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.. Las geograHas también son simbolicas: los espacios micos se resueIven en arquetipos geomé
tricos que son formas emisoras de si'mbolos. Llanuras. valles. montaiias: los accidentes dd terreno
se vuelven signwcativos apenas se insertan en la historia. El paisaje es historico y de ah{ que se
convierta en escritura cifrada y texto jerogüflco. Las oposiciones entre mar y tierra.llanura y
montafia. isla y continente. selva y desierto son simbolos de oposiciones historicas: sociedades,
culturas. civilizaciones. Cada tierra es una sociedad: un mundo y una vision deI trasmundo. Cada
historia es una geograUa y cada geograffa una geometrla de simbolos..:'

OCTAVIO PAZ, Posdataj Critica de la pirâmide.

o

.. Las investigaciones sobre las condiciones de la independencia alimentaria.... de la transforma
cion agrlcola, ganadera y de la pesca, suponiendo evidentemente que estas... se desarrollen sobre eI
conocimiento de los ecosistemas regionales y de los sistemas de produccion locales, sobre las previ
siones climaticas y sobre los recursos aculferos, la naturaleza de los suelos y su proteccion... ·'

M. GODELIER, 1982. Les Sciences de l'homme et de la Société.
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·PREAMBULO.

En la agradable tarea que me han conferido los autores de este volu
minoso trabajo para que, en unas cuantas frases, desarrolle mis impresio
nes sobre este an~Uisis grafico de un espacio mexicano, debo aclarar que
se vueIve un tanto dificîl emitir un juicio tratando de absorber y sinteti
zar todas aquellas ideas, conceptos y técnicas que conforman esta nove
dosa manera de expresar geograflcarnente, la problematica natural, social
y economica de una region de nuestro pais.

Sin embargo, me he arriesgado por la exceIente impresion que me ha
causado el ver, por fm, que comienzan a generarse aguI documentos
como el de este tipo, que pretenden, con una excelente pero muy sencilla
presentaciOn, revelarle al lector, desde varias perspectivas y bajo multi
ples enfoques (desde la perspectiva dei Mercado Internacional hasta el
terruiio; en la doble dimension deI espacio como una entidad natural y
social; desde la perspectiva temporal de la socializacion dei espacio: la
evolucion deI paisaje; desde la expresion grafica de las grandes regiones
que constituyen al Estado de Veracruz, hasta la presentaciôn, tarnbién
gdflca, de la diversidad agricola de una parcela campesina, etc.), el como
los hombres han constru{do, a través de su historia colectiva, el espacio
que les rOOea, presentando los .. hechos" mas relevantes en cada etapa y
cada fase de cada espacio.

El" escalonarniento" de varias escalas para percibir las diferentes reali
dades dei espacio estudiado ha sido a mi juicio, el eje rector para la
elabor~ion de este documento, el cualle ha permitido una hilacion dia
léctica de la historia de la formacion territorial en tres escalas fundamen
tales (eI Estado de Veracruz, la Region Central y el Area Cafetalera) que
permiten ir y venir de 10 general a 10 particular dei espacio analizado.

Ya no se trata de" encajonar" en un documento grafico, los difereptes
hechos naturales, socioculturales, demograficos y econômicos sin
pretender descubrir sus" conexiones". Aqui no se presentan aislados 0

inconexos estas hechos, sino que la. concentracion grafica de diversos
trabajos publicados y no, por una garna de diferentes especialistas, permi
t~ la generation de un .analis!s graflco de tipo integral, en donde el café
tlene y no, una presenCIa capital.

En efecto, eI cultivo dei café aparece coma la carta de intencion deI
documento; este cultivo aparece en cada escala dei analisis geografico
dandole coherencia a la investigacion. Sin embargo no es, sin duda algu
na, eI unico hecho 0 eI unico factor determinante en la vida historica
deI desarrollo regionaI. El café permite a los autores interiorizarse en
otros tantos hechQs y fenômenos que le han dado una cierta homoge
neidad a cada espacio en cada escala y en cierto tiempo estudiado, esto
les permite analizar las "Heterogeneidades" .dentro de esta supuesta

"Homogeneidad .Tal es eI caso deI tercer capitulo, en donde se analizan
tres secclones deI Area Cafetalera: Tuzamapan, Xico y Cosautlan, en
dond-e el café dista mucho de ser el eIemento integrador sino que, contra
riamente, .permite entender la diversiflcaciôn de paisajes, de sistemas

agrarios y parcelarios y flnalmente las multiples estrategias alimentarias
de los campesinos locales.

Para conformar un Atlas como éste, se ha requerido de una paciente
y laboriosa recopilaciôn cartogcafica que desde el siglo XIX y aun antes,
se ha venido generando en diferentes institudones y por diferentes espe
cialistas; pero ademas, se ha promovido un esfuerzo colectivo con un
enfoque eminentemente geograflco en donde la participacion de biblo
gos, agrônomos, antropologos, economistas y arquitectos le han confe
rido al trabajo una enorme riqueZa conceptual y técnica, con un enfaque
central: el estudio regional. Mas aM, la necesidad de prOOucir un docu
mento sintetizador Ilevo a los autores a un profundo analisis sectorial y
global de los diferentes factores que le han impreso una derta estructura
y una derta dinamica a los espacios geogcaflcos aqui presentados..

Otro eIemento que le da riqueza a este trabajo, es el esfuerzo conjun
to realizado por investigadores franceses y mexicanos de varias institu
ciones, entre ellas el INIREB y el ORSTOM, 10 cual permite no sâlo
demostrar que es posible la cooperaciOn académica y cientifica interna
cional, sino que, e~ 10 concreto, en el trabajo cotidiano, los especialistas
han desarrollado un lenguaje comM, con un solo objetivo, 10 cual aqul
se demuestra fehacientemente.

Otro elemento que me parece necesario destacar es el lenguaje con
el que son presentados los diferentes factores que se discuten en los tres
niveIes que conforman el trabajo. La manera de expresar estos hechos y
fenomenos tempo-espaciales es tal que, su lectura grafica y escrita, per
mite deducir que se pensâ, correctamente, en generar un producto para
un amplio publieo lector: para el escolar, el universitario, el especialista
y para eI propio productor cafetalero.

Generalmente, los estudios de este tipo estan diseiiados para que sâlo
.los intelectuales puedan hacer uso de ellos, provocando su enorme subu
tilizaciôn a pesar dei enorme esfuerzo generado. La idea de que un
documento-base para eI entendimiento dei espacio .. en donde vivimos"
sea abierta a un publieo arnplio.~vuelve obligatoriamente al editor de este
analisis grafieo de un espa~io regional, a la busqueda de su arnplia difu
sion a las escalas local, regionaJ., estataI y nacional.

Por otro lado, las paginas fmales deI trabajo indican allector a volver
paginas atras para poder profundizar con mayor acuciosidad en los dife
rentes temas tocados aqui, esto le conflere al documento el de ser un
libro basico para quien desee adentrarse en la geografi'a, historia, econo
mia, ecologia y etnograf'Ia deI Estado de Veracruz.

Para fmalizar estas cuantas frases, quisiera anotar que, en la confec
cion de este tipo de documentos se abre toda una posibilidad de sistema
tizar y explicar las diferentes historias y espacios regionales de nuestro
pais. Esto es solo eI comienzo.

NARCISO BARRERA BASSOLS
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"El Guerrero" estatuilla totonaca
Museo de Antropologia, Xalapa, Ver.
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PRESENTACION
"

EL LABORATORIO DE INVESTIGACION y DESARROLLO
REGIONAL (LIDER)

.. ......

Este libro está inscrito en laserie de publicaciones del Laboratorio de
Investigaciones y Desarrollo Regional (LIDER) que responde a una vo
luntad de acciones conjuntas planteadas, de la parte mexicana por el
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB)
y, de la parte francesa, por un conjunto de organismos:

-El "Département des Systemes Agraires" (D.S.A.) del ..' Centre In
ternational de Recherche Agronomique pour le Développement'
(CIRAD);

-El" Département: .. Indépendance Alimentaire" del "Institut Fran
cais pour la Recherche Sdentifique en Coopération"(ORSTOM).
y el .. Département d'Economie et Sociologie Rurales" (grupo de
economía internacional) del .. Institut National de la Recherche
Agronomique" (INRA).

, L3$ primeras discusiones buscaron establecer las bases de un programa
común entre las instituciones arriba citadas, que tuvieron lugar en el cur
so del Primer Seminario Franco-Mexicano sobre Planificación Agrícola y
Estrategias Alimentarias, efectuado en septiembre de 1982 en México, a
iniciativa del Ministerio Francés de Planificación y del Sistema Alimen
tario Mexicano, (SAM). El concepto de, Laboratorios agroecológicos y
socio-económicos, regionales llamó la atención de los participantes y,

'más' rarde.ifue definido un programa de estudios en Xalapa, (Veracruz)'
sede del INIREB, con el apoyo de varias participaciones efectuadas por
investigadores franceses en 1983, En agosto del mismo año, tuvo lugar un
seminario para dar a conocer todo 10 concerniente, a los estudios del la-

¡ ¡ boratorio regional de Xalapa.

