afina la precisión de dicha aplicaci6n, 



el m&todo 1 al igual que las clasificaciones climatológicas más conocidas, 

adolece en menor escala, de los defectos que todas ellas poseen, al eeta.

blecer intervalos de categorías de valores rígidos y simplistas que est&n 

al margen de la distribuci6n real de los vegetales; no son naturales. :0..

jemos de lado el hecho de que el éxito agrícola de un cultivo dado no de

penda únicamente de loe factores que Da Fina utiliza, de todos modos habr& 

cambios del tipo de suelo y de la infraestructura agrícola disponible llll 

cada localidad que alterarán cualquier apreciaci6n. Así, el planteamiento 

te6rico previo, nos pe.rmi tía esperar el hecho de que existieran ciertos 

cultivos -y así sucedió con la vainilla- que ocuparan exitosamente varias 

fórmulas climáticas o quebrados diferentes de De Fina, lo que indica que 

para este cultivo -y probablemente otros muchos-, existen aspectos impor

tantea del clima que no contempla definitiva.mente su clasificaci6n. La re

levancia de éstos, puede en un mocento dado, exigir bastante más detalle 

y por supuesto, factores nuevos en los cálculos. 

La pretensión de establecer "áreas ideales" donde solo se 

permi~ "ciertos cultivos• a la manera de G6mez Rojas (1981) 1 quien se 

fundamenta en el método de Fina, es una legítica aspiraci6n de la llamada 
11 simplificaci6n administrativa" del gobierno mexicano, pero representa en 

oierto modo, la ignorancia ecol6gica de los proyectos administrativos (a• 

ha llegado inclusive a limitar el crédito al agro)> el ambiente ea dinámi

co y cambiante. El hecho de que se puedan encontrar las bases para recomen

dar sólo ciertos cultivos en un área dada es real, pero como criterio admi

nistrativo sólo tiene una vigencia temporal J exige m~or eetudio de loa 

detalles. El establecimiento de s6lo cierto tipo de cultivos reduce la fer 

tilidad que los suelos locales tienen para éstos {especialmente después de 2 

o ) cosechas de monocultivo), por lo que el suelo habrá cambiado lo sufiCiB!!, 

te como para que se requieran nuevos cálculos que con toda seguridad brindu.

r&n 6ptimos y áreas diferentes. Es por ésto en principio que la rotación de 

cultivos tiene una base ecol6gica y sabemos además que dependiendo de la ve

getaci6n y cultivos permitidos, las condiciones microclimáticas pueden cam

biar bastante, no debiendo ser osificadas en un sistema burocrático rígido 

que sólo detiene y deteriora las posibilidades productivas. 
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Sin embargo, un aspecto bastante interesante del método de Fina 

y que ·nunoa ha sido empleado, radioa eri, utilizarlo a la inversa. una vez :;,ue 

se cuenta con un conjunto eufioientemenh significativo de quebrados relaci~ 

nados con el cultivo que nos ocupa. Bioimos seto en forma un tanto heterodo

xa para la vainilla, calculando orden, familia, género, distrito y signo, de 

las siguientes estaoiones1 Antalaha, Bell-Ville 1 Maroantseaa, y Mahanoro 

(periodos dados por ilernstedt, 1972) 1 .l para Papantla, Martínez de la Torre, 

Tecolutla, Misantla y Puente Henríqu~~ (periodos dados por García, 1973); 
Papantla, Martínez ds la Torre, Teo~Íutla y Misantla (periodos dados por 

el S.l(,Jl, 1 1982), y Misantla y Tecolutla (datos de Jlouriquet, 1954). Y así 

oaloulamoe valores modales o promedios que llevados a las tablas de consulta 

pel'lllitsn obtener las siguientes constantes1 

, , 
V.lLORES OP'l'D!OS P!ll! .L! V A.DIILIJ. DE LOS PA.RAMETROS QUE MANID A DE PINA. Jili SU 

, 
:oo>LE.ÚI I()IJ) J. LA. D<"YERSJ. ME'l'OIO, (X) (Xo) 

Párámetro Valor medio Valor modal 

Tempera tura máxima media mensual 24.1 ºe 26.0 °.c 
Temperatura mínima media mensual 

. 
16.2 ºe 18.o ºe . 

Precipitaci6n del trimestre más caluroso del año 504.0 mm 850.0 111111 

Prsoipitaci6n del trimestre más frío del año 204,0 mm 275.0 mm 
Preoipitaoi6n semestral restante .:· t·:'.' :· 

120.98 "' 117.89 f. 
Precipitaoi6n semestral restante '··, .. ·• . 856.5 mm 1326.3 mm . .. , .. 

Preoipitaoi6n total media anual . 1. " 
... 1564·5 mm 2451.3 mm 

. t.' 

El aspecto cuestionable, radios precisamente en la representatividad estad!! 

tioa real de estos valores. Sin embargo, si los quebrados empleadoa para los 

cálculos co~responden en cada caso a localidades cuya_ calidad y cantidad de 

produooi6n de vainilla son conocidas, lo que hemos hecho"relativamente basta 

ahora, entonces podrían obtenerse valores extremadamente exactos, Es un raz~ 

namisnto tautol6gioo, pero resulta muy sicple y icyuda a alcanzar los objeti-
' vos y a. oonooer los defectos del método. Cabe aclarar que la denomir1ada pre-

cipi taoi6n semestral restante, o "signo", tiene gran importáncia en la plu-
' viosidad típica de otoño de éstas estaciones tropicales monz6nicas, y el mé-, 

todo de Fina, no ofrece elementos suficientes como para evaluarla en detalle 

para el oaso particular de la 

formaoi6n standard adicional, 

vainill
1
a1 aunque nos brinde así Eimpleado, in-

·'. 
i 
' ! 

!' 
1 

¡' 
-·-·~----------·-----··--- __ ,. -. . 
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APLICJ.CION DE LOS INDICES DE CARACTERIZACION CLIMATICA TEm!OPWVIOMETRIC.l 

DE R. LANG, 1920 Y DE E2"1o!ANUEL DE MARTONNE, 1940, 

(Según1 Papadald.s1 1960¡ Papsloapan, Comisi6n del, 1975¡ y Maderey, 1982) 

Para caracterizar la humedad de un clima, Lang propuso en 1920 

un índice que lleva su nombre y que consiste en dividir la precipitaci6n 

·total anual, sobre la temperatura media anual (P/T), Como el m&todo no ea 

aplicable cuando esta última está por debajo de oºc, De )(artonne, elabor6 

en 1940 una modificaci6n que añade lO unidades a la temperatura (P/T+lO) 1 

rebautiz6 al índice como "Índice de Aridez", en forma un tanto impropia pues 

to que el incremento de aridez ea inversamente proporcional al incremento 

de valorea del índice. Sólarnente cuando los valores son de 40 unidades o me

no1, son considerados los clima·s sub-húmedos, semi-áridos, áridos o dee&rti

coa respectivamente. Con todo, ambos métodos tienen todavía gran aceptaci&i 

o forman parte de los cálculos de clasificaciones climáticas más elaboradas. 

Localidad 

.u 
HELL-VILLE 
MAROAllTSETRA 
JW!ANOBO 

Localidad 

J.NTIJ.lffl 

HELL-VILLE 
MAllOülTSBTRA 
MA.IWIORO 

REPÚBLICA 14ALAGACHE 

Distrito Período índ~/9 de Lang Tipo de 
p T Vegeta.oi6n 

Tamatave 19 9T~ 
Diego Suárez 194&-1972 
Tamatave 1952-1972 
Antananarivo 1941-1972 

Indice de Aridez 
P/T+lO Nomenclatura 

64 
71 

ll5 
83 

Húmedo 
Húmedo 
Perhúmedo 
Muy húmedo 

9l 
105 
167 
ll5 

Bosque humado 
Selva lluviosa 
Selva lluviosa 
Selva húmeda 

E'SC~lA: 

IDO::;': 
90 :.·:: } 

/lR HVMEllO •' 
/1111'4 NllMti.l 

} 
HU1'CDO 

$118 • Hl'AifDO •' 
} W1H{l})lfDO 

} $ Cl/I· A~DO 
} ARIPD 
} DFSEAT/CO 



REPÚBLICA llEXICANA (Veracr\Íz) .. 

\") ::,·: .-. ._- Índice 'de~L!uíg 0 Tipo· de 
1 Lo.calidad Período 

P/T,:, ··"¡: t.· ;Vegetaci6n .. 
.. 

PAPANTLA. 1950-1970 .' 45 ;, ;'.<;< '• Sabana húmeda 
MARTDIEZ DE LA. 'roRRE 1945-1970 64 Bosque húmedo 
Tll);;OLUTLA 1951-1970 ' 68. ·Bosque húmedo 
)l!SAJiTLl 1941-1970 !_•:_t:;·l:; 94·; . Bosque húmedo 
PUENTE l!ENlUQUEZ 1944-1960. . .• 100 Bosque húmedo - Selva 

Localidad 
Indioe'de'Aridez Nomenclatura . P/T+lO, ,. ' ,· -

·-'· 

· PAPAllTLl 31 ~ :.; '.J 
, .... Semi-húmedo 

fil.RTÍNEZ DE.LA. TORRE ~ ,, Húmedo 
T.EXXlLUT!J. 

'.' Húmedo 
MISANTLl -·66 Húmedo 
PUEllTE HENRÍQUEZ . 69 Húmedo 

EXPLICACIONES, NOTAS Y CONCLUSION:ES RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE L&NG 

Para oaraoterizar loe olimae desde el punto de vista b!drioo 

la"lluvia sola no sirve. Lo que importa no ea el agua que provee la lluvia, 

sino la relaoi6n entre esta a.gua y la que la planta necesita para BU tran&

piraci6n estando los estomas parcial o totalmente abiertos, para qu~ no se 

dificulte la. fotosíntesis. las necesidades de las plantas dependen entono•e, 

del déficit de saturación, y a temperaturas idénticas, ool>responden déficit 

considerablemente diferentes, además, la relaci6n entre la temperatura 7 la 

tensión m~x:ima de vapor que sirve para medir diobo déficit, no •• lineal 
(Papadakis, 1960). 

El autor de la crítica previa (ob.cit.) 1 aclara que en su pro

pio método (empleado más adelante de acuerdo con lae posibilidades de nuee-
M. 2S' 

tros datos), tampoco se considera la humedad relativa y no obstaÍ!te, logra 

obtener mediante tratamiento matemático, resultados bastante satisfactorios, 

aproximados a la evaporación de un recipiente a ras del suelo, 



,:.''·' 

'-.' ,· 

Dicho autor, olvida que en general los únicos datos con que ee suele con

tar- eon en general loe termpluviométriooe promedio. Además, volviendo a 

au or!tioa 1 olvida también que la necesidad de a.gua para transpiración va

ría entre cada tipo de comunidad vegetal según eu altura, la densidad de 

su follaje, y la penetración de sus raíces en el suelo. Este tipo de apre

ciación olimatol6gica deductiva, puede acercarse relativamente a un valor 

óptimo general; pero nunca podra dar valores con ajuste exacto, La disponi

bilidad de Bc:,"Ua del suelo y loe otros aspectos mencionados, se combinan oon 

la fisiología y el estado de desarrollo y salud de cada planta, lo que 

determina la apertura o cierre de loe estomas y por lo tanto la tranapil'a

oi6n. Por lo que el único valor real es el tomado en el campo, El clima 

puede ser útil para determinar donde puede existir una planta dada que re

quiera ciertos aspectos clave, pero no es determinante para un tipo dado 

de planta, sino únicamente un valioso auxiliar para saber si ésta tiene 

"probabilidades" de ser establecida y permanecer o no. 

Una revisión rápida de loa valoree obtenidos con loe métodoe 

de Lang y De Martonne, indicará siempre, ouando se consideren varias es

taciones, como en este caso, cuales pueden ser problema o merecen especial 

atención utilizando métodos de evaluación más detallados y precisoa, Aaí, 

nuevamente Papantla tiene el valor mínimo (45 1 31) en ambos sistemas, 

Antalaba tiene valoree medios (91 y 64), y )laroantsetra tiene los más altos. 



APLICACIÓN DE LOS IIIDICES BIOEDAFOCLIMATlCOS (LITE~ Y/O MODIFICA.OOS) 

DE JUAN PAPAnnS, 1960, l980a., 1980b. 

DEFlNICION.ES 

0 ÍNDICE DE LIXIVIACIÓN, ÍNDICE DE LAVA.DO, O LUJVll DE LA.VADO ANUAL • (l.ll) 

(I.n) • Ph - Eh + (Pa./10) donde1 

Ph • Preoipita.oi6n de la estaoi6n húmeda oontínua en lllllll ea deoir, del 
periodo del año en que la preoipitaci6n mensual supera la evapo
tl'llJlspiraoi6n mensual, 

&b. • .Evapotranspiración potenoial durante la estaoi6n húmeda oonUnua 
(ae emplean aqu! loe valoree obtenidos por al método de la segunda 
a.proxime.oión olimátioa, de 1948 de Thornthva.ite, ela.boradoe en 11 
transcurso de este trabajo ya que no se cuenta. oon datoa de tenei~ 
de vapor, que son loe que requiere la fórmula. original de Papad•ki1) 

Pa • Preoipitaoi6n media. total anual en mm 

• ÍNDICE DE CRECIMIDl'l'O VOOETAL1 MENSUAL Y ANUAL • (A) 

T • Temperatura máxima media mensual 

t • Temperatura m!nima media mensual 

• B • ÍNDICE DE.L .B.U.ANCE HIDRICO MENSUAL • (B) • r + p j EVPOT donde1 

r • reserva mensual de agua en el suelo (se tomó tambi&n la 
de Thomthwa.ite (1948 \que es de máximo 100 mm, siendo 
el resto esourrimiento no oonsiderado aqu!) · 

p • precipitaoión media total mensual en mm. 

EVJ'OT • Evapotranspiraoi6n media mensual (del sistema de 
Thornthwaite de 1948 1 en mm) 

D • Fa.otar de oorracción en f'unoión de las horas luz diurna.e según la 
latitud local en ~. que se encuentre en tablas. 

Los índices de Crecimiento (A) y de Balance hÍdrioo (B) se 
hacen anuales promediando la suma de sus doce valoree mensuales en os.da 
oaeo, Ahora bien, el índice hÍdrico anual dado por Papadakis es de poca 
utilidad~ sin embargo a.demás de calcularlo, hemos ai'ladido dos índices 
hidrioos suplementarios nuevos, muy útiles, que oonsisten en promediar 
los índioes hÍdricoe mensuales de la época de lluvias (precipita.oión 
media mensual mayor que evapotranspiraoión media mensual) y de la épooa 

~ La épooa de lluvias no se distin6-ue de la de secas; es muy 0eneral, 
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de aequ!a (Evapotra.nspiraoión media mensual oontínua ma.¡'or que preoipita
oi&i media mensual), por separado, Esto perm1 te saber si el balance b:!dri
oo de la .Spooa seoa es positivo (mayor que la unidadJ lluvia superior a 
EVPOT) o negativo, por lo que en el primer.caso hablaremos de una 4pooa 
de seoaa relativa, y en el segundo de una época de .seoas absoluta, l!a,;y 
que seiialar aqu! que esto coincide oon la gráfioa del balance b:!drioo del 
segundo sistema, de 1948, de T'oorntbwaite, ouando ésta última se .baoe si
guiendo el método del diagTWna de Gaussen y Ba@'louls -como en aeta traba
jo-, pudiendo observarse en la misma, que la sequía absoluta apareoe OU8!!, 
do la gráfioa de lluvia del diagrama entra dentro del área de la gráfica 
de temperatura (como señalaron Gauseen y Ba@'loule) 1 mientras que la sequ!a 
relativa puede observarse cuando la gráfica de la lluvia entra \Úlioamente 
debajo de la gráfioa de evapotranspiraoión potenoial en el diagrama, 

Otra modificaoión importante, ahora en el caso del !ndioe de 
crecimiento anual (A) 1 radica en oómo calcularlo cuando no se tenían da toe 
de temperaturas máximas y mínimas medias mensuales, sino únioaments de 
temperaturas medias. Si se suplantan en la fórmula de obtención de (A), 
dada por l'apadakis, T y t, por la tempera tura media mensual, puede obtener 
H un índice de crecimiento (A1) que siempre resulta menor que (A), Bemoa
oaloulado un factor de corrección oorrele.oionando las diferenoiaa en~re 
ambo• índices para una misma estación, y calculado una reota de regresión 
lineal que permite corregir el resultado de (A') para obtener (A). Así, 
obtuvimos1 

() (A) • 0,4001761 A' + -~.8895554 (Con un índice de correlación de 0.96) 

l'apadaki e, 1980, grafica en forma de "Auxograma" el índice de crecimiento 
(A), mes por mes, En este trabajo, hemos añadido a la gráfica (A•) en to
da• las estaciones anali&adas 1 y el espacio entre ambas o,,,.rvas mostró que 
el (A) calculado oon nuestro faotor de corrección se ajustaba en forma a
preoiable al (A) obtenido oon la fórmula del autor. Además, el área com
prendida entre (A) y (A') se dividió en épooa de sequ!a y época de lluviaa 
indicando en cada caso el :!ndioe ( H) oorrespondien te, lo que permita oono
oer la disponibilidad relativa de agua en fUnción del crecimiento vegetal 
potencial, y, la magnitud de cada temporada en meees, 