El concepto de nuestro Laboratorio tiene como objetivo y tema uní- ,
ficador de todas las disciplinas científicas concernientes, el análisis del
comportamiento de los productores agrícolas frente a la inestabilidad de
su medio ambiente, tanto agroclimático como micro y macro-económico.
Entonces, toda la discusión consiste en coordinar los enfoques díscípli
narios (agronomía, geografía, ecología, economía), a partir de una proble
mática común. Como se trata de espacios agrícolas, el Laboratorio tiene
que estudiar las causas y los efectos de dicha inestabilidad sobre los siste- '
mas agropecuarios y determinar, dentro de 10 posible, los umbrales d~

marginación (si se quiere, la fragilidad) o bien por el contrario, las capaci
dades de adaptación de estos sistemas.

Para alcanzar estos objetivos generales de trabajo, los 'investigadores
utilizan escalas de observación (espacio y tiempo) sensiblemente dife
rentes:

El mercado internacional y el papel del estado, más los circuitos de
distribución y de comercialización regional, son estudiados por los
economistas, cuyo enfoque recae sobre períodos tales como los sexe
nios presidenciales y los años financieros (leyes de financiamiento

... anu~ de los programas agrícolas); .

La región, el área homogénea, las unidades de paisaje, de medio yd~:' "
producción (en sus dinámicas pasadas y actuales) por .los geógrafos,y.
agrónomos, cuyas observaciones se dirigen hacia el sistema de prodúc- :..
ción; el conocimiento de los ciclos estacionales y de las fases de acti-' . '
vidad en el camp,o. , "

Dicho esto, es claro que el tema unificador :'d~l Laboratorio,'qüé
organiza 'los diferentes niveles de observación (macro, meso. y ,~,icro),

juega un papel central-dentro del plan de trabajo. ..~. " " . ': ' ..

***
Lo que aquí se presenta, está dirigido al análisis en l~ segunda escala

de observación mencionada, a la que pertenecen las definiciones de
marcos espaciales y caracterización de sus componentes.

El área y sujeto de estudio fueron d~¡finidas por el '1NIREB: 'la pro-'
ducción de café en la región central del estado de Veracruz. Este Insti
tuto tenía gran interés en la cafeticultura porque,.se considera ~omo

actividad de gran importancia regional que, sin embargo, parecía ten,del:
a enfrentarse con una crisis en elcorto/lazo provoca4Q por factores ,qu~
sumergirían a ésta en una inestabilida que, consecuentemente, fragili
zaría los sistemas de producción agrícola. A partir de aquí, es la vulnera
bilidad o fragilidad de los sistemas productivos cafetaleros ,lo que s~

sitúa como hipótesis de base del trabajo. Para apoyar. esto, el INIRE~.
presentó una serie de supuestos (Golberg et. al.,.1982) que podemos resu-.
mirdelsiguientemodo: .. "" ,: ... ',~'

t

-Los precios dentro del mercado mundial del café parecían tender a
la baja o por lo menos, a mantenerse estables en el mediano plazo,
debido a una disminución en la demanda internacional del grano au
nado a los niveles de sobreproducción. alcanzados desde la crisis cafe
talera de 1976.

, •T. • ,", J': ,... ,t.~' l' .... T •

-En el contexto nacional, se detectaban costos relativamente altos de,
producción comparativamente con otros países productoresiun .bájo.'
nivel tecnológico en las fincas cafetaleras mexicanas y un proceso.
creciente de atomización de la tierra.

• • .: ..... ~. ~ - - -Ó: ••• '·;r ~j"

-La situación de crisis potencial tema que acentuarse con la llegada
de la roya foliar (Hemileía vastratix), frente á la cuaIro~:p~úei\os'
productores no podrían hacer mucho ante la disíninuciqn de sú,~97'
lumen de producción y el incremento' en sus costos por'~léOlnbáte

de la plaga (tratamientos fitosanitarios). Finalmente, la tercera hipó:
tesis es que sólo los . grandes productores con capital podrían' en:
frentar la crisis. .

. El último supuesto se basaba en que la situaci6n precaria de algu~~s
productores de café, sobre todo de .Ios minifundistas, deberla fo~ar, la

11



adopcion progresiva de otras actividades agropecuarias mas rentables que
serian, por un lado, la ganaderia lechera dcsarrollada en las zonas altas y,
por otro lado, el cultivo de la cafia de azucar de las tierras bajas y calidas.
Estas actividades son f!1enos aptas que el café para las condiciones ecolo
gicas de la region (sobrepastoreo y avance de la erosion, menor lucro con
la 'cafia de azucar en una superficie similar a la cafetalera) y aun asi ten
derian a .. presionar" y disminuir las superficies tradicionalmente destina
das al café.

Partiendo de esta serie de hip6tesis, algunos puntos tenian que ser
estudiados, coma por ejemplo:

-La evaluacion de la importancia real que se da a la produccion cafe
talera y a sus actividades conexas dentro deI espacio regionaL

-La identificacion y la caracterizaci6n de los diversos sistemas de
producci6n y de sus dinamicas en el Centro dei estado de Veracruz. .

-La busqueda de alternativas posibles, ya sea la intensificacion, la di
versificacion 0 finalmente la reconversi6n.

* * *
Dentro de este contexto, se han fijado tres niveles principales de es

tudio:

-El estado de Veracruz en su conjunto;
-El centro deI Estado;
-El area Xalapa-Coatepec.

.,
•desarrollan los sistemas de produccion agricola, entre otros: los sistemas
cafetaleros. Es un trabajo de equipo, una obra colectiva, un asunto de al
gunos ensayos originales y de documentos ya existentes y algunos no
publicados. En esta medida, el libro es el resultado de un ordenamiento
de datos acumulados sobre el estado de Veracruz que ,tuvieron obviamen- 1

te necesidad de compilarse y analizarse para sU integracioD (ver biblio
grafia).

12

Los dos primeros niveles corresponden a un inventario y macroana
lisis que contemplan los flujos econ6micos, los sectores de actividad
regional, asi coma el impacto de las poHticas de planificacion. Dicho
macroanalisis aprovecha los multiples antecdentes existentes (censos de
todo tipo, tesis, mapas, informes de los servicios nacionales y estatalcs).

El tercer nivel es, al contrario, lugar de la identificacion de los siste
mas de produccion, que se hace a la vez con el apoyo de la fotointerpre
tacion y los reconocimientos y encuestas directas en el campo. En esta
etapa, se distinguen varios grados 0 .. escalones" de investigacion: las
unidades de paisaje rural, las unidades morfo-edafologicas y las localida
des cuyos moradores explotan el espacio cercano. Luego, el analisis se
afina al interior de las unidades reconocidas para llegar a los niveles de
estudio que son: unidades de explotacion-producci6n y las parcelas de
cultivos.

La investigaci6n basÏca realmente empez6 en octubre-noviembre
1983, pero algunas fuentes coma fotos aéreas, mapas y c~nsos .fue~on

conseguidos tardiamente (mayo-junio 1984). Si bien que la Investlgaclon
a la fecha (mayo 1985), esta en curso y tendriaque continuar un ano
mas paraobtener todas las informaciones que necesita un proyecto de
esta envergadura.

. !~

El presente libro cumple con un proposito de etapa que trata de mos
trar, a los tres niveles esenciales de estudio retenidos l'or los miembros
del LIDER; el punto de vista actualde cada disciplina cientifica, respecto 1

a la identificaci6n y a la caracterizacion deI espacio dentro dei cual se
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EL LIBRO: Su composicion

Siguiendo el eje de 10. general a 10 particular, el analisis grafico del
espacio regional de Veracruz abre un panorama de las actividades produc
tivas del estado ponderandolas y ubicandolas, en cada momento, dentro
deI contexto global. Se presenta coma una invitacion a descubrir una
region, terreno experimentado por un equipo de investigadores franco
mexicanos. Una invitacion a seguir la trama de su razonamiento. Ade
mas: una incitacion a la reflexion y a la comprension de las grandes
opciones economicas que orientan, desde el inicio deI siglo XIX (y a
veces antes), el desarrollo deI estado de Veracruz, de su region central y
de aigunos municipios contenidos en eHa. En esta medida, se hablara de
dinamica,de evolucion, de historia. Nada mas que una serie de mapas
para ensefiar la fuerte identidad de un territorio 0 parte de alguno aqui
abordado.

Realizar cualquier edicion en donde la imagen 0 10 grafico sostenga
con prioridad el mensaje, no es facil por definicion. Ademas, nuestro
trabajo no es unicamente una coleccion mas de documentos inherentes
a la geograffa, sino también un ensayo grafico sobre un sujeto limitado
que es el tema anteriormente presentado. No es tampoco un atlas en su
acepcion habituaI, mas bien una obra donde 10 grafico se convierte en la
herramienta de investigacion *. Entonces ellector no va a encontrar aqui
un catalogo completo de todos los mapas descriptivos de Veracruz, sino
solamente los documentos utiles al analisis deI medio ambiente (tanto
natural coma socio-economico) en el enfoque analltico de la produccion
agropecuaria. Tenemos coma objeto un espacio a caracteriza:; una finali
dad: presentar la diversificacion de las actividades dentro de un ambito
especial y un método: el " encajamiento" de las escalas; la aproximacion
progresiva de los sistemas cafetaleros.

Si los mapas exigen decenas de horas de labor, avances minuciosos,
los textos que los acompafian, todos escritos en reducidos espacios pre
determinados, representan también un paciente trabajo de redaccion.
Por eso, la colaboracion de investigadores cuya ayuda se requeria no sola
mente con indiscutible competencia, sino también con simpati'a, ha sido
considerable.

Es precisamente un aspecto original de este trabajo el presentar estu
dios hechos por investigadores deI INIREB e inclusive por jovenes del
Servicio Social y no publicados hasta la fecha cerca de las nuevas posibi
lidades que ofrecen los adelantos técnicos de los ultimos afios, coma las
imagenes de los satélites de observacion y la cartograffa automatica, por
computadoras.

No es un libro destinado a un publico estrictamente cientifico. Sus
utilizaciones pueden ser mucho mas amplias, coma por ejemplo, servir a
un publico escolar para conocer su region. Las laminas Forman un con
junto que invita al estudio y, quizas, a la afinacion futura de 10 que pre
sentamos, ya sea:

*~I~~~;~-~~~~:-~-;~fi;;~--~~;~-;':- acompanados con comentarios extrai'dos de varios documentos
ya existentes. Otros datos nos parecen, al contrario, bastante claros y expresivos para ser presen
tados solos, ·sin ningUn texto.

-a la escala de la entidad veracruzana: una zonificacion que ponga en
evidencia la region central después de una medicion de las diferen
cias y desigualdades intra-estatales.

-a la escala de Veracruz-Centro: la variedad de las actividades y el
manejo de cultivos; la cafeticultura coma una actividad dentro de
otras multiples.

-a la escala de diez municipios que constituyen el area Xalapa-Coa
tepec: la variedad de los tipos de uso deI suelo asociados 0 no a las
fincas cafetaleras, ademas de un trabajo de localizacion precisa de
su poblacion en relacion con la historia y las potencialidades locales.

Sin embargo, 4ebemos precisar que el presente documento no esta
hecho para la planeacion. El ofrece unicamente un panorama de la situa
cion actual.

Si presenta los problemas, no ofrece ninguna sugerencia dirigida a
lograr su solucion 0 atenuacion.

De manera general y cualquiera que sea la escala de observacion, el
libro propone un anaIisis de la organizacion espacial del territorio y de
los" terrufios" campesinos, con sus tendencias y dinamica (que son defi
nidos por los geografos como la evolucion.de los paisajes). Tratamos de
entender como esta constituido cl espacio de la entidad veracruzana y el
de las regiones que él involucra y cuales son las relaciones que ellos con
servan con los espacios vecinos. Estamos preocupados por la localizacion
de 10 que Hamamos "los hechos", tanto de los rasgos de naturaleza coma
los de la sociedad. Para nosotros, autores de este ensayo, no hay disocia
cion, no existen dos categorias de hechos autonomos, pero si asociacion
inevitable entre las caracteristicas deI medio y la actualidad de la socie
dad que habita una porcion de territorio; situacion actual que no es mas
que la resultante del pasado, reciente 0 lejano. Sin embargo, si insistimos
sobre los rasgos humanos asi coma la historia deI poblamiento, la ubica
cion de la poblacion y las densidades, es porque estamos acostumbrados
a los mapas sobre geologia, geomorfologia, altimetri'a, hidrologia, climas,
vegetacion, unidades de suelos y 10 mismo sobre capacidad de uso de las
tierras, etc., pero poco 10 estamos a los mapas de poblacion. A veces ha
blamos coma si México estuviese deshabitado.

Parece obvio que el aporte que podemos dar en las laminas que si
guen; mas que otra forma de divulgacion de resultados cientificos, invo
lucra los puntos siguientes:

-Las relaciones que existen -y que han existido en el pasado- entre los
moradores de una fraccion del pais y el soporte ffsico, a través de su
dinamica historica.

-La delimitacion y caracterizacion de unidades espaciales relaciona
das unas con otras para presentar varios pronosticos;
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-La prcsentacion grafica, que cs la mas adccuada para analizar y
mostrar los resultados de una arnplia garna de sucesos: flsieos, eeo
lIomicos, demograficos y sociales. Ademas, de que es una forma de
transmitir un mensaje directo y faeil a través de medios visuales.

En fin, cl trabajo que presentarnos da un mareo de referencia al pro
yecto LIDER; plasma una serie de hechos involucrados en la produccion
y la comercializacion cafetalera, mas su relacion con las otras actividades
y componentes (variables), ya sean de la parte central 0 dei estado de
Veracruz, y propone un medio de difusion visual respecto al eonocimien
to de alb'11naS regiones dei Golfo de México.

* * *
Este Iibro debe mucho a muchos. En primer lugar, a los autores que

hemos menckmado en la bibliografia por aportar su eartografia. Tarn·
bién, un agradecimiento especial al cartografo Angel Morales Retureta,
quien ha dejado cscrito sobre cada lamina su gusto para las cosas bien
hechas.

Finalmente, no podemos olvidar agradeeer el apoyo brindado por la
direccion de nuestros institutos.

J.Y. MARCHAL
O.R.S.T.O.M.

Xalapa, Ver., mayo de 1985

R. PALMA GRAYEB
I.N.I.R.E.B.



EL CAPE MEXICANO Y EL MERCADO INTERNACIONAL

-El Convenio Internacional del Café.

INTRO DUCCION

El sistema de cuotas para 1981/82 sufrió algunas modificaciones. Los
cambios introducidos respondieron en lo fundamental al propósito de
corregir aquellas deficiencias observadas en las bases del régimen de cuo
tas del ciclo anterior.

63 % de la producción mundial del café viene de la América tropi
cal. El Brasil representa 23 % de ésta; Colombia: 12 % y el resto de
países productores latinoamericanos (incluido México): 28 % •*

"Las negociaciones del sistema de cuotas, que rigió el comercio cafete
ro mundial durante el ciclo 1981/82, concluyeron exitosamente en Lon
dres el 24 de septiembre de 1981. Los países productores y consumidores
miembros de la OIC debieron sostener durante 22 días laboriosas delibe
raciones, que incluso en· un cierto momento estuvieron a funto de
quedar interrumpidas. Este constructivo acuerdo logrado en e máximo
foro cafetero mundial, reflejó con toda claridad una consolidación del
ambiente de cooperación entre las naciones que integran la Organización
Internacional del Café.

Así, la cuota global de exportación para 1981/82 se fijó en 56 millo
nes de sacos de 60 kilogramos, la cual podía incrementarse a 56.7 mi
nones, si el promedio móvil de 15 días del precio indicativo compuesto
de la OIC alcanzaba o superaba los 135 centavos de dólar por libra.
Además, si dicho precio tocaba o rebasaba el nivel de 140 centavos, la
cuota global podía aumentar hasta 60.7 millones de sacos, mediante
cuatro incrementos escalonados de un millón de sacos cada uno. Por otra
parte, la cuota anual inicial podía reducirse hasta 52 millones, a través de
cuatro recortes sucesivos también de un millón de sacos cada uno, si el
precio antes indicado resultaba igualo inferior a 120 centavos. El límite
para la suspensión del sistema de cuotas se fijó en 150 centavos y el nivel
del precio para restablecer dicho sistema se ubicó en 135 centavos.

TROI'\CO DE CAPRICORIIIO

PRODUCCION DE CAFE EN EL MUNDO

TROPICO DE CAIICER

ECUADOR

•
PAISES 110 PRODUCTORES

AREAS CAFIETALERAs

FUENTES: ATLAlJ CAFI!:TUO DE COLOMIlA \UO

.. En nuestro pais, el café ocupa el primer lugar como producto generador de divisas dentro de las
exportaciones no petroleras.
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Se acordaron ademas medidas transitorias para el primer trimestre dei
cielo en términos muy favorables para los palses productores. El volumen
inicial de la cuota para este trimestre se fijo en 13 millones de sacos, can
tidad elaramente inferior a las necesidades del mercado para ese lapso,
estimadas en una cifra mayor a los 14 millones.