; ; 

• IJDICE BIDIOliITICO MmSUAL Y ANUAL (Bl) 

(Rl) • 10(T/lO)log3 + 10(t/10)log3 + 2:.cl.O(T max/lO)log~ dondes 

T • Tempera tura media mensual máxima 

t • Temperatura media mensual mínima 

T mai • Temperatura media mensual máxima del año 

Se oaloula mes· por mes, se suman los doce del año y se promedian para ob
tener el valor anual, Cada incremento de lOºC incrementa el Índioe 3 veoea 

Loe valores mensuales ee graficaron en oonjunto con los auxo-
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gramas de Pspadakie (A), el nuestro (A') y (A) caloulado, para tener un& 
visi6n global gráfioa del oomportair.iento de la taea de desoomposioi6n 
oliuiática del humus correlacionada oon (A) y (H) 1 en forma visual, 

Para las estaoiones analiz.adae con que eólo se contaba con 
datos de temperaturas medias (coco en el caso del !ndioe "A"), ae encon
tró que al suplantar T y t por la tec:pera tura media mensual, el !ndioe 
(Rl') obtenido, para cada mes, era menor que el (Hl) por f6rmula, c6mo 
la reducoi6n observada en (Hl') era casi totalmente oonstante, tuo posi
ble oaloular un índice de correooi6n de (Hl 1 ) para obtener (Hl) oaloulado, 
lo que se logra así1 

{!U) a Hl 1 + 38,555726 i> 

e ÍNDICE IIU>IOGÉNICO MmSUAL Y ANUAL (Hg) 

(!!g) • 100 Ao,75/Hl donde1 

100 • constante que aproxima el !ndioe l!g a la profundidad d'l horizonte 
bÚJlioo del suelo en lll!Jl, 

A • índice de crecimiento (puede ser mensual o anual) 

Hl • !ndioe bumolítioo (puede ser mensual o anual) 

Si se oaloulan mes con mes, se suman loe doce del año, se pro
median y se obtiene el anual. En este trabajo hemos añadido la gráfioa de 
loe ll valores mensuales al auxograma original de Papad.akis, para oorrela
oicoar visualmente (¡¡g) con (A), (A. 1 ) 1 (Hl) y (H) de sequ!a y lluvias • 

• ÍNDICE DE ALTERACIÓN A.LÍTICA (!UDROTÉRMICA) (Al) (Indica lavado de sílice 
sólo ei el pH+del suelo es superior a 4) .ANUA.L 

(Al) • T (In/102) donde1 
T • Temperatura mWoa oedia mensual del año 

ID • lJ.luvia de lavado a.nual 

e ÍllDICE DE HUBEFACClÓll ANUAL (Ru) (sólo si se alternan eequ!aa y precipita
ciones a lo largo del año) 

( Ru) • TS ( w/105) donde1 

T • Temperatura máxima media meneual del año 

ID • Lluvia de lavado anual 

e S • ÍNDICE DE SE~UÍA ª (s) AllU.1..1 • Es - Ps + (EVPOT/10) donde 
Es • ;;:ypoT en llllll de la estación seos continua¡ es decir, ouan

do la precipitación media mensual es menor que la EVI'OT 
media mensual. 
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Pe • Preoipitaoi6n total de la estaci6n eeoa continua 

EVPOT • Evapotranspiraoión total anual en 111111 1 tomada del 
oáloulo del 2do sistema de 'l'Aornthwaite da 1948 • 

• ÍHDICB DE PODZOLIZACIÓN ANUAL (Po) Y MENSUAL (lixiviaoi6n de s:!lioe, 
hierro 1 aluminio en ausencia de descomposici6n de la materia orgánica, 
1 en presencia de ácidos orgánicos fuertes cercanos al área de las 
ra!oH) 

(Po) • ln/Hl Donde1 
111 • Lluvia de lavado anual 

Bl •Indio• humol!tioo mensual o anual (Si se utiliza el mensual, el 
promedio de los doce del año da un Po más exacto. 

Los índices de A.ltsraoión al!tioa (Al) 1 Rubefaoci6n (Ru) 1 
Podaollzaoi6n (Po) anuales, se· han añadido a la derecha de loa all%ogra-
11111 da la1 estaciones analizadas en este trabajo para dar una idea da 
11\1 importancia re la ti va en cada una de ellas en fema visual, .,.,., o1o ~. 

En esta seooi6n hemos analizado la informaoión olimatol6gi
oa de 5 looalidadea relaoionadae con el estudio de la vainilla• Antala
ba, principal centro productor de la República ~lalagaohe 1 ¡ PapanUa, 
:Mart:!nar; de la Torre, Miaantla y Puente Henríquez en la República MeJi
oana, laa cuales brindan un buen panorama de la amplitud olima.tol6gioa 
de loa factores que inciden en la producción de la vainilla en el norte 
del Slltado de Verac:ruz. ""·~o H+ 

Hemos enriquecido el poder de expresividad gráfica del 
"i=g:rsaa" de Papadakis, 1980 con todos los :índices que considera al 
autor, los cuales enl:i.staremos enseguida, y además los hemos gratioado 

,I~ .. 
'UDO a uno, para comparar los valores anuales de todas las estaciones en-

••" tra ei1 

,. ., 

' . 
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.il'LICACIÓN DE LOS SIST!JUS DE CLASIFICACIÓN CLIMA'IOWGICA HIDROTÉRNICA 

lU.'l'UllAL DE JUAN PAPADAKIS, 1952, 198o. (Mensuales y Anuales) 

SIST.EJl.l ANTIGUO DE LA GEOGRU'IA AGRÍCOLA. MUNDIAL, 1960 

Solamente dos estaciones climatol6gicae de Madagascar, relaoio

nadaa con el cultivo de la vainilla fueren analizadas por Papadakis • .Anota

llOa aqu! loa aspeotos más-importantes relaoionados oon ellaa, ya que noa 

aervir&n de referencia. f.o hemos recurrido a determinar la olasif1cac16n 

de otras aetaoionee mediante este método, que ha sido perfeccionado 1 supe

re.do por al propio autor en sus obras posteriores, y laa notaa pre6Blltea 

a6lo ae tomaron porque al no contar con datos de temperaturas úD.maa 1 11Í

nimaa mensuales de Madagascar, no es posible aplioar acertadamente al 

abtema nuevo de 1980. Y así e6lo de esta manera era posible realizar \1116 
Poi,, 2-4.$ ' SU'U. 

ooaparac16n, aunque ésta sea relativa. 

AJITAI.AHA (No se menciona el periodo estudiado, y la altitud de la eatao16n 
considerada ee menor que la de la estación que ten&11oa no10troa) 

latitud La 15 
.Utitud Al 90 
Rigor del Invierno In Tp' 
~pewtura del mea mita frío t 21 
Calor del Verano Ve a• 
Temperatura del mes 11:its cálido T 26 
BlgjMD Bidrioo R.H. Ia' 
Lluvia anual Ll,en, 2193 .. 

CLill.l T4 casi eat4 

1 Jo hiela'nunca, pero la temperatura del mea más fríó ea menor da 2)'C, 
1 Va:raDo au:tioien temen te cálido para el algod6n. 
• Ieohi&N, no hay estación saca definida • Húmedo todo el año. 

indice anual da crecimiento vegetal (0.54-1.00). 
Vea-taoi6n1 Bosque Monzónico y Selva Tropical con cafetales. 
Saalos rojos que pierden rápidamente su fertilidad potencial, 
Pooas olasificacionee tienen equivalente en este clima de gran illlportan
oia dellde el punto de vista econÓmico. 



'.r'b 
- l·. • -~ - -. -··' . .,....... ., -· 

NOSSY-BÉ {Es la lela donde se encuentra Bell-Ville, No se trata de la ee
taoión que trabajamos nosotros, pues tampoco corresponde la a¡
ti tud, Nuevamente se omite el periodo estudiado) 

La 
Al 
In 
t 
Ve 
T 
R.B. 
IJ..an. 

13 
19 
Eo' 
23 
G' 
27 
Mo' 
2257 llllll 

CLDl.t. Tierra Caliente de Caña de Azúcar. 

, &luatorial, temperatura del mee más frío superior a 23' c. 
, Verano suficientemente cálido para el algodón. 
• Monzónioo sin eataoión seca definida¡ húmedo todo el año. 

Indios Anual de Crecimiento Vegetal (0,42-{),98), 
Vegetaoión1 Sabana, :Bosque h:onzónioo Caducifolio o Selva Tropioai con Caña
verales, henequenales, cacaotalee, sisal, yuoa o cultivos ecuatoriales di
versos. Predominando loe suelos Laterítioos o loa Rojos. 
Corresponde al Clima Aw de Koppen. 

SISTEMA NUEVO DE PAPADAK1S, 1980 CLIJ.:.AS Y.ENSUALES Y ANUALES HlDROTÉRMlCOS 

Este sistema, basado en UDB. gran experiencia en la olaeifioa

ción natural de loe climas del mundo desde un punto de vista multidimenaio

na.11 representa a nuestro juicio, el logro más significativo en la búsque

da del ajuste del clima a la distribución real de la vegetaoion, tanto na

tural como cultivada, La multiplicidad y extensión de las explioaoiones da 

los elementos que se manejan queda fUera de esta te si e po·r limitaciones 

de espacio así que remitimos al lector a la obra original de 1980 del 

autor. Siguiendo el método, analizamos aquí oinco estaciones meteorológicas 
• 

relacionadas oon el cultivo de la vainilla, siendo necesario aclarar que 

en algunos oasos la falta de información disponible ha limitado completar 

todos los aspectos necesarios para la descripción completa, Sin embargo, 

como anotamos más atrás, los datos del autor para dos estaciones de Mada

gascar, de acuerdo a su sistema antiguo de clasificación, nos permiten 

hacer las comparaciones pe·rtinentea, 



JÓilllULlS CLIMÁTICAS CORTA (anual) Y LARGA (mensual) 

LOCWDAD, Dpto. ó Estado, País (periodo de datos) 

IAtitud Longitud Altitud 

Fórmula anual condensada/:Fórmula larga1 olimas mensuales hidrctérmioos, 

AliTU.lHl, '!'ama ta ve Madagascar (1938-1972) 0 

15º53•s. 50°15 1 E. 295 msnm 

h2w!ltO / .. V V h h V V V V V V V 

PAPANTL.l, Veracruz Méxioo ( 195()-1970) 

20º21•1. 97º19•v. 298 msnm 

8oYalvlo / oy oy Oi Ya Ys Yi Yi Yi Yv Yh Uh Oh 

lWi'l'ÍNEZ DE LA. 'IDRRE, Veracruz México (1945-1970) 

20º04 11. 97º03•w. 152 mSilll 

8oYi3vllO j nv Nv Op Yy Yi Yi Yp Yi Yv Vv Ov 0'11 

KIS!BTLA.1 Veracruz México (1941-1970) 

l9°05 1B. '96°05''11· 410 msnm 

8oYp2vllO j ov ov Ov Vp Yp Yh Yv Yv· Ov Uv Vv 0'11 

PU»ITB RENRÍQUEZ, Veracruz M.Sxico (1944-1960). 

19°56•1. 97º12•w. 510 menm 

hlvllO / ,, V '11 V h '11 V '11 '11 '11 '11 '11 

• Les climas mensuales t.Sr:nicoe de estas dos localidades no pudieren ser 
calouladoe por falta de datos en las fuentes bibliográficas y por.ello 
no figuran aquí. Se verá que el cálculo de los índices bioedafoclimáti 
oos1 expues,os más atrás y los datos de las dos estaciones del sistema 
antiguo del autor, compensan esta deficiencia y permiten sacar conclu
siones acertadas. Véase ense~'Uida la explicación. Pero antes, expongo 
tres ilustraciones que ayudan a la comprensión de todo lo expuesto con 
respecto a este método1 

. . 
-- Primsro,·los ~lamentos de la clasificación de Papadakis, 198o en una si-. . , .• ,. 

nops1s extractada de su librot 
En segundo lugar, el climograma del propio autor, con los datos para tre~ 
de las es~aciones vainilleras estudiadas sobrepuesto~, .. ~ •• ~on explicaci'O"n'es¡ 

- Y por último, en tercer lugar, los "Clica togramas graficos" elaborados por 
mí, a partir de los "Auxogramae" (o gráficas de crecimiento vegetal anual) 
del mismo autor, con el fin de incremen,ar su poder expresivo. y en los 
cuales incluyo los índices bioedafoclimáticos expuestos más atrá:i';"'L&s 
aplicaciones prácticas figuran en la seccion de "Diagnóstico Ecol6gico". 
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~RIJ!M!iJi'?OS DE LA. CUSIFICACI9Ji CLD!A'roLÓGICA DE JUAN PAP.A.DAKIS (1980) 

CLDUS XESSIUllS TÉ!llUCOS 

Sigla Looalidad típioa 

i Verle.o anak Siberia UllSS 
B Ha randa Stracll 
C Hela:iJlald. FIJiLA!!Dll 
D llerl n U.FK.llill OCCIDWTil 
• Puente del Inoa llendoza J.BG. 
1 Londres IBGLA.TEIUU. 

O Buenos ilre•, .lRGEJITDU. 
B Palaa de xe.,voroa, .FSJ?AÑi 
I Man tevideo UllUGUA! 
¡ Jllleario 1 J.liGlillmi 
l. Perguino1 m.. J..l!GE21 1l1DU 
L I•la llartín Garoía 
a Nuen Pom~a, Chaco ABGWTilii 
ll Posadas llisiones ARGElliTDlA 

Corrientes .lltim!TDlJ. 
Coemba1 .ANGOLA. 
:Ek>a Vista, BBASIL 
llaloaroe lll. .lRGE%iTDIA 
Punta Del le. AZOBJ!S 
Lima PEHU 
Londres, DIGLA.TE!tl!A 
R!o de J anei:ro lll!ASIL 
QU1lloi&1 CllILI 
)Ion teviifeo · URUGUAY 

'lino Cordoil& JJlG EB'I'llü. 

CLDUS >lE!iSUALES HIDBICOS 

llínima. 
extreu 

< 
<-29 

-1oa-2.5 . 
-2.5a0.o 

Oo0&2o0 
2.oa7.o 

-2. .o 
o.oaZ.o 

o.o .o 
2.oa7.o 

Jláxima 
media 

15.oa21.o 

15.0a2l.O 

< 17.0 
l .oa21.o 

llínima 
media 

La 
<8 .o puede nr > 21.b 

si la llÍn.1<8.o 
>a.o 

25.0a2900 <13.0 
1 .oa20.o 

29.oa33.5 ,___>.....,3 ~._,5,...__~..... < 20 .o 
<29·º 

Sigla Jlominaoi6n Preoipitaoi6n más agua de reserva Preoipitaoión Superávit 

a árido 
• 8800 
i intermedio seoo 
7 in teraedio humado 
p poat-humedo 

humado 
11 moJ o 



CLI.MOGHAMA DE P.APAllAKIS PlllA Tlml LOCALIDADES VAINILLERAS 

exteneiSn horizontal 
continentalidad 

extensión vertical i 
gran variabilidad 

aojado 

b&iedo 

poat-h&iedo 

intermedio h\Únedo 

intermedio seo o 

seco 

úido 

de las condiciones 
hídricas 

~mnoXNOPQRS.TUVYXYZ 

LIMAS MENSUALES TÉRMICOS 
IAtr> 7E>1PLA0D CALllJO 

OLCMIJ'OltA14t ,,,..,.,. .. (J, ,.,.AM.,:1"41.•0N IAlru#•&dlV;L l'ltlfA 
7,f..,.,,Al(.1: ~Jr-•(;#:i..{u1AS r,,,,,, ... "_s tJl•O~•t•S 
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CLIMAS 
llENSUilJ!S 
!ÚDRICOS 

su os 

v Asfixia de las raíces en suelos mal drenados, dificultad para ooseobar. 
h Rendimiento a,,rícola máximo con daños por exceso de lluvias, 
p l!endimientos a,,rícolas máximos sin lluvias excesivas. 
y Rendimiento a,,rícola cercano al máximo. 
i Rendimiento agrícola regular compensable con riego. 
a Sequía soportable con crecimiento vegetal casi nulo. 
a Sequía peligrosa sin ningúna posibilidad de rendimiento a,,rícola. 