No obsrante, si el promedio movil de 15 dias deI precio indicativo
compuesto de la OIC alcanzaba 0 superaba al dia 22 de octubre de 1981
el nivel de 115 centavos (10 que efectivamente ocurrio), la cuota de este
trimestre aumentaria en 1 millon de sacos, eI cual serra transferido de las
cuotas de los tres Ultimos trimestres, de modo que la cuota global se
mantuviera sin cambio en 56 millones; si el primero de diciembre de
1981 cl promedio movil deI precio antes indicado resultaba igual 0 infe
rior a 120 centavos, tendria lugar eI primer recorte de cuotas por 1 mi
lIon de sacos. Esta disposicion transitoria quedo sin efecto.•

Sobre estas bases, el sistema de cuotas que rigio el comercio cafetero
.durante 1981/82 resulto un instrumento regulador bastante favorable
para la causa de los paises productores, 10 que pennitio una recuperacion
generalizada de los precios internacionales dei grano, aSl coma un mayor
grado de establidad en los mismos, especialmente respecto al cielo
anterior.

En efecto, la cuota global de exportacion acordada para 1981/82 se
ajusto en forma muy estrecha a las necesidades deI mercado; al cierre de
este cielo, las exportaciones a pa{ses de cuota alcanzaron la cifra de 55.2
millones de sacos. A la vez, para lograr una respuesta mas rapida de los
ajustes de cuota ante los movimientos de los precios, el pedodo para el
dlculo dei promedio movil deI precio indicativo compuesto se redujo de
20 a 15 dias. .

A tonD con la evolucion deI mercado, durante 1981/82 se aplicaron
tres recortes a la cuota global de exportacion, si bien el ultimo de ellos
fue restablecido pocos dias antes de coneluir el cielo.

El primer recorte fue decretado por la OIC el 25 de mayo de 1982, a~

ubicarse el promedio movil de 15 dias por debajo de 120 centavos
(119.95). El se~,rundo tuvo lugar el 7 de Julio, al caer nuevamente dicho
promedio por debajo de los 120 centavos (119.99), después de haber
transcurrido un pedodo mayor de 15 dias de mercado a partir de la fe
cha deI primer recorte. El tercera se efectuo el 4 de agosto, al descender
el promedio movil por debajo de los 115 centavos (114.98). Esta ultima
reduccion fue restablecida el 16 de septiembre, al superar el precio de
referencia el nivel de 120 centavos (120.11).

Una vez considerados todos los ajustes deI cielo, la cuota global
final de exportacion para 1981/82 quedo establecida en 55.2 millones
de sacos de 60 kilogramos. Cabe sefialar que, dada la fecha tardia en que
fue decretado el restablecimiento deI tercer recorte de cuotas, la OIC
dejo abierta la posibilidad para que los pa(ses exportadores solicitaran en
las proporciones deseadas estampillas de exportacion de 1981/82 0 de
1982/83. Conforme a 10 anterior, dei millon de sacos restablecido, los

palses exportadores solicitaron 578,800 sacos en estampillas de 1981/82
y los 421,200 sacos restantes en estampillas de 1982/83.

La proporcion de la cuota restablecida correspondiente a ~1éxico fue
requerida integramente en estampillas de 1981/82, con 10 cual cl cupo
final de exportacion de nuestro pais para este cielo arroj6 una cifra de
1.810,688 sacos de 60 kilogramos, frente a una cuota anual de 1.885,187
sacos.

Por otra parte, en el curso deI cielo 1981/82 se desarrollaron y lIeva
ron a término las negociaciones para el nuevo Convenio Internacional deI
Café, ya reconocido coma Convenio de 1983." Estas negociaciones se
iniciaron formalmente en septiembre de 1981, al aprobar el Consejo In
ternacional deI Café la Resolucion 318, mediante la cual sc toma la
decision de prorrogar por un aiio el Convenio cafetero de 1976, debiendo
asi expirar éste hasta el 30 de septiembre de 1983.

Sin embargo, tal decision quedo condicionada a que el Consejo deci
diera antes del primero de julio de 1982 acerca de las propuestas que
pudieran presentar los pa{ses miembros para enmendar el Convenio de
1976. Se fijo ademas coma fecha llmite para la forrnulacion de estas pro
puestas el 30 de enero de 1982.

Cerca de 24 palses miembros presentaron propuestas de enmienda
al Convenio, entre ellos México. En su mayor parte, las reformas plan
teadas se orientaron hacia los artlculos de caracter economico deI Con
venio y, en particular, hacia aquellos que ya habian dado muestras de
ser inoperantes.

El Consejo Internacional deI Café Se reunio en Londres deI 14 de
de junio al 2 de julio de 1982 para negociar las enmiendas presentadas.
Aunque se lograron importantes avances, no fue posible lograr en estas
deliberaciones un acuerdo definitivo sobre el nuevo Convenio, por 10
cual el Consejo decidio, mediante la Resolucion No. 319, convocar a un
nuevo perlodo de sesiones entre el 6 y el 17 de septiembre de 1982 y
ampliar el plazo para lograr un acuerdo sobre este asunto dei primero de
julio, coma se estableda en la Resolucion 318, hasta el 17 de septiembre.

Finalmente, mediante la Resolucion 320, dei 16 de septiembre de
1982, el Consejo Internacional deI Café aprobo el texto dei Convenio de
1983, que perrnanecera vigente durante un pedodo de seis afios, es decir,
hasta cl 30 de septiembre de 1989. El texto de este nuevo Convenio
quedo abierto para firma en la Sede de las Naciones Unidas dei primero
de enero hasta el30 de junio de 1983.

. Con la adopcion de este nuevo acuerdo entre productores y consumi
dores, el mercado internacional deI café dispondra de un esquema regula
dor de largo alcance que, en la medida que sea utilizado, permitira un
mayor orden en el comercio de este producto, orden tan necesario en
una fase de sobreproduccion coma la que habra de afrontar la economia
mundial deI café en el curso de los proximos aiios.

Valga sefialar también que a partir deI primero de octubre de 1982,



CUENCAS CAFETALERAS

PRODUCCION DE CAFE DEL ESTADO DE VERACRUZ
1969/70 - 1980/81

miles de sacos de 60 Kg.

Golfo de Anos México Veracruz % Prod.Nac.
1)

México 1969/70 3,082 962 31,2..,.~

1970/71 3,200 945 29,5
1971/72 3,400 776 22,8
1972/73 3, 700 1,155 31~2
1973/74 3,550 995 28
1974/75 3,950 1,158 29,3
1975/76 4,200 1,020 24,3
1976/77 4,000 1,000 25
1977/78 3,650 974 26,7

0 500 Km 1978/79 4,000 1,044 26,1
1979/80 3,950 1,045 26,5

liCol LA 1980/81 4,100 1,040 25,4
1981/82 4,150 1,045 25.2

Fuente: 1 N Il 1 CA' 1 • l' 1 3
10LETIN IIILIOIIlAI'1CO.

"NTIIO DI! IN'OllNAClOlt CA"'TALIRA.

Hong Kong, Hungria e Israel dejaron de ser miembros deI Convenio de
1976, siendo estos tres paises los primeros que deciden abandonar este
acuerdo desde su entrada en vigor.

-Evolucion deI Mercado Internacional.

Un aceptable· grado de estabilidad y una mejoria generalizada en el
niveI de los precios internacionales dei café fueron las dos caractensticas
centrales deI comercio cafetero durante el cielo 1981/82. Este comporta
miento fue en esencia el resultado de la aplicacion eficiente de las medi
das reguladoras deI Convenio, ya que en este cielo se logro la cosecha de
mayor cuantia en la historia de la caficultura mundial con un volumen de
97.7 millones de sacos de 60 kilogramos, frente a un consumo de 86 mi
llones de sacos. Existe consenso en que, sin el esquema estabilizador deI

régimen de cuotas deI Convenio, el excedente exportable de 11.7 millo
nes de sacos registrado en este ano cafetero, habria deprimido los precios
mundiales deI grano hasta niveles dificiles de estimar.

En forma esquematica puede décirse que el mercado internacional dei
café mostro tres fases claramente definidas a 10 largo de 1981/82. La pri
mera, de franca recuperacion en los precios, abarco desde octubre de
1981 hasta febrero de 1982. El nerviosismo de comerciantes y tostadores
provocado por la insuficiencia de la cuota de exportacion para el primer
trimestre deI cielo, la hueIga de los trabajadores portuarios en Colombia,
la aceptable activacion de la demanda mundial deI producto y la presion
a que estuvieron sometidas las cotizaciones de la BoIsa de Nueva York en
el mes de diciembre por efecto de las infimas existencias certificadas en
los almacenes habilitados de la propia BoIsa, fueron los factores basicos
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l~m~n MEXICO.,,"""" "

PRODUCCION DE CAP'E MUNDIAL
y DEMIEXICO

( MILLONES DE SACOS )

tillilliJ··.... EiJ··... . D
::::::: MEXICO·:.:.":.'./.'· VERACRUZ MUNDIAL
""".,,"" '. ',". ;,' :.

EXPORTACIONES DE CAFE MUNDIALES
y DEMEXICO

(MILLONES DE SACOS)
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. ..................................................

..?.~ ...... ............... .............................................................................. ...

:~~~:..............................
1971/72 1 197~/74 1 19-A/76 1 197~178 1 19~i80 1 1981

1
/82

19??/73 1974/7'5· 197&/77 1978/79 1980/81

FUENTE:DEPAIITAIIENTO DE AlilllCULTUIIA DI E.U.
INIIICA'I. 19 IZ • p•• 1 y ••••• p.'7.

FUENTE: OIC.

IHNECAFE. 191".~.'7.

que impulsaron los precios al alza durante estos primeros cinco meses dei
cielo..

Asi, la cotizacion dcl café Prima Lavado Mexicano en Nueva York /
pudo c1evarse desde 135 centavos de d6lar por .1ibra, a que se negociô el
primero de octubre de 1981, hasta 155 centavos (lue alcanzô el 26 de
febrero de 1982, para una ganancia de 20 centavos y un incremento deI
14.8 %.

Una segunda fase, de cierta depresiôn en los precios, se iniciô en fe
brcro y sc prolongé> hasta el mes de julio. Entre los principales factores
que determinaron esta evoluci6n a la baja deI mercado pueden seiialarse:
cl arribo y oferta a precios reducidos de fuertes volumenes de cafés de
origen en cl mercado de Nueva York, que desaté> una intensa ola especu
lativa de caracter depresivo en la BoIsa; eI anuncio hecho por la OIC
sobre un saldo global de cuotas de exportaci6n no utilizadas durante cl
primer semestre deI cielo deI orden de 1.5 millones de sacos; la fait a de
acuerdo en las negociaciones celebradas en la OIC durante la segunda
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VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA OIC A TODOS
DESTINOS PARA EL PERIODO 1975/76·1980/81

(Millones de D6lares)

PAIS 1975na 197an7 1977ns 197sn9 1979180 19S0/81

Suaves Colombianos 1,251.6 2,163.1 ~ 2,683.0 . 3,083.0 11377.5

Colombia 916.5 1,4902 11378.8 2,290.0 2,589.4 1,476.7
Kenia 207.9 453.3 322.8 257.8 340.1 240.3
Tanzania 1272 219.6 187.1 135.2 153.5 160.5

Otros Suaves 1,710.0 3,4682 3,127.0 3,139.7 3,308.0 2.101.2

Costa Rica 121.4 336.9 305.2 282.1 292.1 242.8
Republica Dominicana 88.4 131.7 163.8 85.3 148.3 68A
Eeuador 143.1 205.1 265.5 242.1 178.5 134.1
El Salvador 317.9 . 751.0 540.5 605.0 645.8 308.1
Guatemala 210.7 499.6 493.6 448.2 448.4 295.8
Honduras 82.5 170.1 212.6 175.8 225.8 156.4
India 129.6 272.7 203.0 204.8 255.4 227.7
México 366.8 538.8 400.4 583.9 528.6 318.6
Nicaragua 97.0 169.2 2082 147.4 193.4 130.2
Papua Nueva Guinea 74.8 214.1 157.2 161.5 189.5 109.6
Paru 77.8 179.0 177 .0 203.6 202.2 109.5

Arabigos no Lavados 1,676.6 3,607.1 2,123.5 2,532.5 3,242.2 2,239.5

Brasil 1,528.9 3,378.8 1,843.8 2,272.5 2,948.3 2,005.5
EtioPl3 147.7 228.3 279.7 260.0 293.9 234.0

Robustas 1,615.7 2,968.5 2,469.1 2,697.5 2,736.0 1,710.1

Angola 189.2 197.7 238.8 179.6 204.0 99.1
Indonesia 192.5 467.1 496A 630.5 649.2 374.8
OAMCAF (887.6) (1,554.6) (1,237.8) (1,319.4) (1,328.6) (900.2)

Camerun 160.3 212.3 254.0 2672 337.5 194.5
Costa de Marfil 582.5 1,106.0 739.0 862.7 698.2 515.5
Madagascar 109.5 152.8 182.5 129.0 217.2 125.1
Otros de Oamcaf 35.3 83.5 62.3 60.5 75.7 65.1

Uganda 2452 558.5 312.1 401.1 433A 233.7
Zaire 101.2 190.6 184.0 166.9 120.8 102.3

Otros Palses 275.3 472.0 407.8 423.3 491.8 333.0---
TOTAL: 6,5292 12,678.9 10,516.1 11,476.0 12,861.0 8,261.3--- ------' ---

FUENTE: INMECAFE, 1983, p. 22

mitad deI mes de junio para concertar un nuevo Convenio y la desapari
cion de los temores de que pudiera ocurrir una helada en Brasil.

En este penodo, eI café mexÏcano perdio 25 centavos en el mercado
de Nueva York, al pasar de un niveI de 155 centavos de dolar por libra el
dia primera de marzo a 130 centavos eI 30 de julio, para una reduccion
de 25 centavos, equivalente a un 16.1, %•

Una tercera fase aparece a principios deI mes de agosto y coincide
con la aplicacion dcl tercer recorte de cuotas por un mil10n de sacos,
que logro hacer cambiar de direccion la tendencia de los precios para

orientarlos en forma definitiva al alza hasta el cierre mismo deI cielo.
Ademas de la reduccion de cuotas indicada, favorecieron también esta
recuperacion deI mercado: el anuncio deI agotamiento de las cuotas de
exportacion de Brasil y Colombia y, muy especialmente, las expectativas
favorables que con cierta anticipacion empezaron a surgir en torno a los
resultados constructivos de las negociaciones deI Consejo Internacional
deI Café durante eI mes de septiembre, 10 que a fin de cuentas quedo
plenamente confirmado al aprobarse el nuevo Convenio de 1983 y las
bases deI sistema de cuotas para el cielo 1982/83.

Durante esta ultima fase, el café Prima Lavado logro una recuperacion
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de 8 d61ares, al ascender de 132 a 140 d61ares entre el2 de agosto yel
30 de septiembre, con 10 que se logr6 cerrar el cielo a un nivel superior
en 5 dôlares respecto al precio de apertura de este ano cafetalero.

-La Comercia1izaci6n Externa deI Café Mexicano.

La mejoria generalizada en los precios internacionales deI café durante
1981/82 tuvo un claro efeeto favorable sobre los resultados de las expor
taciones mexicanas deI grano. Asi, aunque el volumen deI café colocado
en el mercado externo fue de 1.846,459 sacos, inferior en 5.4 %respecta
al cielo 1980/81, el ingreso de divisas fue superior en 6.4 %, al captarse
340.4 millones de dolares, contra 318.9 deI ano cafetero anterior. De
esta suerte, el precio unitario de las exportaciones de café mexicano
ascendi6 a 139.36 centavos de dolar par libra, frente a un precio de
123.49 centavos de 1980/81 para un aumento deI 12.9 %. .

Del volumen de café exportado, 1.810,688 sacos salieron con destina
a los palSes miembros deI Convenio, cifra que correspondiô exactamente
a la cuota final asignada a México por la Organizaci6n Internacional deI
Café. Los 35,711 sacos restantes se vendieron a mercados fuera de cuota.

Por otra parte, las exportaciones deI Instituto Mexicano deI Café fue
ron de 789,573 sacos, que representaron el 42.8 % deI total, correspon·
diendo al sector privado 1.056,886 sacos, cuya participaci6n signific6 un
57.2 % • Valga sei'ialar que el INMECAFE 10gr6 elevar ligeramente su
posicion dentro de las ventas totales de café al exterior, ya que en
1980/8110gro un 42.4 % •

Los precios de exportaci6n mâs altos que se alcanzaron durante este
cielo hicieron posible que se mejorara sustancialmente la captaci6n fiscal
por este concepto. Mientras en 1980/81 los ingresos tributarios de la Fe
deraci6n generados par la exportaci6n de café fueron apenas de 12.8 mi
llones de pesos, en el cielo que nos ocupa se elevaron a 1,304.7 millones,
cifra superior en mâs de 100 veces a la deI cielo anterior.