·-·· 
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EXPLICACIÓN, NOTAS Y CONCLUSIONES AL SIST.fl!A DE PAPA.DAXIS 

De acuerdo oon Papadakie 1 una caracterizaoión generalizad& de 

loa olimae de las áreas vainilleras sería la siguiente, Se trata de clima• 

1DOn16niooe tropicales atípicos y de tranoisi6n entre la "Tiern Caliente" 

de la eabana1 donde no hay heladas y la "Tierra TelDplad&" 1 en oeyo oaao 

mey particular, hallado sólo en las zonas ecuatoriales o tropioalea alta•, 

puedll.!I aparecer heladas ocasionales, El autor indica que para el área que 

nos ocupa, del "Piso del Algod6n• con nmnero t&mioo 8 (promedio de la• 

JD.(ximae JDedias de loa 6 meses más cálidos superior a 25ºC¡ m!nima JDedia 

extrema superior a 7'C durante ~s de 4 1/2 meses; mínima media del o máe 

111eae11 inferior a lil'C) 1 se pasa directamente a la "Tierra Fría''• que tam

bi&n dividida en pisos t&rmicos seglÚI la altitud, sería ocupada por vaini

llale• ll&l'ginale1 en su parte "Semi-tropical" oon inviemoe 11 0 11 (mínima e: 

trema media entre 2 y 7 •e, ~Iiú:ima media entre 15 y 21 'C para el oliuia 

men8U&l). De este modo la zona climática de transición que ocupa la vaini

lla, oombill& las desventajas de los climas tropicales (vernalizaoión insuf! 

ciente j,ara cultivos oriófilos y perjudicial para tropicales) oon la• dea

ventaj&e de los olimas no tropioales (heladas ocasionales) y ba sido eet&

bleoid& por su particular y oareoterístioa humedad, El verano t&:nnioo, no 

~111 cllido1 pero húmedo, resulta suficiente pare el desarrollo del algodlbl1 

Biendo interrumpido por una estaoi6n seca o relativamente seoa1 invernal 

de pocos mesH, que se hace tanto más marcada con la cercanía al nivel del 

mar y a la zona de llanura, en la cual inclusive pueden desapareoer wtal

mente lu ocasionales heladas de invierno. En Madagascar, el período hWzie

do •• largo por la influencia marítiJDa del Océano Índioo, y la sequía e• 
fl61.~lt40 fl6S,1\A2.~ 'l i\IAi"\ 

relativa, mientras que en MGx:ico, ea m&s corto, iniciándose en junio, ju-

lio o agosto, para terminar entre octubre y diciembre, lo que produce oca-
: 

1 fl'S.K'14l 
1ionalmente que algunas esta.cienes tengan sequías absolutas que hacen del 

ri860 artificial por aspersión una actividad imprescindible si se quiere 

111&11't&ner sano o conservar el vainilla!, 
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Como la lluvia. de La.va.do (lll) no llega a superar en un 25 1> 
~l'")'f 

_ _} el valor de la Evapotra.nepiraoión Potencial .lnual (EVPOTA), Papadakie 

(1980) señala que la vegetación típica de esoe olimas es exclusivamente 

gramínea. Esto es muy importante porque prueba que la existencia de vega

taoi6n cerrada., como bosques y selvas en estas zona.e, ea debe a una larga 

euo1111i6n, donde la• plantas han terminado por establecer paulatinamente 

su dominio a pesar del clima adverso, Por otro la.do, la lixiviación de 

loe suelos looale11 es reducida., y al menos en México su origen geológico 

relativamente reciente, por lo que la liberación de nutrientes minerales 

es favorable al mantenimiento de altas tasae de intercambio i6nioo 1 que 

han permitido el desarrollo de la exhuberante vegetación local, Eeto prue

ba que la deforestación o desmonte incontrolado de la. región, más allá de 

los l!uiites homeoetátioos da.dos por la existencia de comunidades cerrada.e 

de vvgetaoión, tendr!a. un efecto olimatológicamente dramático manifiesto 

por la ca!da. de la capacidad de carga de toda la. zona vainillera. 

fl!..3'f 

En base a la relación del cociente: Precipitación Total Anual 

(PTA)/(ENPOTA.) 1 ea establece un Régimen BÍdrioo Monzónico IJ.uvioso (MO) 
f14 °"I 

para todas las eetaoionea BllB.lizadae 1 a ex.capción de Papantla qua lo tie-

ne MOD116nioo Seco (Mo) (!Ji inferior a 25 '%> de la EVl'OTA¡ PTA. de más del 

44~ de la EVFOTA)J en estos reg!menee 1 el vara.no es más húmedo que el in

~e:rno y la primavera, sin que la humedad baste para considerar el r4gimen 

como hdmedo (Hu) (PTA mayor que J>VPOTA¡ ningún mee seco¡ :In superior en 

más de 25 ~al valor de EVPOTA), que probablemente tiene condiciones adver 

ea.a para loe vainilla.les, Es notable la sequedad del clima de Pa.pantla1 
flGo. +i 

que preHnta un mee árido (a) en abril, lo oual indica que se detiene to-

talmenie el oi.'80imiento vegetal, El mee siguiente, mayo ea seco (e) y en 

&ate, el crecimiento vegetal es m!nimo o oaei nulo, lle queda claro en la 

bibliografía si es imprescindible un p~r!odo de latencia o reposo de la 
vainilla, ni cuanto debe durar, o en que OO'._ld.iciones se establece, Lo 

cierto ea que por este m~todo 1 sabemos que está presente y que corres

ponde en alguna medida. a las condicionas de clima tipo "o", ouya verna

lizaoión insuficiente para otros cultivos, pareos ser la ideal para la. 

vainilla., puse está presente en todos loa casos que ae pudieron analizar, 

correeponde al invierno, y también al período de sequía absoluta o rala-

tiva del año. 
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Si laa condioionea de sequ!a de México, ee llegan a prolon-
n's."'" ~, 

gar, ·donde ae preaentan, a veoee en forma absoluta (en loa t4rmino11 que 

ya eatablaoimoa mita atrás), y no se dispone de agua de riego, se oorre 

el riesgo de perder totalmente la plantación o de tenerla severamente da

ilada al concluir la eataoi6n. Tanto más conforma mita desforestada T topo

grifioamente desprotegida se encuentre el área donde se ubique el vaini

llal, pue1 en algunas hondonadas y valles intermontanos 1 por el contrario, 

pueden enoontraree condiciones mioroolimáticas atenuantes sobre el eteoto 

del olima global, lae cuales pueden permitir que algunae plantaoionee re

aietan sin riego la eequ!a, siempre y cuando la reserva de agua T humedad 

del suelo no ae agoten totalmente en el transcurso de 6sta por evapotran.!. 

pirao18n. En todaa las otras estaciones analizadas aquí 1 el agua es aufi

oiente e incluso -en algunoe meaee- excesiva a lo largo de todo el año, 

pero 911 las gráfioaa de precipitación de las estaciones vainilleraa•eiem

pre se obaerva un periodo de reduooi6n de la lluvia previo T definitivo 

Ó 
JllS.21A21'r~OA4'-t. 

para la noraci n. 

En otros aspectos, señalaremoa que el Rigor del Invierno, ca

talogado como Semitropical es en México tanto más intenao conforme ee 

acerque uno a la costa del Golfo o se desplace hacia el Norte. En la 

ooeta, el número de meses más citlidos ae reduce por la izrf'l.ueneia 11111r:!

tima. Ocurre lo miemo en la base de las montañaa debido a la altitud y 

a las cualidades eapeoialea del viento local, y por el contrario, en lae 

llanuras ooateraa se incrementa notablemente por una eatabilidad relati

va. No obatante, el número térmico (8) pemanece constante para todas laa 

eetaoiones. 

Deade el principio de aeta tesis ae había planteado que·la• 

••taoionea de Antalaha y Papantla se habían seleccionado por repreaentar 

reepeotiVal!lente la mayor cantidad y calidad dentro de la producción mun

dial de vainilla. Ahora podemos probar teóricamente que en efecto oourre 

así, y el porqué del hecho. 



Si se observan detallad.amente loe Auxogramae modificados a.. 

qu!,~ eu aplio~oi6n a dioho objetivo, que corresponden a Antalaha 1 a 
iiU.401.\\ 

Papantla, se puede deducir que en ésta última, la oa!da máxima del !ndioe 

(A) de Crecimiento Vegetal, coincide oon el periodo de floraoi6n (Marzo, 

Abril o Me.Yo dependiendo de la variabilidad olimátioa interanual), ee má•• 

ea oaei seguro que en estas condiciones la floraoicSn, que es auxodiagl'lllll4-

tioa o olimatol6gioamente puntual, dure tan e6lo un d!a, o unos poooe 

d!aa. Si ello coincide oon un periodo or!tioo de sequía absoluta y la 

desaparioi6n de le.e temperaturas freeoae de invierno, puede darse por per

dida la plantaci6n (lo llamaríamos florear para morir). Por otro lado, en 

Antalaha, el !ndioe (A), pennanece estable en primavera después de la se
quía :relativa y el fresco invernal y así, la floraoi6n resulta difUsa y 

oont!nua, pudiendo durar entre varias semanas hasta 2-3 meses e inclusive 

mil•· Posteriormente, viene el periodo de desarrollo de los frutos. Se ve

rá que en Papantla, entre la oonoluei6n de la feoundaoi6n (principios de 

junio) y el final de la cosecha (fines de enero), el !ndioe (A) toma valo

rea uoendentea que tienen un máximo en junio, y en ese per.Íodo, loa ol1-

mae 119nsualee h!drioos son intermedios eeoos. Esto significa que el 1'ruto 

oom.ienaa a deaarrollaree rápidamente, pero la humedad y el índice de ore

oimiento terminan por coincidir y caer, por la canícula propia de este 

clima, provocando una detenoi6n del oreoimiento del fruto a medio oiolo y 

por lo tanto, y esto ea lo importante, forzando la concentraoi6n de 1011 

prinoipios activoa (por deehidrataci6n) que posteriormente ae convertirán 

en produotoa aromáticos de alta calidad (vainilla escarchada), El endure

oilliento (o tal vez lignifioaci6n) provocado en el fruto por la aequ!a de 

medio verano, posiblemente limite su desarrollo posterior al volver a au-

111enkr al m!Úilllo anual, en septiembre el !ndioe (A) debido a la estación 

lluviosa 7 aea la oausa de la gran concentraoi6n final de aromáticos¡ o 

bien, BD alguna forma, la muy relativa sequ!a de medio verano, propicie la 

f'ormaci6n de precursores qu!mioos de los aromáticos, como el piperonal, por 
medio del cual la planta defiende a su fruto del ataque de los áfidos y o

tras plagas de insectos chupadores de savia. Así, no es casual que el ini

cio de la oan!oula coincida exactamente con el principio de la temporada 
flbS. 5-4 'I 6'1. 

9ll que tradicionalmente aparecen y se controlan las plagas. :Ell contraposi-

oión a lo ya señalado, en Antalaha, todos los factores edafoolimátioos 

ooinoiden en una estabilidad relativa que permite el desarrollo mib:imo 
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de loa .frutos, pero las condiciones que observamos para Papantla no existen 

all!1 y por lo tanto, la oantid.ad de aromáticos será la normal de cualquier 

localidad con un índioe (A) estable y elevado, Prosigamos, en las condicio

ne• de .Antalaba, la mano de obra de la plantaci6n tiene que eer aproximada

mente constante todo el año, porque si la floraoi6n eet4 diferida a varios 

meses, la cosecha también lo estará ya que la maduraoi6n de los frutos e. 

irregular. &! cambio en Papantla, si haY una adecuada planificaci6n, loa 

requerimientos de mano de obra serán mínimos y e6lo se necesitará personal 

adicional en los momentos oríticos. Así, en Antalaha el personal estaría 

de planta y en Papantla seria oaei totalmente eventual, lo que efectiva

mente oourre en alguna medida y le da a J.léxicc la pooibilidad~de abatir 

101 costos de mantenimiento de la plantación gracias al clima, aun.que la 

administraoi6n tal vez resulte muy compleja, Pero todo ea compensa, en am

bas looalidadee la desoomposici6n del humus o índice bumolítioo (Hl) ea 

casi idéntica, lo que no ocurre con su formaci6n o índice bumog~nioo (Bg) 
por lo que en Papantla ea necesario producirlo en forma artificial 

(C6mpoet)~ .!demás, oomo la alteraoi6n alítioa (Al) ea considerablemente me

nor en Papantla que en Antalaba1 debido a las oondioionee termopluviomé

tricaa1 habría que añadir al c6mpoet algunos nutrientes minerales. Tantos 

más, si se establece riego artificial para incrementar la prcduooi6n, Y ai 

además se quiere tener calidad, hay que saber controlar todos loe factorea 

dJl índice (A) por medio del riego y el análisis de tendencias del clima 

donde se establezca la plantaoi6n, 

Por i1ltimo1 debemos anotar aquí, para haoor justicia al· tan 
desprestigiado e, Warren Thornth~aite 1 que de no ser por los datoa que brin 

IA'.1o4 ';1 C4.n..I. -

dan loe cálculos elaborados en la claeificaci6n climática de 19481 no ha-

bría sido posible llegar a astas oonolusiones. lo que a nuestro juicio 

prueba q~e oada clasificación climatol6gica debe ssr apreciada como va

lioso esf'.uerzo intelsotual, antes de descartarla sin s~ficiente tundamsnto. 
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APLICAClÓll DEL ANÁLISIS TE!l!.:OPLUVIOMÉ'l'RICO Y METillROLÓGICO DE PARÁMETROS 
, , 

Y FENOMENOS BA.SlCOS PARA LAS ESTA.CIOlir.."'S VAillILLERAS 

PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL (PTA.) 

La forma más simple da abordar al estudio da la (PTA) media, 

ea graficAr sus valores en forma decreciente para el periodo de datos más 

reciente que de cada una de ellas se pueda obtener en las fuentes de 1n

formaci6n, siendo lo más conveniente que dicho per{odo sea idéntico para 

todas las estaciones consideradas, lo que no nos ha sido posible debido 

a las deficiencias inherentes a todas las fuentee de informaci6n con que 

contamos y as!, incluye en nuestros datos un error estadístico que no po

demos controlar ni cuantificar, A este error, ha_y que adicionarle el pro

vocado por la variabilidad interanual de la (PTA) 1 que en eetaoicnea tro

picales como las que nos ooupan, suele ser bastante elevado debido a la 
irregula~idad natural de los monzones, En estas condiciones, solo queda 

busoe.r que el periodo de datos a con~iderar sea lo más amplio posible. La 

raz6n de esto Último, estriba en que al menos así, la variabilidad intera.

nual de la (PTA) queda "oculta en el promedio" y las diferencias de peclo

do son un tanto menos notables, Sin embargo al proceder d~ este modo, exl.,! 

te una tercera fuente de error1 la conaidaraci6n de los promedios oculta 

totalmente cualquier tendenoia de la (PTA) hacia el aumento o la disminu

oi6n en eetaoionas inestables donde el clima está cambiando por alguna 

raz6n. Considerado todo esto aagÚn veremos adelante, por las necesidades 

propias de esta tesis, tenemos los datos y orden de estaoiones siguiente• 

en forma deoreciente1 

Estación/ Localidad/ País/ Per!odo/ PTA/ Fuente de información/a . . 
):AROAN'l'3ETR>. 1 ~atave, ~:adaga.acar (1952-1972~ :>730,5 mm Vemstedt 
)lAR.UIOR0 1· Ai;tana.narivo, 1.:ada;;ascar (1941-1972 2958,8 mm llernstedt 
PUS!lTE HEl\RIQU::Z, Vera.cruz, ~;éxioo (l944-196o 2286,5 mm Garc!a 
l!ELl-VlLLE, Is, J;ossy-Be 1 Diego Suárez, J.!adag, (1946-1972) 2230.l mm llrt, 
AllTA.IJJ!A, Ta.matave, ~:adagascar (1938-197~) 2176,8 mm Wernatedt 
KISA!lTLA., Vera.cruz, lt.éxioo (1941-1970) 2162,8 mm S.M.N, 
TECOLUTLA, Vera.cruz, México (1951-1970) 1584,1 llllll S.M.N. 
iaRTÍllSZ DE LA. 'roRRE, Veracruz, México (1945-1970) 1513. 7 llilD S.M.N. 
PAPAN'l'LA, Veraoruz, México (1950-1970) 1066,0 mm S,Jl.,I\, "'"'· 1 '"·"· 



Sin embargo, aquí ea necesario considerar que er1 México·· ,l .. f> 

la produooi6n de vainilla ha decaído mucho en loa últimos ahos por io 
"'~-b 

que inclusive se auapendi6 la exportaoi6n. Cabe preguntarse si le. razó~ 
r.i.&. z.~'3 ·~ . 

de asto ha sido wi cambio olimatol6gico significativo (Más atrás anota-

mos qua las cartas cie olimas del r.tlaa llacional ¡ d.el DETE!IAL no como.-
.. f'~!:i· 1!3 ':I ~C.?I!. 

d.Ían entre si véase la sección CLIJM!l.UI.OGIA JE LA VAINILLA), y de exis-

tir ésta, como ea posible demostrarlo, Tenemos oomo antecedente lo dicho 

por otros autores (véase atrás el apartado de 11,EJICIÓN DE !.:ODIPICACIOllBS 
f"" j,, 

DEL CLIY.A). Si se observa la gráfica que hemos oonstruído con los datos 
HE:.~ 

de (P'l!A) recientemente anotados, se verá que los valorea de precipita-

ción de Tecolutla, >;art!nez de la T., J Papantla, pe.recen anonnalmente 

bajos con respecto a los demás, ~Es esto normal? 