El. examen de las exportacicnes mexicanas de café por aduana de sali·
da, con una estructura bastante definida desde varios anos, apenas arrojé
cambios de importancia. Nuevo Laredo se afianzo aûn mâs como el prin·
cipal punto de embarque de este produeto, aumentando su participacion
de un 69.4 % en 1980/81 a un 72.3 en 1981/82. Esta relevancia de
Nuevo Laredo fue el resultado de la significativa elevaci6n relativa de las
ventas de café a los Estados Unidos, muy por encima de los porcentajes
tradicionales cercanos al 70 %• Cabe senalar también que Veracruz recu·
peré en este cielo el primer lugar como puerto maritimo de embarque de
café mexicano, desplazando a Coatzacoalcos. Los porcentajes correspon
dientes a dichos puertos fueron de 16% y 8.2% ,respectivamente, con
tra 9.6 r. y 17.9 % deI ano cafetero 1980/81. Por 10 demâs, Acapulco,
Mexicali, Tecate y Manzanillo experimentaron cambios de poca impor
tancia, en virtud de los pequenos vohimenes movilizados, en tanto que
Salina Cruz volvi6 a tener actividad como puerto cafetero con un colu
men de 20,590 sacos, después de no figurar durante el cielo 1980/81.

. Finalmente, la composici6n de las exportaciones mexicanas por paises
de destina tuvo como rasgo caracteristico la elevada proporci6n de las
ventas al mercado norteamericano. Desde el cielo 1972n3, en que ta!
proporci6n fue de un 79.4 % ,no se alcanzaba un porcentaje similar al
de 1981/82, que se elevo a 79.7 %•

Las exportaciones a otros mercados mantuvieron su tonica tradicio
nal, absorbiendo Bélgica, Francia y Espana y la Repûblica Federal de
Alemania el 14 % deI total deI café mexicano comercia1izado en el exte·
rior y JapOn el 2.4 % • El 3.9 % restante fue adquirido por 13 païses,
entre los que destacan Checoslovaquia, Inglaterra, Italia y Holanda.

Fuente: IN1,;IECAFE, 1983, pp. 6-10.



CUOTAS INICIAlES y FINALES DE EXPORTACION POR PAISES PARA El CIClO 1981/82
E INICIAlES PARA 1982/83

(Sacos de 60 Kg.)

1981 182 1982183
CUOTA CUOTA cuOTA

PAIS INICIAL FINAL INICIAL

Suaves Colombian05 10.749,220 10.324,430 10A25.267

Colombia 8.562,838 8.224,450 8.435,554
Kenia 1.382,536 1.327,900 1.285,023
Tanzania 803,846 772,080 704,690

Otr05 Suaves 12.989,916 12.511,885 12.104,087

Costa Rica 1.297,609 1.246,331 1.119,213
Repûblica Dominicana 567,827 575,000 492,247
Ecuador 1.119,854 1.075,599 1.124,395
El Salvador 2.295,998 2.205,265 2.321,332
Guatemala 1.860,499 1.786,976 1.797,996
Honduras 948,025 910,561 772,050
Inclia 948,025 916,252 642,511
México 1.885,187 1.810,688 1.891,264
Nicaragua 689,293 662,054 663,238
Papua Nueva Guinea 602,391 578,586 601,059
Perû 775,208 744,573 678,782

Arabigas no Lavados 16.590;437 16.657,676 17.332,264

Brasil 15.306,653 15.424,626 15.974,700
Etiopia 1.283,784 1.233,050 1.357,564

Robustas 12.870,427 12.384,009 12.923,822

Angola 425,624 431,000 500,000
Indonesia 2.271,310 2.181,552 2.357,602
OAMCAF (1) (6.418,919) (6.165.255) (6.197,127)

Camerûn 1.481.289 1.422,751 1.419,743
Costa de Marfil 4.147,609 3.983,703 4.015,697
Madagascar 790,021 758,801 761,687

Uganda 2.569,543 2.468,000 2.300,606
zaire 1.185,031 1.138,202 1.098,487
Filipinas (2) 470,000

Subtotal: Miembros exentos
de cuota basica. 2.800,000 3.350,100 3.214,560

TOTAL 56.ooopOO . 55.228,100 56.000,000

FUENTE INMECAFE, 1983, p. 21
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Entre3y4 anos (var. Caturra)

Entre7y8allos (var. Tipica)

Entre los 5 y 6 meses

28 Se",anal tranlcurre" entre la floracion
'J la fructificacion.

Almendra

A los 60 dias

Pulpa

Mucilago

H--I---Perga mino 0 ca'scora

Pelic1Jla

Fruto dei café lesquemal

A los 32 dias

FASES DEL CRECIMIENTO DE
LA MA TA DE CAFE.
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PRESENTACION

Lo que acaba de ser mencionado sobre el mercado internacional del
café, de sus relaciones con la producción mexicana y, precisamente, del
papel ocupado por éste en la producción del estado de Veracruz, corres
ponde al marco .general del estudio que el Laboratorio de Investigación y
Desarrollo Regional (LIDER) tiene que llevar a cabo. Se propone seguir
la cadena de la producción: de la mata de café a los miles de sacos expor
tados, de la agronomía a la economía internacional. Dentro de esta esfe
ra, la porción que nos corresponde es el análisis espacial y en primer
lugar el análisis del estado de Veracruz: entidad real, entidad histórica,
política, económica de primer rango en el contexto nacional.

Una suma considerable de datos existe a nivel estatal, pero nuestra
ambición no es, como ya dijimos en la presentación general del libro, el
abarcar todos los documentos existentes. Nuestro proyecto es, a partir
de una serie de mapas seleccionados, el dividir o fraccionar al espacio
para poner en evidencia, en el complejo de las regiones y subregiones del
Golfo, la porción central del estado de Veracruz, objeto de análisis en la
segunda parte del libro.

A la escala del estado son los hechos de primer orden los que toma
mos en cuenta y colocamos en los mapas. Entran en esta categoría los
grandes rasgos de la economía, la historiay la geografía, para obtener una
imagen clara de la estructura regional y de sus combinaciones internas.
El enfoque tiene como objetivo revelar el proceso de formación territo
rial: el estado de Veracruz en la nación luego de aclarar los cambios
surgidos en sus funciones: papel de tránsito, de atracción y desarrollo de
ciertas industrias. .

Después, presentar la estructuración del espacio a partir de la creación
de una red de caminos, vías férreas y la ubicación de su equipamiento in
dustrial: explotación petrolera, siderurgia, etc., que tienen fuertes impac
tos regionales y que, poco a poco, orientan a la especialización de la
población que vive en ciertos complejos humanos.

Es importante definir la combinación regional (o matriz) teniendo en
cuenta al mismo tiempo los lúnites heredados del pasado (etapas de po
blamiento, formación del estado de Veracruz), de aquellas dadas por los
ejes de relieve [límite del altiplano) a partir de las cuales se distribuyen
hasta la costa las zonas climáticas y, de esta manera, las potencialidades
que ofrece a la agricultura y finalmente, de la yuxtaposición en el espacio
de las áreas de influe?cia ~e éste o aquel rasgo de naturaleza económicá.

Trabajando de esta manera, vemos aparecer la gran media luna que
forma el estado de Veracruz, en la que muy esquemáticamente bay tres
grandes zonas comprendidas entre el norte y el sureste; mismas que se
encuentran divididas de oeste a este, según el gradiente altitudinal: alti
tudes forestales, semi-pendientes pobladas a partir del período prehispá
nico, plano costero recientemente colonizado dedicado principalmente
a la ganadería extensiva.

-Una zona norte, que a partir de los años 30 se distinguió por el desa
rrollo de la extracción petrolera y, en menor medida, por una volun
tad de colonización agrícola (herencia de la reforma agraria; creación
de ejidos en el período de Cárdenas).

-Una zona sur, caracterizada primeramente por una política de mane
jo de presas hidráulicas (tipo Papaloapan), acompañada por la crea
ción de núcleos de población (Marcha al Mar en 1960) y más recien
temente por el impacto de la Industria Petro-Quúnica del Complejo
Coatzacoalcos-Minatitlán, el cual presenta un fuerte poder atractivo
desde el punto de vista de migraciones de mano de obra y del mer
cado de empleo tanto al interior como al exterior del estado de Ve
racruz.

-Un~ zona central, al fin, sometida pronto a la influencia del "Viejo
Mundo" : vía de penetración colonial, el comercio, actividad portua
ria, desarrollo agrícola (haciendas basadas en el cultivo de la caña y
la ganadería). La historia colonial fue la que modeló esta zona cen
tral mientras que las zonas del Norte y del Sur se encontraban
.. dormidas" . Actualmente la población y su tasa de crecimiento son
de las más elevadas. Veracruz, Xalapa, Córdoba y Orizaba son ciu
dades rodeadas de una campiña salpicada por comunidades rurales
(de 5 a 10,000 habitantes) muy a menudo con pequeñas industrias
agro-alimentarias tales como ingenios azucareros o beneficios de
café. Es en esta parte de la Sierra Madre Oriental, a donde llegó el
cultivo del café a finales del siglo XVIII.

En resumen Veracruz, tomado bajo este enfoque como un primer
nivel de análisis, nos permite identificar y localizar el influjo de las prin
cipales políticas nacionales (o internacionales) sobre la economía regio-
nal, tanto pasada como presente. .

El estado de Veracruz que se localiza entre Lat. Norte 17 o 08' Y
22 o 28' y Long. WG 93 o 35' Y 98 0 38' tiene una superficie de
72 800 Km.2 y ocupa por este concepto el décimoprimer lugar a nivel
nacional (4 %) de la extensión total del país). Su línea media mide
aproximadamente 780 Km. de longitud y sus amplitudes son variables
debido a su forma irregular; la ~ayor: 212 Km. y la menor: 36 Km.
(DGAHOP, 1977, p. 53).

Las dos terceras partes del territorio están ocupadas ,por planicies y
lomeríos y el resto por montañas. Esta entidad cuenta con 203 munici
pios y muchos más poblados de los 7,000 que han sido censados. Su
población prácticamente se triplicó en los últimos 50 años, ya que de
1 '377 ,293 personas en 1930 pasó a 5'387,680 en 1980. A nivel nacional,
Veracruz ocupa el tercer lugar en población pero también está situado a
la cabeza en muchas otras actividades, como vamos a ver en las láminas
que siguen.

J.-Y. Marchal.
R. Palma.
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Colecta manual dei café
Fototeca INIREB
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Hogar cafetalero en Xico, Veracruz

Fuente: El Cafê en Mhico
Anes de Mé xico No .192
1960
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DIVISIONES TERRITORIAL.ES
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EVOLUCION DE LAS DIVISIONES TERRITORIALES

En el territorio actual de Veracruz, florecieron tres
importantes culturas precolombinas: la Huasteca, la 01
meca y la Totonaca, y al inicio, la conquista se realizó
precisamente en esta última área cultural. Cortés fundó
la Villa Rica de la Vera-Cruz y organizó rápidamente
desde ahí su acción de conquista. La localización de los
pueblos prehispánicos y su sometimiento posterior du-

rante la penetración en México fue cimentando el naci
miento de los centros poblacionales de la colonia. Hacia
1522, quedaron fundados tres puertos en las tres grandes
zonas de Veracruz: San Esteban del Puerto (futuro Pánu
co), la Villa Rica de la Vera-Cruz (primero frente a la
Isla de San Juan de Ulúa, luego en Quiahuitztlán; des
pués en La Antigua y finalmente en su primer emplaza
miento) y la Villa Rica del Espíritu Santo (actual Coat
zacoalcos).

En el año de 1520 era posible distinguir algunos
límites. Sobre la región costera del Golfo existían las
capitulaciones de Pánuco, Veracruz y Coatzacoalcos,
además de una porción del Ayuntamiento de Méxi
ca-Tenochtitlán.

Durante los siglos siguientes, sólo prosperaron real
mente Veracruz, Xalapa, Córdoba y Orizaba, ciudades
de comunicación entre la costa y el centro neurálgico de
la Nueva Esp aña porque la mayoría de los movimientos
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maritimos entre el paIs Y Espai'ia se realizaban por Vera·
cruz, cuya pequei\a villa cerca al puerto, no se desarrollo
urbanamente hasta ya entrado el siglo XIX.

En 1570 podemos reconocer 23 divisiones territo
riales en todo el pals, Hamadas Provincias. En aquel
entonces el territorio actual de Veracruz quedaba dis
tribuido entre las provincias de México, Puebla de los
Angeles y Antequera de Oaxaca, pertenecientes todas
ellas al Reino de México, ademas de ks tres provincias

menores de Panuco, Hueydalpa, Xaiapa, Veracruz,
Tlacotalpan y Coatzacoalcos, cuyos lindtes compren·
dian en mayor 0 menor medida 10 que hoy es el estado
en su conjunto.

Esta division se mantuvo vigente y sirvio de base
para que, en la mitad dei siglo XVIII, se promoviera un
nuevo fraccionamiento, esta vez en doce A1caldias Ma·
yores. Esta nueva division otorgo a las Alcaldi'as piena
autonomi'a dentro de una sola unidad: la Audiencia de

México.

En 1786 se adoptaba en Nueva Espai'ia el sistema
administrativo·fiscal de Intendencias (12%en el pals).
Aparece por vez primera Veracruz coma unidad terri
torial en el virreynato. Diez de las doce Alcaldias pasaron
a integrar la nueva entidad bajo el nuevo nombre de
"subdelegacion" 0 "partido"

Pero esta entidad qued6 dividida en dos porciones
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Fuente: Bataillon C., 1976
Florescano Mayet,1977
Meyer J.A., 1976
Solis Fuentes, 1982 (pp. 31-60)

compilado por:
J.-V. MARCHAL.

La Constitucion Federal de 1917, producto directo
de la lucha revolucionaria, detennino ellineamiento para
la elaboracion de una nueva division territorial dei esta
do, eIiminando la anterior y estableciendo coma base de
su particion espacial y de su organizacion polltica y
administrativa al "Municipio Libre", unidad que coma se
sabe, ya exisôa desde algunos anos antes, pero que nunca
habla recibido una legalidad con tanta fortaleza.

* * *

la pequena division entre Misanda y Orizaba y Los Tux
tlas fueron divididos en dos partidos cada uno. Algunos
otros nuevos llmites aparecieron tarnbién.

El mismo ana (1857) Veracruz volvio a serun Estado
dividido en dieciocho cantones, que integraban cada uno
a varios municipios.

Entonces se pref'ui.o la instauracion de unidades
medianas y se elimino un eslabon en la cadena de las
subdivisiones anteriores: los departamentos. Esta divi
sion no fue la ultima pero perduro hasta 1917, a pesar
de otros cambios intennedios (1858,1859,1865).

Las fronteras actuales dei Estado de Veracruz tuvie
ron su ultima modificacion relevante hasta mediados dei
siglo XIX; esta después de muchas divisiones elaboradas
para el pais y el Estado (1838,1845,1847,1848) coma
efecto de la pennanente lucha poütica y predominio
altemativo de los grupos Liberal y Conservador. En
1853, durante el segundo gobiemo centralista de Santa
Anna, se dispuso agregar al estado la porcion territorial
de los entonces distritos de Tuxpan y Chicontepec y,
en 1857, se reintegra la porcion de Acayucan que habia
pasado al territorio del Istrno de Tehuantepec (entidad
que dura pocos anos). En cambio Huimanguillo paso
definitivamente al territorio de Tabasco al igual que
TeziutIan (actualmente Estado de Puebla).

El estado de Veracruz tenla 181 municipios en 1917.
Después aumento la cifra a 186 (1921), 190 (1930), 197
(1940) y, en ellapso comprendido entre esa fecha y el
presente, se han creado otros seis municipios nuevos ha
ciendo un total de 203: Poza Rica (1951), Tezonapa y
Juan Rodnguez Clara (1960), Las Choapas (1961), Cerro
Azul (1963) y Tesechoacan (1967). Teoricamente, la
Ley Organica dei .. municipio libre" da atribuciones al
poder legislativo para crear nuevos municipios cuando la
region que 10 solicite, cuente con una poblacion que
exceda de 10 000 habitantes segUn eI ultimo censo 06
cial Y con una extension y recursos su6cientes para
prestar los servicios publicos municipales. Sin embargo,
mas 0 menos 70 municipios de la entidad veracruzana
tienen una poblacion inferior a los 10 000 habitantes,
eso coma consecuencia de otros factores de tipo histori
co, anteriores a 1917.

separada de la gran porcion dei sur por los Cantones de
Chicontepec y Tuxpan, ligados al Estado de Puebla. El
estado fue dividido en cuatro departamentos y once
cantones, a menudo sin comunicacion entre eIlos. Sin
embargo, una cabecera estatal fue eIegida: Xalapai mas
otras tres secundarias.

Al inicio de la Republica Centralista (1836-1846) el
Estado cambio de estatuto: quedo reconocido coma uno
de los 24 departamentos de la repubIica y conocio una
nueva fonna de division territorial interna, esta vez en
distrltos (en lugar de los departamentos anteriores) y
partidos (en lugar de los cantones). Ademas desaparecio

ESTADO DE VERACRUZ
1 917

DIVIDIDO EN"MUNICIPIOS LIBRES"
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desiguales y completamente desligadas una de otra.
La dei norte era pequena (subdelegacion de Panuco·Tam·
pico) mientras que la dei sur englobaba las nueve subde
legaciones 0 partidos restantes y era la mas extensa,
populosa y rica (incluia al stIreste, una porcion dei
actual Estado de Tabasco).