Para averiguar posibles mocuficaoiones y confiando en que 

efectivamente la variabilidad interanual ue la (PTA) queda oculta por 

el promedio, recurrimos a registros de .iatoe dt> periodos más antiguos 
flb. 31 

de algunas de nuestras estaciones, dados por García, 1973· Al conside-

rar para una mis:ia eataci6n dos perio:ioa de da too qud difieren en 10 

años de registro, la l6¡;ioa indica que si 9U c::í:oa no ha cambiado, sua 

valorea medios de (Pl'A) deben aer iguales o casi iguales, de lo contra

rio, puede estableoerse una hipótesis condicional de que el clima cam-

bió y está cambiando, Así tenemos loa datos ai¡;uientea, qua al ser com

parados con los anteriores nos demuestran pérdidas totaloa de p:recipitaci6n 

anotadas en oada caso, que dan valores demasiado significativos como para 

tener la certeza de que el cambio de olima se ha dado aún cuando el mé

todo de evaluación no parezca tener todo el rigor técnico necosarios 

MISUlTLh t 19 25-19 6o) 2275.5 I:lll1 5.0 

n.o w rBCOLUTLl. 1Y5l-l96o) 1706.6 mm 7,2 
años 

)\ARTÍJ;,;z n·· LA ~'O!\Rli 1 1946-1960) 1743.4 13.2 ,, 1!.111 .,, 
P>.PAllTLA l;,.,;~-l96o) 1169,9 mm 8,9 ~) 

)e ser ve:ídicoG, estos 4 ·1alores, d;; w.a sola. variable, com

prometen aever~mente el fu~~o de cualquier plantaci6n de vainilla .en la 

zona vainillera mekicana en ausencia de riego. 



3.500 

3000 

2.500 

1500 

1000 

o 

PllECIPI'liCIÓN 'roT.AL .ANUAL Y PÉRDIDAS DE 

PRECIPITACIÓN DE .LAS ESTACIONES VilNIIJ.EBAS 

(Diagrama de ba.rrae) 
"" ... .... 
::·: ··" :::: .... 
:::: .... :··· .... ... ::· . .... .... .... ... ... 
:·. . :• ... ... ... 
::· 
:·: ... ... 
:: :: ... ... .. •.: 
~ ~ :· · ... :: .. ... ... ... ... .. ... .... ... 
:: :· ... ... ... 
·:· ... ... ... ... .. ... 
:·: .. 
·" ·:: 
:::· .... 
·::: :: :: ... . : :: 
:=: ... 
: :: 
·:· 

... .. . ... .. . .. . ... ... ... ... . .. . .. ... 
··: 
•:• ... 
... ... . .. .... ... .... 
~:~: .... .... .... .... .... , ... .... .... .... .... 
":• .... .... .... .... . ... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... 
"'. .... ... ... 

. .. ... ... ... ... ... ... 
:·· ·:· :.• ... 
•:, ... 
:·· ,., ... . .. 
::· .. .... 
:·:· ... ... 
::-. .. ... 
·" ... ... .... ... ... . : .. .... ... .... .... .... .... 
'"• :::· ... : ... .... 

::: 
·:· :: ... ... 
::: . . 
·: ... .. . ... . . 
" ... 
" .. .. ·:: .. .. . .. . ·: .. 
:: . ' ·=:. :·· .. 
·:· ... .... 
·:· : :· ... .. .. ::: 
:·: " ., 
::: 

.... ... ... .... . ... 
:: :· . .. . . .. . .. ... .. .. . ... . ... 
:::· .. .. . .. .... 
:::· .... .. .. . .. .... .... .... ... . ... .... 
:::· 
!!•' . .. . . .. . . .. 
::·· :::: . .. 
··!· ... .... ... ... , .... 
:::. 
::: 

" . ... 
" ·:· . ... ... ... 
·:: . .. ... .. ... .. . .. ... ... 
.... .. 
·.:· .. .. 
:: 

·:: ... ... .. .. .. .. .. .. ... . .. .. 
:: .. ... 

/'l(ECIP/TACIÓN 70TA¿ ANVAL EN 

/'ÉllO/OA5 POR OEFO!?ESTAC/ÓN 
CADA DfiCADA 

(11¡ ... , t • .._¡,¡,;. /~ /';3 '1~) 

. . . .. . .. . . .. . 
:::· .... . .. . . .. . .... .. . . .. . . .. . .... ... . ... 
I"'. ... 
~··. :::· . ... .... . .. ... . .. ... . ... .. . ... 
::• . ... ... ... .... ... .... 
~ ...,, 

• 

. .. .. 
" :.• .. . . .. .. . .. .. 
•:· ... .. . ... 
··: 
·" .. . 
:: : . ... ... .. . ... ... 
:: :~ .. .. .... 
"· . ... 

... .. . ... . .. .. . .. . ... 
::• . . ... .. . . .. . . .. . 
::·: :: : : ··:· . ... .:,• . .. .. .. .... .. .. .. .. 



254 

l'ara saber realmente como era la zona vainillera mexicana, es 
Fu,,~' 

ftUd,o aiiaúir en la gráfica recientemente oonstruida la (PTJ.) qua repr&-

HA'tall estas p4rdid&s, pues loa años l956-l96o representan la máxima Pl'O

duaoi&i da vainilla de nuestro pa:S:e y corresponden en cierto modo a di

chos valorea de precipitación, (V4aea la eeooi6n de HlS'K>Rli DE U. VAINl
,.. .. 40"''"-5· 
I..LA.). Cabe anotar que as! como el número de años de observación oculta la 

va.riabilidad interanual de la (PTA.) y otros fenómenos del clima, en loe 

p:romadioa de periodos oortoe puede darse el caso de qua el ocultamiento 

no asa total y \IDO oonfUnda cambios olimátioos numériooe oon variabili

dades inwranus.lee y viceversa. Por ello, analizwnoe 12 estaciones olima

tol&gioa.s oon el método de Flores & Oshald (1985) localizadas dentro y tue

ra de la zona vaillillera merioana sólo para confirmar si estábamoa en lo 

correcto. Anotamos enseguida dichas estaciones, su localidad y pérdida& 

totales de (PTA) en los añoe 196o-1970s 

JUCHIQDJS m; FERRER, Veracruz 
XA.RTÍllBZ DE LA 'K>RRE1 Veraoruz 
IUSAll'l!.l; Veraoruz 
FAllA!. DE JIAUT.LA, Veraoruz 
P.APJJITLA DE OLARTE, Veraoruz 
POZA. l!ICA. DE Hlnu.G0 1 Vare.cruz 
TECOLUTU., Vera.cruz, 
CU.E."?ZlLÚI DEL PROGRESO,Puebla 
TAll'l'Íll!, Veracrta 
CHICOJl'l'KPEC DE JUA.REZ 1 Veraoruz 
ZACAPOA.XTU, Puebla 
HUAUC!!DWIGO, Puebla 

''"ti 
fil f'en6meno está generalizado, pero loe valores, llevados al 

mapa loolll no podían ser unidos aparentemente por medio de ieol!neae sólo 

oe111 tau pocas estaciones. Sin embargo, cada valor responde e:racte.mente a 

la ugnitud de la deforestación da la localidad qua representa, y Poza 

Rica, que pareoe dispararse demasiado debe su número al calor que despren

den los meoberos de quema de gases del petr6leo, fenómeno que incrementa 

la capaoidad de bumidifioaoión del aire y reduce la tasa de saturaci& 1 

por lo tanto, la posibilidad de lluvia. 
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VAITTlfilliIIl!D INTERANUAL DE LA PRECIPlTACION (VIP) 

En el transourao de la elsboraoi6n de los cálculos del apar

tado preoedents 1 tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de Medina, 

(1966) para estimar la sequía, quien mencione. qua éstas oon cíclioaa y 

que por lo tanto, el clima nacional no ha oambia.do, an base a un ~lieie 

m111 de~la.do de la (PTA) en México, lo que contradice nuestras obaerva.

oionea 7 nos obliga a confinaarlas o descartarlas oon la aplioaoión de 

m&todom matemátioo-estad.Ísticos más formales, puec lo que hemos hallado 

en la MlZlB vainillera y eue alderredo:::-es1 no non pew.i te aceptar oomo vá

lido lo qua Medina afirma. 

En este contexto, nos fue posible oontar oon la orientación 

del Ing. Pedro A. Moeiño, quien nos proporcionó sus trabajos sobre la es

quía int:rsestival o oaníoula. (1966) loa oálouloe para analizar la (VIP) 

por medio de la función factorial "Camma" y noa orientó oon reapeoto a 

dudaa :rel~oiona.daa con los datos del viento registrados en el Atlas del 

Asua (SLB!! 1 1976). Enseguida, conseguimos en el Observatorio Nacional, 

loe· datoe de precipi taoi6n de Jl.isa.ntla, Ver• para un periodo de 40 añoa 
""·~'· (1941-1980) y así, evalua.moe la fidelidad descriptiva da la .función gamma 

en una estación climatol6gioa de "variabilidad extrema tropical t!pioa" 1 

para omfirmar la presencia del cambio de clima qua nos ocupa y que haeta 

HW .-nto1 incluía casi totalmente la parte Norte da los estados de 

Puebl&7 Varacrug (e inclusive todo el litoral mexicano del Golfo, si 

se relaa.iona oon los prooesoa Playa-salar-duna que se eetán desarrollando 

en Tab&8oo.y Campeche) (Florea Díaz, 1986 Com. Pare.). E)npero 1 la necesi

dad del rigor técnico y metodológico a que obliga el objeto de esta. tesis 

en ouan"to a determinar la situaoi6n actual y el f'uturo de la vainilla ell 

Méxioo, nos ha llevado más lejos¡ hemos analizado en forma global la cir-
pA,. tH ., l"1(:i, tq t 

oulaoi6a del viento, las tendencias del clima y de la zona de canícula en 

í'unoión del comportamiento del viento, la {VI.P) por :nadie da la función 

gamma {obtención de modas aritméticas ponderadas) y utilizado la media a

ri tmétioa para evaluar la ( VI.P) en forma oonvencional1 año oon año, inclu-
f16,..., 

aive splicamoe el "Coeficiente de Variación de la Precipi taoi6n" a lae 

modas 7 aedias obtenidas y lo graficamos en forma de coda y media aoumula-
f1t..ti 

dae pan ver si se estabilizaban con loe datos de Misantla. Loe resultados 
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noa permiten establecer hipótesis olimatol6gioaa y ennunciados mu,¡' serios 

qua permiten dar a oada método empleado eu jueto valor y utilidad, no so

lo en el plano general, relacionado con las actualidades científicas de la 
PAlo'j, 2lS, 119' btlf(S: ~L,,63 

prediooi6n y comprensión de la lluvia, sino también en tunoi6n de loa ob-
flr..1s!i 

jetivos de esta tesis. Debemos disculparnos en este punto con muchos leo-

tores que hs_yan seguido hasta aquí las intenciones de esoribir esta tesis 

en forma didáotica, pues la relativa sofisticación de los métodos emplea

dos a continuación nos obliga a recurrir a tecnicismos áridos de asimilar 

e inevitables para una oorreota exposición, 

ENllilllCUJXJS DE HIPOTESIS ("aeneu lato") 

la lógica indica que las medidas estad!aticae de tendencia 

central, como la moda 1 la media y la mediana¡ y las de diepersi6n 1 como 

el oosf'ioiente de variaoión, la deaviaci6n típica, la varianza o el eeego, 

ato., oscilan de posioión -numérica.mente hablando-1 a lo largo de la adi-
l1t,.. 4S 

oíon de valoree en series de tiempo¡ es decir, cambian, tanto de valores 

como de posición relativa con respecto a la población que están expresan

do, Si el clima puede ser definido cada cierto periodo (10 1 30 añoe 1 loe 

olimatólogoe todavía no están totalmente de acuerdo en ésto), .Setos valo

:z:es también lo pueden eer, y en teoría, si el clima no cambia deben eer 

iguales para cada perfodo 1 pero si el clima eui're alguna modifioaoi6n1 e

llos se modificarán consecuentemente tanto más en el sentido y magnitud 

que la modificación lee otorgue, Por lo tanto, si un método numérioo-mate

mátioo-estadíetico dado, requiere para fijar una funci6n dada, de series 

de tiempo superiores a loe 10 añoe (mínimo 30 años para la dietribuoi6n 

Gainma) 1 :¡ homogeneiza. loa valores registrados mediante dicha funoi6n, 

puede lograrse que la expresi6n me.temática. resultante de la tal funci6n 
' sea "coherente en si misma", absorbiendo totalmante -1. ein que sea posible 

reouperarla mediante la fUnción o expresarla con ella.-, cualquier variabi

lidad o tendenoia matemática, positiva o negativa, definitiva para la oom

pranei6n integral de la. serie de tiempo considerada, As!, en ecologÍa. 1 l.& 

i'unoi6n Gamma, puede "deea.pa.reoer" cambios oliml!ticos, ooul tando tendencias. 

P~ noaot¡-os1 :¡ para la agricultura en general, ee efectivamsn-



te importante definir oon claridad del olima y otorgarle f6rmulas que expre-

11en su eetabilidad relativa, pero únicamente si en realidad la pNaanta., 

l'ero aa mucho más importante cualificar loa cambios climatol6gioos dentro 

da las series de tiempo, para conocer -en primera instancia- all8 tendencias 
f!6.~ 

cualitativas, y si tw:ibi1fo es posible -en una instancia secundaria- aue ten-

dencias num6rioas en un ~entido cuant!t.e.tivo estricto, la funci6n gamma, 

puede así, ser coherente en si misma, puede unificar mediante una dietri

buoi6n única. largas series de valo1'9s en el tiempo, y puede ta.mbi6n1 me

diante al uao da sus parámetros, ser lleva.da al ple.no por tener expresi6n 

continua, pero también, y este ea el problema, ocultar graves cambios o 
;:1~ . .-e vs. ru;. ~q 

tendencias importan•ee del olima. que importan más por sus consecuencias 

eool6gioas para el &xito de los cultivos. En síntesis, nos interesa máa 

evaluar las tendencias que establecer normales a.rtificialsa 1 c~a valide~ 

a6lc ea temporal ecol6gicam~nte hablando, ::O este contexto, funciones co

mo la. gamma, que por sus características típicas, representan una valiosa 

aportaci6n metodolóbica1 deben s~r tomadas en oonsideraci6n con extNmo 

cuidado al aplicarlas a series de tiempo, tanto más cuanto más grandes sean 

estas y especialmente si no se sabe si •• a.nil'iestan alguna tendencia a in• 

orementarse o deoreoar. 

DEJ.IOSTRACIÓN 

F1,. '-b 

Hemos ¿;rafioado la (?TA) de Misantla.1 Ver., durante 40 años 

(1941-1980), A la misma gráfica, le afü;.diJJca primero la media acumulada 

(~ de la (PTA.) a.ño por año. Obsérvese que los valores nunca se estabi

lizan (línea recta horizontal), que es lo que se espera al utilizar el 

parwíietro (tx), por lo que la (VIP) siempre está present.:i en esta loca

lidad, y el valor final dado, de ~049,3 mm, es en consecuencia estadísti

camente correcto, pero arbitrario con ~aspecto a la realidad, pues la 

(PTA) asume valores muy lejanos a él. L continuaoi6n1 añadimos la Moda 

(Mo) calculada con el método de la distribución gamma de ~\osiñc y Gar

oía1 pero tarabién en forma acumulada, año por año (:l;"Mo), De aquí puede 

deducirse objetivamente, que la (Mo) calculada por este método, adolece 

de oasi todos loe de feo tos que Mosiño y Ge.roía le señalan a la (X) para 
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justifioar el ueo de la Dietribuoi6n Gamma, <lnpero 1 ésta (Mo) 1 además de 
fl" "t 

que ta.mpooo se estabiliza al eer as! ¡;raficada1 nos prueba objetivamente 

eu dependenoia de la (X) poblaoional, pues es de obeervaree 1 que amba1 

l!neaa son práotioamente paralelas, lo que no debería ocurrir si por e1te 

mftodo la moda fuera realmente tal, As! 1 las ventajas anotadas por los 

autores mencionados, no parecen sustentarse en los hechos, al menos para 

estaoione• con monzón tropical y alta variabilidad pluvial como la que 

no• ooupa, 

Otro dato interesante, radica en oaloular el valor medio de 

las moda• acumuladas ( ¡¡ 'Mo) 1 que ea de 2090, 5 mm. El hecho de que éste 

valor sea mayor que el de cm 1 plantea serias dudas oon respecto al 11}!&

¡or margen de seguridad de la moda en relación oon la media" y vuelve a 
ouestionar la validez de la gamma en este tipo de oaeoe, Adem&e1 fi!MO) 
•• oaei igual a (EX}¡ por último, aplicando una regresión lineal simple 
en la alisma gráfioa 1 puede verse que la tendencia de loe datos es maroa

daments deoreoiente, tal y oomo lo hemos venido obeervandoa lo largo de 

la elaboración de esta teeie. En consecuencia, todas las funciones mate

máticas aqu! aplicadas están ocultando la realidad¡ es m4s 1 la reflejan 

demasiado vagamente, por lo que puede plantearse que, o bién la (PTA) 

•• 1m fenómeno ouyo oomportamiento ea imprediotible, o que la estad!a

t_toa que se le está aplioando no ea la adecuada. Al respecto, el riego 

artificial, y la produooión de calor por parte del hombre, pueden ser 

algunos de los elementos que haya que considerar aplioéndoloa como faoto
re1 de oorreooión a loe valoree de (PTA) para hacer de ésta un fenómeno 

predecible, La deíoreetaoión de grandes áreas bosooeas, el ueo de mechero• 

pBl'S quemar gas de petróleo, y el riego artificial de grande1 áreas &gr!
oolas1 forzosamente tienen influencia sobre el clima global, Adelante, y 

hasta donde sea posible, demostraremos todo esto, 

Demostrado con el tratamiento eetad!stioo especial previo, .que 
_ flf..o!S 

en VJ.aantla1 la Moda (Mo) y la media (X) son equivalentes (2090,5 y 2049.3 

re•peotivamente), cambiamoe de método de expresión gr~íica 1 para usar el 
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"Coaf'ioiante da variación" ( CV) de la precipi taoión 1 utilizado por Flo

rea y Ostvald (1985) pero lo graficamos año por año, para la (l:X') da 
flf.,-4\, 

•~eantla, Obsérvese que después de 1951, los valores muestran una ten-

denoia definitiva a incrementarse, por lo que el olima realmente eat4 

oambiando1 cada vez llueve menoe 1 o si se quiere, las preoipitaoionaa 

son oada vez m~s esporádicas, por lo que al resultado final viene a ser 
' al miamo1 pérdida total de la (PTA) en unos cuantos años da continuar 

laa tendencias actuales de pauparización ambiental, Esto ooinoide con lo 

declarado por la Universidad Veraoruzana (1984) en el sentido da qua se 

ha reducido la esperanza de lluvia /1 la hllllladad general de toda la zona 

vainillera¡ verifica la validez da las pérdidas da lluvia qua anota.moa 

para laa estacionas del Norte do Puebla /1 Veracruz -y el método emplea

do para ello- 1 confirma las apreciaciones de Flores D. (19861 oom, pera,) 

anotadas m&a atrás, /1 nos hace pensar que efectivamente ea está volviendo 

mb seco todo el litoral del Golfo de México, 

Da existir una regularidad dsda 1 o un comportamiento o!olioo 

de la (PTA), ea obvio que podr€ observarse por este método, puee al (CV), 

sólo detecta la variabilidad de un aiio determinado, con respecto al que 

le precedió. Realizamos en la gráfica una regresión lineal simple de to

dos los datos y ésta, indioa1 .oon una corralación de 0,79; que para al 

año 2192 la variabilidad será total (100 %) • Tres correlaciones secunda-
. ·~· risa, axp~sadas por sus respectivas líneas de regresión, y loa añoe que 

abarcan, también muestran tendencias varias haoia el incremento en el .fu

turo. En oambio 1 en el pasado, parecía existir un comportamiento c!olioo 

qua para ser correctamente apreciado, requeriría datos de :registroa máe 

antiguost obsérvense los períodos (1942-1957) 1 (1952-1954), 1 (1955-1961) 
en los cuales el (CV) se va :reduciendo paulatinamente, para después, con

cluido el ciclo, dispararse a un valor mu.Y superior; con m~s ejemplos, 

probablemente esto demuestre una serie de caídas escalQnadas de la capa

cidad da carga hídrioa de Misantla. Obsérvese, por último, que de 1963 
en adelante esta comportamiento no vuelve a manifestarse m~e, y loe valo

rea de (CV), con leves fluctuaciones, tienden siempre a inorementaree. 

Limitando este trabajo a las estaciones de Papantla, Martínez 

de la Torre, Tsoolutla y Misantla1 para evaluar los cambios de clima, ano-
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"-''· Zf:.! 
taremos· a oontinuaoi6n ouálee han sido datos, en funoi6n de algunas de 

las olaaifioaoiones mundiales de climas empleadas en esta tesis, compa

rando los datos de los periodos dados por García (1973) y el S,M,N, (1982) 

y añadiendo, cuando sea posible, los resultados mencionados por otros 

autores u obtenidos a partir de la ini'ormaoión que nos brindan, En la 

tabla correspondiente (Véase más "delante), puede observarse que las 

manifestaoiones de cambios climáticos e~-prese.das por le.e f6rmulas d.e 

loa diferentes autores, son evidentes¡ casualmente, vuando Wl cambio no 

ea detectado por una olaeificaci6n dada, ea expresado invariablemente en 

otra, y si el cambio no existiese, todas las fórmulas y valores permane

cerían oonstan1'es, 

r .. u .. u.s 
Obeervando la -;abla1 todan las estaciones muestran cambice 

de fórmulas, eignos o valores significativamente suficientes para demoe

trar que existen pérdidas de precipitación, aumentos de temperatura, cam

bios estacione.lea de la distribuoi6n de factores del clima, y por lo 1'an

to1 no sa trata ya de variacionee cíclicas del clima, que adem'e quedarían 

ooultae en loe promedios, sino de verdad.aras modificaciones clim,tioas de 

orden global, que demuestran todo lo que hemos venido anotando hasta e.qui 

con una tendencia general uniforme que no permite la oontradioci6n de da

tos entre lae diferentes estacion~e analizadas, Si por esoeptioismo, m~ 

común en nues1'ra comunidad científica, se pretendiera que los cambios que 

deteo~os aquí, no son suficientemente signifioativoa 1 entonces se ten

d.:r!a que pensar, consecuentemente, que lae clasificaciones climáticas em

pleadas no tienen ninguna validez! Nosotros no defendemos ninguno de los 

antagónicos puntos de vista, Sic;ple y sencillamente consignamos nuestras 

observaciones y sugerimos que ee actúe en consecuencia antes de qua sea 

demasiado tarde para que resulten comprometidos en todo el Norte de i"~ebla 

y Veracruz, loe cultivos sensibles a estos cambios, de loa cuales la '1ai_ 

nilla es el más delicado. 
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(Est&oicnss y periodos según García, 1973 y s.~:.N., 1982, respectivamente) 

PAP.Al!TLA. l!.ARTÍ!l SZ DE LA 'l'ORRE TECOLUTLA 

~1929-1960¡ 
1950-1970 

¡1951-1960~ 
1945-1970 

¡1951-1960¡ 
1951-1970 

¡1923-1960~ 
1941-1970 

CUSIFlCACIÓN DE VLUJn:rno PEDRO KoPP.i]; ~:OD, PARA 11.ÉXICO POR E, GARCll, 1964 

Av 11
1(11) Af(m)(e) Am(e) (A)C(tm)v"a.(e) . -., ' 

Av 1
1 (x•)(e)g Af(m)(e)g . :( C) (fm)w( X 1 )w 1 a( e )g A(C)f(m)w(i:•)v•a(e)g 

·.· 

,, - ._ ' --. ·.-- ··._' '· .. _ ._ 

CLA.SIFICACION DE e, WARREN THOR!\Tffi1AITE DEl93l, Y CIASIFICACIÓN DE 1948 

BA. 1 ra '· ·~· .::• 
B¡rA•a.1_,,., 

· ·. BA.•_ra• 
;·,;·.,,._ .. ,Ca~A' a' 

BrA'b' '"'•c;J.'.;f.: ~.·· . t.•·::.-BrB 1b 
c2rA_•a~ .• ,. · -;_»¡rA'a' 

40/36, 4/3 + 40/36, 6/4 40/36, 9/3 
39~36, 5/3 

40/36, 4/3 40/36, 4/4 40 35, 5/3 

CARACTERIZACIÓN HÍDRICA D3 R, LAllG, 1920 ( Cccien te P /T)· 

49 73 
45 64 1 ~ 

BA.'ra' 
B.zr.A.' a• 
Br:S'b 

»¡rA1a• 

40/35, 6~ 
39/35, 6 5 
40/35, 6/4 

100 
94 1 

l 

2 

3 
4 

~ 

7 
8 
~ 

CARACTERIZACIÓN HIDROTÉW.ICA DE E2-Il01Al!UEL DE l·:ARTONllE, 1940 (Índice de .Aridea P/'?+10) 

NOTAS1 

34 51 50 
31 45 48 1 ~ 1 

l~ Clasificaoi6n tomada de García (1973)y OOGTllAL, Atlas Naoicnal (1981), 
2 Clasifioaci6n nuestra según fuentes bibliográficas. 
3 Sistema de 1931, clasificaci6n tomada de Thcrnthwaite (1931),Contrera• 

(1942) y rectificada en Ta.maye (1962). 
4 Sistema de 1948, clasificaci6n nuestra según ruantes bibliográficas. 
5 Sistema de 1931, olasificaoi6n nuestra según el sistema original. 
6 Sistema de 1948, clasificaoi6n nuestra según el sistema original. 
7 cálculos nuestros con datos de Carcía (1973). 
8 cálculos nuestros ocn datos de Montoya (1945) rectificados en :Bouriquet 

(19541 
9) cálculos nuestros con datos del S.M.N. (1982). 



ll!.J.GNÓSTICO ECOI.ÓGICO DE lD~ALIDAD:!S VJ.I);ILLÍCCLAS MEXICANAS 

La. diversidad y gran comple'jidad de faotores, tanto naturales 

oomo artificiales, <iUe a~ oor1jugan para hacer posible la existencia de zo

nas agrícolas productoras de vainilla, bao~ de esta cultivo uno de loe más 

difíciles de establecer, manejar y mantener e~ un alto nivel productivo 

constante <iue permita la competencia de la mercancía elaborada en el Mer

cado Mundial, 

!lo as casual así «lle lae zor.o.s ns.turalea en donde existía el 

producto en !onoa silvestre o axitosamen'e introducido, tal vez afectadas 

recientemente por oambios de clima desfavorables a la repoblación y perma.

nenoia de la especie, <iue no podemos avaluar pero si suponer, ha,yan sido 

tan sobreexplotadae por la recolección en al pasado reciente, o se hayan 

visto sujetas a tantas presiones ambientales, <iUe por esto es que ya no 

se encuentra vainilla en ellas, Cómo explicar ~ntonces, tan sólo para M&
xioo, lae numerosas referencias de loe autorao que,deede el siglo ~I y 

hasta mediados del XX, habían encontrado vainilla o V"<linillales, en loe 

eetadoe y localidades siguientes, y ahora, esta planta ha desaparecido 

virtualmente da casi todas ellas1 

C»ll'ECRE • 

ClillPAS (23 :.:unicipalidadae), 

GUERRERO (Distritos de Galeana1 !0:ina1 Tabasco y 1.a·Unión), 

HilllJ,GO (Achiotepeo y Pisaflares), 

JALISCO (Sihuatlán y Tomatlán), 

MICHOACÁN ( Coahuyana), 

OAXA.CA (Vertiente Este de la Sierra de Oaxaca, hacia el golfo da México, 
a partir de Valle 1:acianal, 1:oroeste del Estada, Distritos de la 
Costa del Pacífico, Ojitlán), 

PUE.BLA (Hueytamaloa, Hushuextla, San José Acateno, Sierra Norte de Puebla, 
Sierra de zaaapoaxtla, Tenampulco), 

QUillTAllA ROO, 

SAN LUIS PO'roSÍ. (Zona de la liuasteca Potosina). 

TAB.\SCO (Casi todos loe bos<iUBB del estado, Comalcalca), 



V~RACRUZ (Aoayuoa.n, Cazones, Coetzintle, Colipe, Coyutle da San Andrés, 
Espinal, Gutiérrsz Zamora', Jioal tepec, Mertínaz de la Torra, 
•linati tlán, Miaantla, liautla, Pepantla, Poza Rica, drgen y 
bosques dsl RÍo Quilata, Santiago Tuztle, San Andrés Tuxtla, 
Tecolutle, Tihuatlán, Tlepecoyan, Tuzpa.n, 'I\u:tepec, Yaouatla 
cerca de le Sierre de Chioonquiaoo, Zongolioa y Zozoloo.), 

~ 

YUCATAll. 

Siendo un producto tan apreciado, tan s6lo el darse cuanta 

da su daseperioión en ta.ntos lugeros, y el fracaso del cultivo en gran 

parte del mundo a pesar de todos los cuidados que se la prodigan, hace 

pensar, que una de las razonee más importantes para su desaparición, y 

tal vez la más significativa-, ha sido preoisamento, tal y como hsmoe 

venido obeervando baste aquí, la desecación de las zonas de clima tro-
;,ti .... , 

pioal húmedo que le eran favorablesJ el deeoonooimiento espeoí!ioo de 

cuales eran éstas soría otra razón. '11 estas condioionea, el daño provo

cado por el hombre al destruir las selvas, hace que tampoco eea casual 

que 11,adagasoar le baya qui te.do a México la primacía del mercado mundial, 

pues los·malagacbes,sí tienen grandes zonas climáticas adecuadaa el culti

vo {además de meno de obra barata), y por lo tanto, en cierta medida, no 

resulta vergonzoso (como afirman algunos\ el hecho de que Méxioo no oou

pe el primer lu¡;;er en le producción del mundo, sino más ~ien lamentable, 

por el daño inconsciente que se le ha hecho e nuestra zona tropical fo

reetal. 

En apoyo de estas tosis, be sido muy importante el habar en

contrado qua en aquellos años en qua Últi~emente se destinaron & la vai

nilla más hectáreas de cultivo en ~ié:d.oo 1 el incremento superficial resul

taba (:paradójicamente de acuerdo a lo 

deseaba), inversamente proporcional a 
F1&. 9 p,., ~~ 

que le esperanza de los agrioultorea 

le cantidad da producto ooasohedo y 

beneficiado (yéasa el año 1985 , y los periodos precedentes, en el capí-

tulo de HISTORIA DE LA VAlNlLLA), lo que demuestra que· la actual zona vai-

nillera de ~iéXioo está extremadamente restringida en superficie, y s61o 

donde han coincidido casualmente las condiciones olilliáticaa adecuadas y 

una enorme experiencia vivenoiel en el manejo agrícola tradicional del 

cultivo, es que se le puede encontrar todavía. 
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Tan s6lo el sentido oomún y. la experiencia ,centenaria, hall 

permitido que algunos cul 'iivadores mexicanos tengan vainillales producti

vos y competitivos. Ello ss deba a qua únicamente.sobre bases empíricas, 

nan establecido riego por aspersi6n 1 adici6n de fertilizantes solubles al 

S.,,,"Ua de riego, nuevos m.Sto:ios de siembra y adici6n de o6mpost 1 etc.1 que 

"suplan" deficiencias ecol6gicas que no conocen ni en detalle, ni de ori

~en, pero que evalúa.~ por síniomas carenciales manifestados por sus plan

taciones, los cuales al ser ooruentados al·parsonal·t.Scnico que ocasional

a.enta las asesora, lo dejan "en las nubes'! por. falta de contexto. Así, la 

alternativa es actuar por ensayo y error 1 :y:sin la base científica¡ no 

obstante, algW1os como se dice vul¡,;an.ente; "han: dado en el clavo" y en 

conseouanoia 0 acaparar. el merc'ado nacioná.1·. sin divulgar su -para nosotros

ralativo secreto. ;. pesar cie ello 1'' son .sorprendidos de repente por desaqui

li brios ecol6gicos , pla¿;as, enfermedades·· ato •• j y sufl'en pérdidas cuyo ori

gen sólo vE.gamente alcan::;an a 'disci'emir. Y es que el clio:a y el suelo (ha

blamos del humus y mantillo superficial •donde viven las raíces de la vaini-
- c.-c.. !~J ': sc.n:~. 

llaa yáase el capítulo ~e EL SUELO), están sufriendo modificaciones que 

pueden terminar definitivamente con la etistenoia de la vainilla cultivada 

con éxito comercial en nuestro país. 11,ás airás, hemos anotado que el pará

a.etro de "Pérdida de le. procipi taoi6n" no se prestaba a ser llevado al 
7'b Z54 

ple.no, pues la deforestaci6n ~ue ee su principal cDusa determinante, sigue 

una distribuci6n puntual o "en mosaico". Así, hemos valorado la fidelidad 

termopluviomeirica ~ensual 1 de las localidades con mayores posibilidades 

vainillícolas de México, coi:;parándolas todas entre sí, y con 19.s de Kada

sascar, lo que nos brind~ algunos reaultados cualitativos alt<.mente proba

bles de lo que ceba esperar en cada una de ellas en relaci6n con el ciclo 

de vida de nuestra planta. Esto Último, lo hicimos mediante el mar.ajo de 

toda la informaci6n que hecos consi5'Tlado hasta aquí y el uso cie cliwato-

gramas. f1c.s. 50 A 5"" 

Ya que habíamos elaborado ¡;or r • .,cesidad1 un estudio detallado 

de cuatro localidades productoras de ¡.;a:iegascar, no estaba de más elabo-
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PAO. 261 
rar &a1mismo para &etas, el análisis ecol6gico que eplioar!amoa a la• de 

,,.. ?TZ 
Veraoruz. Esto reeult6 útil como entrenamiento conceptual 7 reforc6 nue ... 

troa patronea de oompareoi6n. lle todos modos, loe resu1 ta.do• •CIJl ouali ta

~ ( exoeptuando aquellos a loe que otorgamos un· valor num&rioo), po1' 

lo qua oonfrontedos con la realidad pueden resu1tar significativamente 

diferente• en f\moi6n de las variables que por falta de 1nformao16n docu

mental de Madagascar no pudieron ser' consigno.das y evaluadas aqu!, Po1' o

tro lado, ~ que tener siempre presente que los patronee utilisado1 IOll 
''"· "~· ,s,c.o. proraedio• de parámetros extremadamente variables¡ dioho de otro modo, lo 

que ano-taremos a continuaci6n varía en .funci6n de la definioi6n temporsl 

del olima, tiene funoionalida.d y coherencia metodol6gicae porque ee baea 
en dato• tomados de la realidad, pero tomado como "reoeta de -~o da -
plan"t&oi6n• en una looalida.d dada, está en cierto modo obsoleto, pue• lo• 

daio• '1 valores consignados corresponden a periodos de tiempo que am1qu. 

aon recientes, no son actuales, Ello significa que oada plan"t&oi6n 1'1glli._ 
re au propio diagn6stioo y

1
que la metodología que utilizamos ea part. clel 

111..o (pue• deberá ser adaptada eegihi lo que se encuentre en la menciona

da plantaoi6n), De todas formas, el trabajo te6rico de la olimatolog!a 

aplioada, oomo es realizó en cada caso, únicamente defi.Jle '1 explica 101 

hecho• enoontradoe "a poeteriori", y únicamente ciertas tendenoi .. ob .. Z'

vadaa 811 los datos, pueden servir si por ori terio t&onioo·, 1 obeernoi&t 

direoV. •en el oampo" 1 el agricultor observa que ee mantienen OOD.9tall.Wa 

o fl."UOtuando de modo aproximadamente predictible 1 lo que aimplitioa 1a 

tGm& ele decisiones. Para nosotros, el &xito en el. cultivo de la T&lllilJa 

zwpzw88llta uno de loe logros más grandes del arte de la agrioul~. 

RIF6T.ss1s ns TRUAJO DEL DIAGJ1ÓsT1co scol.Óarco 

Si el Ciclo anual termopluviométrioo ideal t'Blativo de la 

produooi6n da vainilla en cantidad, está dado por el Climatograma. de 
"'· 5o Antalaha (Madagascar), y en calidad, por el del pasado reciente de Pspan-

F•e.. 62 
tla (Ver., M6xioo), entonces, todos los climatogramae intermedios, fluo-

tuar&n entre una u otra calificaoi6n de la produooi6n, siempre y cuando 
'''· s~. todos sus valores se mantengan dentro del intervalo ae! definido. Ademte, 
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loe valoree termopluvio::i~tricos ::ien.sualas ó.a ouulquiar otro ciclo anual, 

qua al ser comparados, eiooedan sus l!mit.~s.:.:.en-.oualquiar sentido, mani

festarán problemas carenciales ecolÓgicoa•o.•agresionea ambientales típi

ca.a, tanto más graves conforma mlis se alejen del intervalo, y diferentes 

entre si, en función de su posición relativa oon respecto al ciclo anual. 

ldentificadoe los probl~mas según su posición en las áreas res pee ti vas da 
"IÚ S'T 

cada sección da la gráfica da climatogramas ideales, as posible también 

identificar problemas para la variabilidad interanual de un año dado, da 

lee estacionas utilizaó.ae oomo parámetros ideales, puesto que cada período 

en el tiempo, brinda su propia e:qilicación sobre la gráfica, ea máe 1 por 

aeta medio,3G puede afinar la exao~itud de la.cualificación ideal. Por 

Último, otro aspecto importante es•a dado porque el espectro termopluvio-

métrioo de los valores de todas las ~stacionee consideradas, brinda oon 

baatante aproximación, por presentar en teoría todas las situaciones lími-
rit. s1,, et:. 

tea da tolerancia, el área climatodia.e;ra.:ática líu.ite para saber si una 

estación dada, mediante sus datos, puede o no ser vainillera y además, en 

que oondioionos, 

loa annunoiados expuestos previamente, no pueden ser improvi

sados para ningÚn cultivo. Requieren una sólida sustentación en un siste-
~16s.,,.,11 '' 

ma conceptual de referencia, dado por el análisis de la información te6-

rioo-práctioa del ciclo de vida de la planta estudiada, y la obtenci6n 
~·b.5A.. 

de sus límites cualitativos. El hecho de que el climatograma sea utilizado 

para la evaluación, no significa de ninbuna manera que los datos se basen 

sólo en temperaturas y precipitaciones ~ediaa, Debe entenderse que éste 

únicamente ea el sistema de refei-encia, lo que importa es definir oon 

hechos los aspectos cualitativos que otras variables en o·onjunto brindan 

para la evaluación y después, oonjuntarlo todo, en la medida que el sistema 

de expresión gráfica lo tolere. Todo lo cual puede ser interpretado como 

una simple analob'Ía tautol6gica cualitativa de la capacidad descriptiva que 

se logra mediante las e:ráficas q_ue se ootienen en el métod.o de ''Análisis de 

correspondencias" realizado por computadora. ( iréase: Conesa y Col. 1975), 



,ANTAl,AHA 

Reifna las cond.ioionas casi ideales para la produooi6n de vai-
' nilla en cantidad.1 8o Km al Noroeste se eleva al monta Marojazy, oon 

2137 m da al titud1 al cual :forma parte del ~laoizo Montañoso del Taara.tana

na, que un poco m4s lejos en la misma dirooci6n, tiene las montañas m4a 
Ft6.il 

altas del suboontinente con alturas superiores a los 2000 mta •• Esta con-

:formaci6n montañosa, que produoe precipitaciones constantes por adiabatis

mo1 se combina con vientos alisios tibios que traen gran humedad y nubosi

dad, provenientes del oentro de máximae del Océano Índico en el Sureete, 

loe cuales sufren efecto de embalse a lo largo de toda la oosta Este de 

Madagascar, para después aquirir el levantamiento topográfico :forzado 

(que como en !·léxico con los llortes y los Alisios) 1 brinda la preoipitaoi6n 

adecuada en Otoño e lnvierno. El Otoño es cálido y semioálido, muy húmedo, 

oon vientos cada vez más tibios y constantes, y el invierno as ssmioálido-
f1Ei. &o. 

hWiiedo1 oon vientos tibios constantes, y noches templadas, Sin embargo, 

la oaída¿e la temperatura conforma avanzan astas estaciones ee anticipa 
hEi,SI. 

a aquélla que encontramos en Papantla, por lo que los :frutos no pueden al-

canzar su volumen máximo, aunque finalmente resultan con una calidad acep

table, Si la vainilla requiere efectivamente de un período de reposo, éete 

111 da aquí al bajar las temperaturas medias a menos de 2o·•c en diciembre 1 

enero. Da todos modos, la mínima extrema local no es muy inferior a este 

valor, por lo que puede suponerse que el periodo de reposo as insu:fioiente y 

solo es compensado debido al vigor que han adquirido las plantas gracias 

a lo benigno del clima y al abonado artificial, Con el inicio de la prima

vera, semicálida-semiseca1 a cálida-semiseca, con vientos cada vez más o4-

lidos y asporádioos1 el centro da máximas del cual proviene al viento se 

desplaza hacia el sur, lo que incrementa el rozamiento de éstos con el te

rreno y reduce su intensidad, por lo que aún siendo cálido, tanto en prima-
. ' 

vera como en verano, su poca velocidad permite un aumento muy gradual de 
. PJi-. l"'I. 

la temperatura, lo que alarga el per{odo de :floraci6n y raras veces se aso-

cia con sequías pues la humedad va aumentando también, a partir de la mitad 

de la primavera, Todo esto se debe a la marcada influencia marítima ejerci

da por el choque frontal de las corrientes marinas ecuatoriales en la costa 

de!ntalaha1 todo el año, combinaoi6n de factores que da una enol'llle estabi-
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J1r.,!. 21 ";t.tao. 
lizaoión térmica que permite al máximo ceearrollo vegetativo, puesto que 

la temperatura nunca equilibra la fotosíntesis oon una excesiva transpira

oi6n que detenga o reduzca el crecimiento. 3ste fenómeno, traeoiende a una 

reducida variabilidad interant>al de temperaturas y precipitaciones, lo que 

,redunda en años constantemente productivos (al contrario de lo que oourre 

en Kéxioo), por lo que siempre hay suficiente producción como para mantener 

una posición en el cercado mundial de le. ·ii visa. 

Está en la pequeña isla de J:ossy-.aá 1 junto a la costa noroeste 
f IG.18 

de V.adagascar. Aquí, la corriente parina Ecuatorial Norte, que viene rodean-

do la costa, se enfrenta indirectamente con la corriente de V.adagascar 1 que 

corre hacia el Sur, lo que provoca un 

resulta en un desarrollo espacial del 

~atrón de comportamiento circular qua 
flt,, 5o 

ciclo tér.:ioo1 en primavera y verano, 

con vientos cálidos débiles iel suroeste, la temperatura sube gradual y 

constantemente, y en etolio e invierno a la inverea1 casi con valoree y com

portamiento idénticos. El desarrollo del calor está por debajo de los valo

ree idóneos, y la influencia de K.-cia,;:ascar, como una barrera para loe vien

tos tibios de invierno, Junto con la in!'luencia del continente africano, 

hacen que aeta estación sea aer.iseca, ;¡ ~.ás fría que en Antalaha1 es más, 

Diciembre presenta la temperatura ~edia máe baja de todas las estaciones 

vainilleras estudiadas, y sólo la iól'a.n influencia ooeánioa, y la nubosidad, 

impiden lo que ocurriría en J.:.3xico ; la aparici6n de mínimas extremas asooia-
i:l6.22 

das a helad?>s además de sequía¡. E.n ve:-ano ;; otoño llueve excesivamente, 

lo que exige buen drenaje para evi•ar pudriciones y abonado constante si 

ea desea una regular producción ;¡ ~uoha ca.no de obra para deshierbar las 

plantaciones. 

~lAROAllTSETRA 

~ .~. •S 
Se localiza 1'1 3u:-oes;;e ele .:.11talah¡¡., muy cerca de es.ta pobla-

ci6n, tras una pa'lueña línea. de oer:·os, al ::'ondo de la Bahía de Antongil 
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rodeada de montañas que enoajon&n la• nubee traídas por loe vientos alisio•, 

que son casi idéntiooa que en Antal&ha. El periodo de reposo es mínimo y la 
fl~·2l 

sequía relativa ee retrae& oaei Wl mea, jWlto oon ella la floraoi6n, Despuéa, 

el encajonamiento produoe lluvias exoeaivaa todo el año, Le.a temparaturaa, 

•in ser mu,y al tas, siguen \Ula maroh& anual mey favorable y estable, pero la 
fib. so 

lluvia•• el factor limit&nte (es la más lluviosa de lae eetaoionee eetudi!, 

das). Con drilnaje deficiente fácilmente ee ahogan y pudren lae ra!oe1 1 el 

humu• y el mantillo ee descomponen muy rápidamente y la lixiviaoi6n de nu

trientes e• excesiva, ee requiere añadir cómpoet y restituir baees 1 por lo 

d••'•• en eetaa condiciones la calidad y cantidad de la cosecha es mu,y va
riable, Hemos visto la vainilla sembrada en cáscaras de cooo, lo cual pare

ce ser Wla aoluoi6n parcial, mediante un m&todo de cultivo espeoial 1 para 

un clima tan extremo. 

Es la localidad más austral de todas las astudi&d.as 1 y ee en-
11Ei.1e 

cuentra an la parta media de la costa Este de Madagaaoar. La Htabilidad. 

térmica de su clima baoe condicionalmente innecesario el periodo de reposo 
fl<S. 21150· 

en cuanto a la temperatura 111 refiere, y si esta se dá 1 rie debe únicamente 

~ la concentraci6n ma,yor da salee en el substrato, origina.da por la saqu!a 
relativa. Como en el caso anterior, llueve demasiado y ea requiere cuidar 

el drenaje, aunque la definición de las estaciones ea bastante mejor. I& 

produooi.Sn puede ser bastante buena si la deaa.parioi6n de las bajas tempe

ratur&a del periodo de reposo (ahora relativo), oom1ln a todas las otraa 

1Htaoionea vainilleraa analizadas, no la compromete en alguna fol'!lla. No 

oont.mo• oon aut'icien te informaoi6n como para aclarar esta duda, 
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Ba sido deno111inada "Capital Mundial de la Vainilla", lo oual 

aotualmenta se ha oon•ti tuido en leyenda. Papantla ba sufrido severo• Oll!!. 

bio• de olima. Al oomparar loe periodos de datos dados por Garo!a (1973): 

(l9Z9-1960] y por el S.M.N. ( 1982), [1950-1970] en el eietema de olimato-
f1'" 62. 

gramaa utilizado, hemos añadido algunas refletiones y en conjunto, obser-

vamos lo aiguiente1 

Kl. pri111er punto a tratar es que la produoci6n no puede tener 

la eatabilidad necesaria para 111antener un puesto en el Mercado Mundial 

produciendo un lote de vainilla benefioiada constante oada año, puesto 

que el ciclo cli111atol6gico ideal no sigue un comportamiento peri6dico que 
flCJS. 4\ Y67 

brinde todca loe años la eeouenoia de fen6111enoe adecuada.. Tan aolo la 5.lllll, 

19761 reportaba en el "Atlas del Agua" una variabilidad interanual de la 

preoipitaoi6n del 33,4 %1 lo que garantiza la presencia conata.nie de pro

blema• climatol6gioce 001110 aequ!aa c lluVia exoesiva1 que por eBpoñdiooa 

qua B&an1 pueden 00111pro111eter severamente la 111aroba productiva de cualquier 

plantaoi6n. Por otro lado, ai ee i111ple111enta el riego. ¿C6mo controlar la 

humedad y te111peraturae ideales que se requieren ei alguien decide por e

jemplo convertir en potrero el terreno adyacente? Esto implica 1m ~liei• 
~oeto-benefioio, y una nueva ooncepoi6n de tenencia de la tierra ;y ll80 del 

auelo que escapan a loe alcances de esta teeie. Proeigamoe1 en tan a6lo lO 

añoe, h9111oe encontrado una manifeetaoi6n del orden del 8.88 '/. (;ya nrifi

oado) de p&rdida global de la precipitación. Tan solo el haber oom.parado 

laa pficae de balance h!drioc (:l'bcmthwaite, 1948), de toda• las eataoio-
flf.!l.'2.1Ai11. flE..25 

n•• eatudiad&e, nos de111ostr6 que únicamente Papantla1 presenta una .equta 
absoluta, oombinada con eecurri111iento nulo todo el año, lo oual tu& oonfil'

f1" +1 
111ado con el m6todo de Papadakie (1980) añadiendo a la de111oetraoi6n un dba-, 
lance bídiico negativo (B-0.58 fuese la sequ!a abeoluta_o relativa), valor 

que ocupa iin eepaoio de 8 meeee oontínuoe, lo ousl ea inadlllieible pare. el 

ouliivo por loa riesgos que conlleva. Veamos que ha auoedido eeta.o16n por 
f4-S1 

eataci6n1 E:l. invierno es de seoo ';f m411 tr!o, lo que de111ueetra un incre-

mento en la oeoilaoi6n t&rmica¡ la primavera ea de eeoa y 1114a cálida, con 

amplifioaoi6n 'I agravamiento de las condiciones de la temporada de sequ!a, 
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por lo que el riego artificial ee imprescindible¡ el verano también ea má• 
ra&. -ti 

aeoo y m&e c&lido, la falta de agua compromete el desarrollo vegetativo, 

&demáa, la sequía de medio verano ee ahora máe intensa y por supuesto, 18 

precipitaoión m&e eeporádioat el otoño, por Último¡ ea más seco y m'• o'
lido, espeoialmente en noviembre, lo que compromete el desarrollo normal 

da loa fruto•• 

Ell aetas oondicionea, se puede asegurar que existe una reduc

ción notable en la humedad relativa del aire y de la estabilidad de dicha 

humedad, adem&a de una mayor influencia de loa vientos secos proveniente• 

dal Nort• (tanto en invierno oomo durante la can!oula), Todo lo anotado ha 

sido riguroeB1Uente verificado con loe 8 métodos de claeificaoión olim,tioa p.,,, 2,3 

11111pleadoa en asta tesis. A la deforestaoi6n local fácilmente podamo• aña-

dirle oomo coneecuenoias direotaa, un aumento en la velocidad de loa vien

ioe superfioiales 1 un me.yor calentamiento y deshidratación del suelo, una 

me¡yor taea de descompoeici6n del humus y la materia org&nioa, y una menor 

produooi6n de ambos y finalmente, una gran dificultad para encontraran 

la zona de Papantla un &rea boscosa que con su mioroclima compense lo que 

la generalidad de la zona ha perdido y haga posible el cultivo (de ballaz-. 

se aeta, de todos modo a el riesgo persiste y se aoreoienta). Además, a par 

tir da 1970 haeta hoy, la deforeetaci6n no se ha detenido~ por lo que e• . 

~robable que el problema sea bastante más grave de lo que noeotro• hemo• 

desori to aquí. 

Entonces, invariablemente se replantearán lae preguntaea ¿Por 

qu& se daba la calidad en Papantla?, ¿Qllé clima tenía?, ¿Cómo se relaoio

naba aeta oon el oiolo de vida?, ato. Eil la parte final del capítulo de 
P.a¡,. 11l Y 5'TtS. 

FU>RACION Y POLINlZACIOll hemoa detallado ya parte de lae reapueetas (ir&aae) 1 

y aunque ahí loe planteamientos eran hipotéticos, casi todo ae confirmó al 
• P/t& 24.\, 

analizar loa "Auxogramas" modificados por mí, durante la evaluación de laa 

estaciones vainilleraa con el m~todo de Papadakie (198o) (iréaae), Generali

zando, puede decirse que "El ciolo de vida de la vainilla en Papantla1 por 

su relaoi6n especial con el ciclo climatol6gico (Como ee ha venido viendo 

a trav6a de esta Últi~a aección con respecto a otras looalidadea),manten!a 

en el pasado reciente, a las plantas sujetas a niveles de presión ecológica 
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oeroanoe a loe límites de su plasticidad genética, que provocaban una ree

pueeta fisiol6gica de máxima adaptaoi6n a la preai6n ejercida por los ele

mentos del ambiente, expresada en forma de eficiencia en la reprcducci6n: 

poooe frutos, grandes, muy aromáticos y con muchas semillas, floraci6n casi 
F•"· ~~. 

puntual eto, 11 Asi, puede decirse que en estas condiciones, esta especie es-

taba eiguiondo un patrón de e.epecializaci6n oompeti ti va o "Selecoi6n tipo 
PM:. 2i5 

"K" (y r' en aquellas como las de Antala.hs para referirnos a loe extremos), 

véase al respecto Pia.nl-.a (1978)y Grimme (1982) aunque existe abundante li

teratura al respecto, Esta teoría de la selección natural en los tr6piooa, 

se adepta perfectamente a todas las observaciones que sobre vainilla hemos 

anotado haeta hoy, resultando excepcional el poder observar el patrón tipo 

"K" en un ecosistema manipulado por la agricultura, lo que demuestra el 

grado de eapecializaoi6n del vainillero papantlecc. ¿No sería posible re

plantear la concepci6n del mercado internacional de la vainilla, y acapa

rar para México un lugar preponderante produciéndola como artículo de lujo, 

especialmente si la calidad ea lo que podemos esperar y buscar? 

, 
l·lARTINEZ DE LA TORRE 

Con riego en enero, abril, mayo, junio y agosto, presentaba 

~eta 1970 1 inmejorables condiciones para ser considerada una m¡q buena 

localidad vainillera, pues su ciclo teI'l!lopluviométrioo anual estaba bien 

ubicado en el intervalo oalidad-oantidad, fijado por loa de Antala.ha y 
~lf,S. Z'-.~t. E.?>,!.>4, 

Papantla. Si estas condiciones prevalesoiesen todavía, la zona forestal 

ubicada hacia el Sur, presentaría una buena opci6n, para establecer vai

nilleríaa, lo que es poco probable porque la pérdida glooal de preoipita-
11 .. i'7·' 

cionee cada lo años es más grande que en Papantla, del 12,5 % y la varia-

bilidad interanual de la precipitaci6n,al menos igual o mayor que la de 

·la referida localidad, Cabe esperar también temperaturas mínimas extremas 

pro blemátioaa. 

TECOWTLA 

Como la anterior, con riego tenía buenas posibilidades y su 
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oeroanía a la ooeta 1 

temperaturas mínimas 

meses más cálidos el 

F10. 2'7 ~ 61. 
le a,yudaba a estabilizar el oiolo t6rmioo1 pero las 

medias de enero pueden ser problemáticas, y en loa 

oalor puede substituir el oreoimiento por la neoesi-

dad de transpiraoi6n, la velocidad del viento, especialmente en temporada 

de ciclones, y durante loe nortee, puede ser fatal, Otros agravantes radi

can en que la variabilidad interanual de la precipitaci6n ea mi.\)" alta, 

40 ~ (Según la SARH, 1976) y la p~rdida global de la misma del orden del 
111,.4'7 

14 16 ~ cada 10 años. M.l:e al Sur, i:autla tiene w.l:e precipi taoiones 1 pero 

los otros valores permanecen constantes, excepto que el daño esperable 

por el viento ea todavía ma,yor, 

MISAllTLA. 

trasan la 

lae temperaturas que predominan en la temporada invenial, re
ri~ 2'I ).Q 

temporada de floraoi6n y alargan el periodo de reposo relativo, 

ocasionalmente puede haber heladas, y raras veoes granizo, El crecimiento 

vegetal es bueno, y la lluvia hasta 1970 era satisfactoria, pues actual

mente, oon datos que llegan hasta 1980 1 ya se empiezan a ver manifestacio

nes de sequía que pueden ser controladas con poco riego. Es una excelente 

lcoalidad vainillera, pero su altitud impide todas las ventajas que uno 

desearía encontrar para colocar una plantaoi6n. Eh 40 años de registroa 

(1941-1980) la variabilidad interanuál de la precipitaci6n muestra (como 
f~ -'A't<t1 

ya señalamos y estudiamos en detalle m.l:s atrás), una marcada tendencia a 

incrementarse, siendo el valor más alto de 26,61 ~para el año 1979 1 con 

respecto al anterior, Por otro lado, la p&rdida global de la precipitaoi6n 

ea la m.l:s baja de todas las halladas en el Norte de Puebla y Veracrua:, s6lo 
FL.•7 

5 'f,, lo que indios que el deterioro de los bosques locales todavía no ale~ 

za a comprometer el establecimiento de una plantaci6n 00t1ercial. la oompa-
. ' F•i:!:i.40 Y-41. 

raoi6n de loe auxogramas modificados de ~asantla y Ant~laha, siguiendo a 
. "•&. 244 

Papadakis,(1980) [v&anse m.l:s atrás], muestra definitivamente que todavía 

bey zonas donde la vainilla puede producir tanto como en 1r.adagascar1 en 

lo que a valores promedios se refiere, aunque tal vez no todos los años 

por la gran variabilidad del clima. Una ubicaoi6n un poco menos elevada 

que ~:isantla 1 en direcoi6n a ~:Srtínez de la Torre, puede ser ideal si se 

cuenta con riego. 
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PUENTE !IENRIQUEZ 

Para esta eetaoi6n meteorol6gioa no tenemos datos de variabili

dad ni de pérdida de la precipitaoi6n 1 puesto que loe únicos registros dis

ponibles están en la obra de García (1973) para el periodo [1944-1960] , lo 

que no permite establecer comparaciones para evaluar cambios climáticos, Ee

ta eeta.ci6n, a pesar de encontrarse a bastante altitud (510 m), fue estudia-

da por ser la única 

dida entre Martínez 

que permitía triangular en alguna forma el área compren
F~s. 61 'r,'Z. 

de la Torre, Misantla y Tlapaooyan, a la que la l6gica 

que emana de lo estudiado en esta tesis nos acerca cada vez más, en la bús

queda de una zona vainillera ideal en México, 

Observando el Ombrotermograma o 
r,c. 2.'J 

nido por el método de Thornthwaite (1948) y 

gráfica de balance hídrico obte

comparándolo con su hom6logo de 
f1v21 

Antalaha, son 

oias notables 

casi idénticos, salvo ligeras variantes, y las 

están dadas porque fuente Henríquez no poseía 

únicas dif eren

en el periodo 

de referencia, sequía relativa ninguna, tal como se observa ert todas las 

otraa estaciones vainilleras, y presentaba un escurrimiento constante a lo 

largo de todo el año. Por otro lado, el comportamiento gráfico nos permiti6 

predecir que actualmente, (como la tendencia general de todo el Norte de 

Veracruz es la reduoci6n de precipitaciones), que la sequía relativa que 

neoeeita la vainilla cultivada, ya debe estar presente en esta localidad 

(tal vez hasta haga falta riego), Al cambiar de patrón de comparaci6n y pa

sar a loe auxo¡¡Tamas modificados siguiendo a Papad.akis ( 1980) de las mismas 
frc.s. "º 1 .f,.4. 

localidades, pudimos observar que el índice anual de crecimiento vegetal, 

influenciado por una marcha de temperaturas un pooo más bajas, debido a la 

altitud, presentaba no obstante un comportamiento similar al de Antalaba1 

casi paralelo, y que, la producoi6n de humus era mucho mayor y la degrada

oi6n del mismo más reducida, lo cual es ventajoso, De aquí se infiri6 que 
' la idea de triangular el área mencionada era oorrecta,y que en funci6n del 

movimiento relativo de gradientes ecológicos entre una y otra poblaoi"ón al 
flC.S, 'l '1 &? 

cambiar de posición geográfica, podía permitir encontrar la zona vainille-

ra,te6ricwnente ideal de nuestro país. Si la pérdida de preoipitaci6n es

perada no se ha producido, el patr6n de comportamiento necesario puede ha

llarse al acercarse a r.:artínez de la Torl't! o J.;isantla, lo qua conlleva una 

reduoci6n altimátrioa que determina temperaturas más benignas y por lo tan-
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to m.l• '1tilea. Finalmente, al evaluar la faotibilidad de temperaturas 1dni

ma• extremas y consecuentemente de heladas, junto oon la bdaquada de una 
f1•·"' zona bo1ooea, pudimos ballar el sitio idóneo, Volveremos da adelante a 

e ate aspeo to, 

GUTIÉ!!RE'¿ ZAMORA 

Por 111 timo, dsaeando adquirir un panorama de laa condicione• 

ol~tioaa en que operan algunas vainiller!as oeroanaa a la oo•ta de Te

oolutl&1 eatudiadaa por Herruúidsz (1961 \ decidimos integrar a la teei• el 
fito.SI. 

an'1iaia del olimatograma de eata localidad y ver que indicaba, Como en el 

caso previo, las limitaciones de información aon laa mimnaa, 1 a6lo oonta

aoa oon loa datos de Garo!a (1973) para el per!odo (1951-l9i>o], Aquí ae re-
,.,,2•u. 

pite lo observado en Mabanoro, Madagascar1 la marcha de las tempera.~ra.a 

no indica la existencia de un psr!odo de reposo, a msnoa que eate ae de 

por tal~ dé agua. En general, la11 temperaturas son mu;y elavadaa, 7 OOllO 

aabemoa que hay algunos oultivadorea que satán produoiendo bastante, pode

mos daoir que au "é:d to" se debe al riego exossivo qua realizan para re

treaoar el ambiente, lo que lea añade gastos en fertilizantes. Ed.ate una 

eno:rme po1ibilidad de que las plantaciones se vean atacadas por Wda claN 

de pJ.aaaa y enfermedades, debido a las oondioionse artificial•• elttreaaa a 

qu• 11 lea tiene que sujetar para mantenerlas, además, la oeroan!a de la 

ooata añade loe riesgos de la velocidad del viento. Se puede produoir, ~ 

ro el oosto del mantenimiento es elevado, por lo que esta zona no -repre .. n

ta una buena alternativa y ea esperable que el olima ae recrudezca aun -'•• 
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BXPLlCAéIONES Y UO'l'AS Rr:U'i'lVAS AL SIST<XA DZ KOPPEl; ~:ODIFICAOO POR GARCÍA 

.. .: 
' 

.~ .. · '"1 F.4t lii) S'f¡S. 
: ., Al escribir acerca de la clicatología de la vainilla, habíaooa 

señalado que exiet!a una cu,y significativa serie de diferencias entre la 

Carta de Clicas en el Siste~a de K"óppen oodificado por García, de la Secre-
,,,.v., ) 

taría de la Presidencia (1970 que consigna el ?erÍodo ¡1921-1960) 1 y la 
il'I(.. 54 

del D'.lG'Il:A.L (1981) para [1921-1975) 1 ahora, hecos de volver al a.nálisie de 

dicha situaci6n. 

Zl prioer hecho que queda bien claro, es el increcento genera

lizado de la lluv~a inveipal, cada vez más oarcado conforoe nos acerca~os 
f.14-U 

el presente, ésto, a pesar del traslape de los datos y de la diferencia 

en el núi:ero de estaciones meteorol6gicas que en ceda carta se oonsi~era. 
PA6 l'l 

Al anotar las fórmulas de loe cambios climatol6gicos (Véase cás atrás), vi-

cos ti.mbián, que para periodos cáe cortos y recientes de 4 estaciones de 

la zona (S.Y..11.), el recrudecimiento de las condiciones típicai=.ente inver

nales ea aún c8'for. 

,:;n eegundo lugar, resalta el hecho de que todos los climas lo

cales en la carta del D'.lG'Il;AL, son cáe húmedos y lluviosos que en la ante

rior. lilate hecho, aparentecente contradictorio frente a lo que hemos veni

do anotando acarea de la desecación del clima, se debe definitivamente al 

cal ueo de los promedios al elaborarse la cartas el periodo considerado es 

tan grande, quo la preoipitaci6n del pasado logra hacerse significativa y 
~·C.- s.. 

da una clasificaoi6n clicática falsa, típica de fort:aciones de vegetaci6n 

que ya no existen,debido a la deforestaci6n. ;sta paradoja virtual, hace 

más descriptivacente exaota la carta de 1970 que la de 1981, y decuestra 

que al periodo a considerar, si se quiere hacer un trabajo racional de cli-
. ' 

mato¡ogía cartográfica, debe ser igual para todas las estaciones y no acu-

mulativo para cada una de ellas ¡la estabilidad del clics deben darla los 

propios registros, no el manejo inadecuado de los procediosl 1 de otro nodo, 

se oculta la inestabilidad de ciertos climas, los cai:>bioa que éstos sufren, 

y finnlcente, loa capas resultantes son falsos. 
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No b.an falte.do cien t:!fiooe que afirmen que na.da tiene que ver 

la vegetaoi6n en la determinaci6n del clima, ni aquellos que afirman lo 

contrario; que el clima determina la vegetaoi6n. En uno u otro caso, loe 

argumentos defensivos de ambas posiciones a.nalíticae, por radicales real!! 

tan falsos y así ambas posiciones eon políticamente débiles. En consecuB!! 

cia, se sigue destruyendo inconscientemente la vegetación pues nadie ea 

capáz de defenaerla sólidamente. 

Con el estudio de la vainilla y otros antecedentes (Gordillo, 

1981, 1983, 1984), b.e confirmado que un clima tropical dado, permite siem

pre la existencia de algÚn tipo de vegataci6n y por lo tanto, es determi

nante sobre la Jistribuoi6n de ésta, pero he observado también, que una vez 

establecida una comunidad dada, se adapta einecol6gicamente a eu medio y 

termina modific~dolo en gran escala a su favor, Los mejores ejemplos de 

esta evoluci6n en común, los representan las Selvas Tropicales y los J:os

ques de ~ransición c ecuatoriales, los cuales crecen en áreas meteorológi

camente est'9riles por definición estrictamen•e climática. Durante miles de 

años de adaptaciones y especializaciones aan conquistado su territorio pal

mo a palmo, acumulando medios homeostáticoe de autodefensa, como la coneer

vac¿Ón de la humedad por la densidad de su follaje y de la fertilidad, re

teniendo los nutrientes en la biomasa. En consecuencia, y muchos eoólcgos 

están hoy de acuerdo, es lógico afirmar que si se retira la vegetación en 

fonna progresiva, a la larga aparecerá el clima estéril original (como el 

que predomina en los grandes desiertoe o similar). Lo que significa una 

caída brusca, casi total, de la capacidad de carga de biomae enteras. ¿Pero 

~ué parW.etros meteorológicos se manifiestan en el proceeo y cómo?. Una fo!, 

ma sencilla, pero laborios~ de exponer 'todo eeto, es recurrir al patrón de 
P.M. 76!ó 

descripción que brinda la .ienominada Selección Natural r• y K1 (Véaae1 

Pianka, 1978; Grima, 1982) que por su gran similitud~ he adoptado para el 

caso. Muchos aspectoe ie la propia teoría r 1 K1 se explican m~s fácilmente 

con el cuadro que expongo a continuación y de él, pueden derivarse multi

tud de leyes ecoló.;icas con aplicación prác.tica. Enseguida expongo tambitSn 
ft"-Se. 

el espectro de climas de Koppen (mod, por García, ·1973) y sus formas de e
P.A•. 2llb. 

voluci6n, para la vainilla y las zonas vainilleras actuales" ci.e México• 

.... -~- . -



Fl•V~A S7 

TIDBÍA Dli: LA. SELECCIÓN r Y K APLICADA. A ALGUllOS PilÚtE'I'BOS CLIM.l'rol.ÓGICOS 

P&rimetro• 

Re•puesta a la deatruo
oi611 parcial da la V&8,!. 

taoi611 aatableoida 

Ratanoi6n del agua pre
oipi tada en la biomaaa 
'11 al aualo 

Preoipitaoione• 
Preoipitaoi6n por adia
b&Uuo 

Preoipitaoi6n da masas 
de nube• que trae al 
Tiento 

lilper&DJ:& de preoipita
oi6ne• ••taoion&le• 
Deaarrollo de nu"bea for 
mador&• de lluTi& -

Turbulenoia atmosf&rio& 

li:Vaporaoi6n 

Tranapiraoi6n 

HWDedad 

Punto de rooío 

Radiaoi6n eolar 

Temperatura 
Y.aroba de la tempera ture. 

Viento• 
Eroei6n dtl BUalo. 

Formaoi6n de auelo• 

Elltabilidad interna de 
la vegetaoi6n estableo.!, 
da 

Eatabilidad ambiental 

Condioionea olialtioa• r' 

Re-ooloni~aoi6n por esp ... 
oiea pioneras Bi las ha,y 1 
auoeei611 lBllta 

Nula o pequeña 

Torrenciales '11 puntuale• 

Mu,y localizada o nula 

Casi nula, ooaaional 

lneufioiente 

Reducida '11 puntual 

Casi inetantlnea 

Nula o mínima 

Reducida 

Un& vez al d.!a 

Rene jada 

Mu,y variable 

Extremosa, cambios inten
sos y brueooa 

Irregulares '11 mpidoa 

Alta y oonstants 

KÍnima (intemperiamo) 

Mínima o n~la, a6lo a ni
vel de resistencia indi
vidual al ambiente 

La que dan loa factoras 
meteorol6giooa 

Condiciona• oli-'tio•• X 

Efecto de borde, reproduooi6n 
y suoasi6n eool6gio•• r4pidae 
espaoiea espeoialii:adae 

Mu,y granda 

Intensas 7 constantes 

General y oonatanta 

Constante porque 118 int•n•iti
oan loa faotorea desB11oad1uan
tea 
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De la observaoi6n del espectro (o grupos de clima•) 

nilla ocupa ·en el ouadro sintétioo del sistema climatol6gioo de 
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que la vai
n~. se 

Koppen, ~. 

de inferirse que laa plantas de alta calidad se producen como .una respue1ta 
f1,,5¡ 

·adaptativa de seleooi6n natural tipo K1 , frente a las presiona• eool6gioae 

que ejeroe un clima cada vez más desfavorable y por lo tanto limitativo. En 

oonseouenoia, puede inferirse también, que no existiendo dichas presione•, 

las condiciones 6ptimas preponderantes, le permiten a laa plantas asumir la 
r1•. '" estrategia contraria, o tipo r•, donde la calidad es de pooa importancia, 

pero la cantidad y la produooión pueden ser muy grandes¡ dicho de otro modo, 

la presión ejercida por el clima Awl de Koppen -por ejemplo-, es aparente

mente la más favorable a la aparici6n de adaptaciones especializada• y radi!, 

oi6n adaptativa -es más, muy probablemente estas zonas olimáticas fueron 

centro-origen de las especies aromáticas-, Así, la calidad aromátioa del 

fruto, o ai se quiere, su riqueza bals4mica, lo pone en condiciones de pro

tegerse de las agresiones de diversos insectos y la calidad y cantidad de 

au1 semillas, en posición de oonservar au lugar dentro del ecosistema, mien

tras que~ por el contrario, en la zona climática Afm, las presiones ecol6gi

oas eerían menores por lo que la planta fructificaría laxamente 1 produoien

do gran numero de semillas abortadas y frutos con poco aroma. De todo lo 

expuesto puede concluirse que la manipulación consciente de los elemento• 

de la plantaoi6n, entendida ésta como un ecosistema artificial antrcSpico, 

descrito por nosotros en la medida en que la información documental dispo

nible y la experiencia acumulada por muchos agrio~ltores nos lo ha per11itido, 

puede permitirle -a su vez- al agricultor, ejercer conscientemente la'bore8 

culturales que ee entiendan ahora como manipulacionae voluntarias de la na
turaleza, para establecer la astrateeia da adaptación-producoi6n, r• o K•, 

o un& posición intermedia relativa conveniente entre ambae 1 que desee pre

sente su propia plantaoi6n 1 siendo las variables del clima y del suelo que 

hemos ex~uaeto a lo lareo de esta tesis, los elementos que detarminar<hl -en 
primera instancia-, la factibilidad da ejercer dichas laboras culturales como 

compensaciones voluntarias sobre las variables ambientales que vayan siendo 

deefavorables 1 y su costo económico qu~dará implícito, Cabe señalar, que 

para establecer con éxito una plantaoi6n es n~coaario adem~s, estudiar la 

disponibilidad da mano de obra, los procesos 6pti1oos de tacnología de ali-

mentes para racionalizar el beneficio de la producción a costos aooesibles1 



y realizar estudios detallados de embalaje, créditos y oomsrcializaoión1 

ato., los que caen fuera del objeto de esta tesis. 

Todo lo anteriormente expuesto se ha sintetizado en diagramas de 
PA,.2'1) l 5¡1f¡,, 

trabajo que presentaremos a continuación y que dan una idea bastante precisa 

de la complejidad de procesos que es necesario considerar tan sólo para el 

establecimiento eoológicamente racionalizado, de una vainillería tradicio

nal tipo, tomados de nuestra experiencia y de los ejemplos y datos propor-
r•"s. ó2, ~~ir.~. 

cionados por todos los autores oonsultados. 

·,; 

•,;' 

. ·(_ .. ·.·, ;. 

'• .. -· 

•,;. 



HIPOT.ESIS CLIMA'rolÓGICAS SOBRE LA. DESECACIÓN DE Lo\ ZONA VAINILLEIU. 

Si las plirdidaa porcentualea de preoipi taci6n total &nual, cal

· oul&du para cada decenio en este trabajo, no tienen una "regularidad geo-
"• .. , 

grlltioa• que permita evaluar oartogrltfica.mente, por medio da iaol!naaa1 el 

patr6n de dtsecaci6n del clima, a la manera que solioit&n los ge6grafoa1 

existen al menoe, algunas manifestaciones de otro tipo de par4matroa, ali.al 

ticos o meteorológicos, que permitan definir o explicar c6mo se está mani

festando dicha desecaoi6n y cualas son sus tendencias. 

En la suposición de que la temporada de sequía intraestival o 

can!oula, expresada como plirdida de precipitación que afecta el desarrollo 

normal del incremento de precipitaciones de la temporada de lluvias, puede 

estarse haciendo más intensa debido a la deforestación, he explicado que el 

comportamiento del viento puede dar la explicación requerida por el fenóme-
'4."· IJ~) .S"TIS, 1- ?S6 'S .S"TlS. 

no de desecación. Ahora bién, sabemos que las prácticas de desmonte, no si-

guen criterios o patrones uniformes de regularidad geográfica, pero son ca

da vez más intensas y constantes. El hecho de que los valores de desecaci6n 

en si mismos, no logren expresar la regularidad requerida, indica ~icamente 

que la vegetación del norte de Puebla y Veracruz, conserva todavía una intlu 

enoia importante sobre la estabilidad del olima y, por lo tanto, puede deoi!, 

se qua la deforestación no ha alcanzado -afort\Uladamente- el "punto orUioo• 

que nulificaria dicha influencia cuando este punto se alcance (lo que equi'Y!, 

le a una ruptura general y caída de la capacidad de carga de toda la zona), 

Posteriormente, la pérdida de precipitación eerá más regular y cont!nua, pU

diendo ser expresada y cuantificada en tlirminos estadíeticos y. cartográficos 

más o menos clásicos, más convencionales, basados en el análisis de varia

bles máa simples. Mientras tanto, sabemos que si se qui ta la vegetaci6n en 
• 

!reas muy grandes, aumenta la velocidad de los vientos.superficiales, que ya 

no encuentran ni la resistencia de la vegetación en si misma, como obstáculo 

físico, ni la de la evapotranspiraci6n de ella desprendida, meteorol6gica.me.!!. 

te aún más importante, pues crea una zona de turbulencias que hace más denso 

y difícil de mover longitudinalmente el aire húmedo circ\Uldante, lo que pro

voca precipitaciones constantes. 



Conoomitantemente, he hallado que la exaotitud desoriptiva de 

las olasificaciones climáticas basadas parcialmente en un análisis fiiio de 

la distribuoi6n de ciertos tipos de vegetaci6n, ee cada Vez menor confOl'lllB 

avanza la deforestaci6n y, que ceden su lugar a aquellas que ee basan en 

faotoree más bien físicoe, más sencillos, como la dispersi6n te6rica de la 

radioaoi6n solar global que llega al suelo. De aquí el énfasis que he dado 
PM.'lo~ '1 $6Ttl. 

a la clasificación de 1948 de Thornthwaite. A esto último constituye una!. 
PA1 .. 2a91.)•l1,, 

oepoi6n, el sistema natural de Papadakie (198o), conocido por mi poco antes 

de concluir eate trabajo y el cual, por ser aplicado aquí en razón del enr1_ 

quecimiantc en calidad que brinda a ciertas descripciones, retrasó el esor1_ 

to final. 

Como Moeiño y García (1966), indican que la canícula se un "re

torno temporal al invierno" y el invierno local es eeoo, ea factible que la 

deforeetaci6n esté facilitando, cada vez más, este retorno, y por lo tanto, 

la predominancia de la oiroulaoi6n del viento norte, a mediados de la temp.2. 

rada lluviosa. Esto está sucediendo realmente, tal y como lo vimoe al OOllP,! 
Hb. S2 

rar dos climatogramae de periodos dietintoe de Papantla, donde es vé, que 

la oanícula ea cada ve.z máe intensa y que las tempemt.uras invernales scn..a 

su vez, más bajas. 40 años de registros de Mieantla noe han indicado lo mi.!. 
1'1e.¡<1t'1+9 P,-t;.25''1 S•llS 
mo. &l. oonsecuencia, puede esperares una marcada altsraci6n en la circul&-

Fl•. 19 
ci6n general de los vientos en el área del litoral del Golfo de México, ocn 

gravísimae coneecuenoias sobre la desertii'icaci6n de ésta gran parte del P,!·· 

íe; se decir, que si la circulaci6n de los vientos dominantes, asume cada 

vez más, las características que presenta en invierno (vientos escoa prove

nientes del centro de máximas de Manitoba), la temporada de "gran sequía de 

invierno" normal de eetoe climas, y la canícula, podrían acabar siendo vir

tualmente una misma, con lo que la ~poca de lluvias de verano seria corta y 

torrencial. Los ombrotermogramae o balances hídricos de Papantla, Martínez 
f\r.S.-tl A.lt4 

de la Torre y Tecolutla, expuestos más atrás, muestran, qúe al menos a ni-
PAEi.210 

vel de lo que se ha definido más atr~e, como "sequía. relativa.", esto ea e-

feotiva:nante un hecho consumado, y para todas lae otra.a localidades eetudi!!. 

das en la zona, una tendencia general. 

Todo esto hace máe extremoso y seco el clima. del país. Así, la 

infiuencia de lo que se ha denomina.do "1engua de aire húmedo" que represen-
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ta el !rea de México influenciada por vientos alisios cálido-húmedos de ve

rano, provenientes del anticiclón de las Islas Azores, que traen lluvias a 
toda la vertiente del Golfo, se atenuaría cada vez más, con lo que as al te 

raría también la vaguada que permite la entrada de las precipitaciones de 

origen ciclónico que irrigan el altiplano, lo que significa deaertificaoión 

progresiva. El proceso, que requiere de un estudio más minucioso, fuera de 

loa alcances de esta tesis, parece estarse presentando de acuerdo con la si -guiente descripción, en parte confirmada por loa hechos en loa Últimos año1, 

Las lluvias frecuentes de verano, formadas de las nubes prove
nientes del Atlántico, no se producían ya por la turbulencia que creaba la 
evapotranepiraoión de las selvas, pues éstas, habían eido deatruidae en laa 
llanuras y lomoríos del litoral del Golfo de México y zonas ad,yacentes 1 sino 
por adiabatiamo1 en una franja reducida de la parte media de la vertiente de 
la Sierra Madre Oriental, donde crearon serios problemas de erosión por su 
intensidad y frecuencia, en la década pasada, Posteriormente, la ,acelerada 
deforestación de la propia vertiente, ocasionó pérdidas de evapotranspira
oión que redujeron este tipo de captaci6n adiabática y aumentaron la veloci
dad de loa vientos euperficiales. En consecuencia, las nubes cargadas de llu 
via ya no precipitan como antes en dicha vertiente, sino que pasan al alti-
plano, don~e provocan copiosae y torrenciales precipitaciones de tipo tropi
cal, que representan un considerablemente engañoso aumento de humedad en es
~a zona, Las innundaciones y la destrucción provocadas por lluvias de este . 
tipo, en las zonas altas, han sorprendido a los meteor6logos, quienes no han 
sabido darlee explicación, a pesar de que el patrón descrito se eat4 produ-. 
oiendo en forma análoga -y más notable- en la cuenca del ríQ Amazonae y así; 
se han observado precipi tacionea extraordinarias, acompañadas de immdación 
en el altiplano Andino. Y mientrae tanto, sequías de larga duración afectan 
la.Amazonia y toda la llanura costera del Golfo de }léxico,, ••• 

Las consecuenciae generalee de los procesos descritos, y el est~ 
' dio del viento más allá de lo que atañe a la vainilla, ya no son objeto de 

este trabajo, pero es obvio que si continúan, esta Última no tiene nill8UJ1 ~ 

turo. Sólamente obsárvsee que estamoe a la misma latitud que el Desierto del 

Sabara, que nuestros procesoe de desertificaoi6n son antrópioos y no se han 

detenido, .Y, que en Tabasco y Campeche se han formado ya, zonas de dunas ( Fl.e_. 

res Díaz, 1985 1 com, pers.) 1 por lo que es imperativo reforestar o cuando m.!!. 

nos respetar el trópico, antes de que veBl:los basta donde puede llegar el ca.! 

bio o se haga irrevereible1 ¡Es demasiado lo que se puede perder! La defo

restación está comprometiendo seriamente la producci6n de alimentoe de nuee

tras zonae tropicales. 
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NOTA FIW 

La intenci6n de aeta teeie ne era persuadir, eino lograr 

que el lector ea convenciera por e! mismo al seguir el desarrollo del 

texto y coincidiera oon nueatrae propias concluaionee, aprehendi6ndo

laa en un contexto conceptual adecuado que le pel'!llitieee conocer y a

similar el proceso que llev6 a eu desarrolle y ennunoiaoi6n, Ea por 

ello, que aqu6llae se apoyaron en el análieie que ee fue dando a lo 

largo de la reda.ooi6n del trabajo y se anotaron allí donde coincidie

ron con los reeultadoe que emanaron de la informaoi6n -y loe procedi

mientos implioadoe en eu eínteeie-1 de otra forma, carecerían de eent!

do o se hubieran convertido en recetas de dudooa validez y/o aplica

ci6n práctica. Tan polifacética, variada y compleja ee la forma en que 

ea puede planificar y realizar una plantaci6n de vainilla, que 6nioa

mente la forma de expooioi6n empleada -en la medida de lo posible-, 

fiel al desarrollo del prooeeo de olaboraoi6n de la teeie 1 nos permi

ti6 brindar al lector la informaoi6n formativa básica para que pudiese 

comprender las diversas opciones y criterios con que cuenta para lograr 

una siembra exitosa de vainilla comercial, Con un poco de amplitud de 

criterio, puede observarse qua cualquier valor numérico cuantitativo, 

de los varice milee que ea manejaron para llegar hasta este punto, ee 

ocnvirti61 finalmente, en un elemento cualitativo tangible, ~til para 

el deearrollo de la verdadera agricultura moderna do aeta singular 

orquídea, acerca de la cual queda todavía mucho por conocer y hacer. 

Maro ce Gcrdi lle Gottdiene1• 

Sábado 3 de Diere de 1987 
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ESTUDIO DE LA. PRECIPITACION MEDIA, MAXIMA Y J.!INL\IA DE TRES ESTACION:ES 

REPRliSENTATIVAS DE LA. ZONA VAilfILLERA MEXICANA 

PAPANTL.l 
MARTIN.EZ DE LA 'r<lRRE 
MISANTLA 

(1950-1910) 
(1945-1970) 
(1961-1910) 

flG-,ó& 
Como podrá verse en la gráfica de la página siguiente, 

hemos igualado la precipitaci6n media oon cero, y graficado la varia

bilidad de la lluvia en porcentaje. La. variabilidad media no indioa na

da1 el fenómeno debe separarse en variabilidad positiva (lluvias máximas) 

y variabilidad negativa (lluvias mínimas) si se quiere aplicar bien la 

estad!stica, pues como se ve, la precipitación mínima no puede bajar por 

16gics más de 100 % pues se baca cerot mientras que la preoipitaoi6n 

m!xima, teóricamente puede rebasar varias veces la lluvia promedio y en 

ooneecuencia alcanzar valores muy superiores al 100 %• Así, si se calcu

la una "variabilidad media" como suela hacerse en estadÍstica olásica 1 

todos los valores que se obtengan estarán clara~ents sesgados hacia la 

fracoi6n positiva y en consecuencia, darán promedios falsos, puesto que 

cuando la variabilidad negativa supera el 100 % se hace cero, y en cone&

cuencia tendríamos que hablar de modificaciones en la frecuencia de las 

lluvias, lo que requiere otro tipo de tratamiento estadístico. Podemos 

añadir además, que los valores promedios de variabilidad interanual no 

tienen ninguna significaci6n biol6gica, pues dos estaciones con igual 

precipitaci6n media anual y variabilidad interanuil.l, pueden tener repa:t'

tidas sus lluvias de manera absolutamente diferente a lo largo del año, 

así, en una de ellas puede ser posible cultivar vainilla y en la otra no. 

Es máe importante entonces observar la variabilidad esperable mensual, 

tanto positiva como negativa, tal y como lo hacemos aquí, para que la 

planificaci6n de los riegos tenga sentido y la expresi6n gráfica de loe 

fenómenos lo tenga también. los defectos señalados para la variabilidad 

media expresados por nosotros aquí, también están presentes en todos los 

estudios clásicos de variabilidad, incluyendo la reciente aplicación de 
p.,, 2~ 7 ~49í' s. 

la distribución gamma. 
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