Conseguida la Independencia, el Segundo Congreso
Constituyente de la primera Republica acepto eI mante
ner la division que poseIan las antiguas Intendencias para
realizar la demarcacion de los Estados; asi, Veracruz
pudo ser elevado a entidad federativa conservando un
perfil geografico sin unidad: la porcion norte continuaba
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EVOLUCION DE LA POBLACION

EVOLUCION DE LA POBLACION

El estado de Veracruz fue definido con sus límites
actuales a fines del siglo XVII, bajo el régimen de las
Intendencias. Su cobertura territorial desde entonces
no ha cambiado mucho; exceptuando la inclusión de
la porción Tuxpan-Chicontepec (1853).

Dentro de este ámbito, la población del estado pasó
de 120 000 hab. en 1793 a 281 000 hab. en 1900
(tasa de crecimiento: 2.6 % ). Como en los demás
estados, el crecimiento fue más lento antes que después
del porfíriato, Este crecimiento operado a fin del siglo
pasado permitió a la entidad sobrepasar el millón de
habitantes. Sin embargo, la tendencia demográfica su
frió en el período posterior a 1910 una significativa
variación, resultado de los efectos de la revolución. El
ritmo de crecimiento medio anual descendió y no fue
sino hasta el período 1940 en que se registraron otra
vez tasas mayores al 2.5 % •

La población del estado de Veracruz prácticamente
se triplicó de 1930 (1,377,293 hab.) a 1980 (5,387,680

hab.}, A nivel nacional ocupa el tercer lugar. Sin embar
go, el incremento es inferior al promedio nacional y
parece débil en comparación al de Campeche cuya pobla
ción se cuadruplicó o aun más en el caso de Quintana
Roo (más 2028 %).

Pero la evolución global es positiva regularmente:
más 18 % (193040); más 26 % (1940·50); más
34 % (1950.60); más 40 % (1960·70); más 41.2 %
(1970.80), Y no se basa mucho en las inmigraciones.
Esencialmente, este crecimiento se explica por la baja en
la tasa de mortalidad desde los años 1940-50 (1950:
13.4 % y 1970: 8.4 %), lo que promueve al creci
miento natural (1950: 27.8 %; 1970: 31 %, 1980:
38 %). En esta disminución de la mortalidad, entra en
juego una disminución progresiva de la mortalidad in
fantil (1940: 89 %'; 1960: 50 %; 1980: 27 %) que
resalta al compararla con promedio nacional de 126 %
(1940) y 74 % (1960).

En estas condiciones, el promedio de hijos por mujer
es de 6, cifra que varía en función de los niveles de ingre
so, de educación y patrones culturales, entre otros
factores. En las poblaciones rurales, el número es más

AÑOS POBLACION SEGUN
CENSOS

1793 120 000

1810 186 000

1830 242 658

1831 245 250

1839 25.4 380

1840 259 715

1853 338 859

1855 349 125

1870 459 262

1871 462 111

1877 504 970

1878 542 918

1884 582 441

1885 621 476

1888 641 824

1890 645 122

1895 863 892

1900 981 030

1910 1 132 859

1921 1 159 935

1930 1 377 293

1940 1 619 338

1950 2 040 231

1960 2 727 899

1970 3 815 422

1980 5 387 680

CIUDAD DE VERACRUZ

1824 7 000

1920 56 884

1960 144 680

1970 214, 000

1980 305 500

FUENTE: Gob. del Edo. Ver,1982
S.P.P.,Inst.Nac.Est.--
Geogr.lnformatica,1984

Fuentes: - Gobierno del Estado de Veracruz, 1982
- S.P.P., I.N.E.G.I.; 1984



Fl,lentes: Censos Generales de Poblacion 1930-1980
Revel Mouroz U.), 1971.
Cuadro p. 22 .

CRECIMIENTO DEHOGRAFICO DE LOS ESTADQS DEL GOLFO DE 1930 A 1980

1930 1940 1950 1960 1970 1980

l' prmLACION TOTAL

MEXICO 16 552 722 19 653 552 25 791 017 34 923 129 48 225 238 66 846 833

VERACRUZ 1 377 293 1 619 33a 2 040 231 2 7'27 899 3 815 422 5 387 680
TABASCO 224 023 285 630 362 716 496 340 768 327 1 062 961
CAMPECHE 84 630 90 460 122 098 168 219 251 556 420 553
YUCATAN 386 096 418 210 516 899 614 049 758 355 1 060 733
QUINTANA ROO 10 620 18 752 26 967 50 169 88 150 255 985

2 ) TASA DE CRECIHIENTO périodo 30/40 périodo 40/50 périodo 50/60 périodo 60/70 périodo 70/80 périodo 30/80

MEXICO + 18,7'/. + 31.2'/. + 35,4'/. + 38,8'/. + 38.6'/. + 303.8'/.

VERACRUZ + 17,6'/. + 26,0'/. + 33,7'/. + 39,9'/. + 41,2'/. + 291,2'/.
TAIlASCO + 27,5'/. + 27,O'/. + 36,8'/. + 54,3'/. + 38,3'/. + 374.5'/.
CAMPECHE + 6.9'/. + 35,0'/. + 37,8'/. + 49,5'/. + 67,2'/. + 396,9'/.
YUCATAN + 8,3'/. + 23,6'/. + 18,8'/. + ~3,5'/. + 40,3'/. + 1.75 ,5'/.
QUINTANA· ROO + 76 , 6'/. + 43,8'/. + 86,O'/. + 75,7'/. + 156,4'/. + 2027.9'/.

j) PESO RELATIVO 1930 1940 1950 1960 ·1970 1980
MFXICO 100 100 100 100 100 100

n:RACRUZ 8,3 '/. 8,2 '/. 7,9 '/. 7,8 '/. 7,9 '/. 8,1 '/.
TAIlASCO 1.4 1.5 1,4 1,4 1,6 1,6 '/.
CAMPECIIF: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 '/.
)'llCATAN 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,6 '/.
Ul'INTAI'A ROO 0,1 0,1 0.1 0.1 0,2 0,3 '/.
5 ~:STADOS 12,6 12,4 11,9 11,6 11,8 12,2 '/.

FUENTE:
- Censos Generales de Poblaci6n 1930 - 1980
- Revel - Mouroz (j), 1971, cuadro p. 22

fuerte (6 a 9) que en las urbanas (5 a 6). Este matiz es
importante ya que dei 60 % al 65 % de la pol;1acion
reside en las areas rurales (ver definicion de 10 que lia·
marnos: " poblacion rural" , lamina 36). Aqui notamos
también que las enfermedades infecciosas y parasitarias
que explican el indice de mortalidad infantil son mas
desarrolladas en el campo y en areas marginadas.

Todo eso hace que el estado se caracteriza por tener
una poblaciémjoven, es decir que los menores de 15 ailos
constituyen el 46 %, en tante que s610 el 3.5 % de la
poblacion tiene 65 ailos y mas. Esta estroctura plantea
serios problemas a corto plazo, puesto 'lue la poblacion
entre 15 y 65 ailos (50.5 %) no puede desarrollar una
actividad economica segura; contrariarnente a 10 que
aparece en el censo de 1980. Con fines comparativos,
el porcentaje de menores de 15 ailos era de 35.3 % en
1950 y de 38.1 % en 1970. Agregamos que dentro de

las diez regiones economicas delimitadas en 1971 hay
siete que rebasan el promedio estatal de poblacion infan·
til denotando un mayor rejuvenecimiento de sus habitan
tes mientras que las tIes restantes tienen un porcentaje
de jovenes mas débil, estas son: Orizaba-Cordoba, Vera·
cruz y Xalapa que a su vez presentan los mayores por
centajes de poblacion activa.

* * *

Respecto a la poblacion economicamente activa,
tenemos que hacer una diferencia entIe los decenios
pasados y el ultimo (1970-1980), es decir, entre una fase
de desarrollo constante y la del deterioro economico
actualligado a la crisis nacional y mundial.

Entre 1940 Y 1970, la poblacion activa del estado ha
crecido en 500 mil personas (236 mil de 1950 a 1960:

mas 36 % y 113 mil de 1960 a 1970: mas 13 %), en
relacion con una urbanizacion rapida, ligada a un cre·
cirniento igualmente rapido de la industria y de los ser
vicios. Esta evolucion fue idéntica a la dei pals. Al inicio,
el sector prirnario conocio un desarrollo fuerte (mas
32 %) asi coma el sector terciario (mas 42 %) aunque
en la republica la evolucion fue de mas 27 % en el pri
mer paso y de mas 38 % en el segundo; diferencia que
puede explicarse para una industrializacion mâs débil
en el estado comparativamente al promedio nacional
(mâs 49 % de 1950 a 1960, contra mas 63 % en el
pals durante el mismo peri'odo). Pero, a partir de 1960,
se opero un cambio: el descenso dei sector primario, el
cual se explico coma una consecuencia de las decisiones
economicas tendientes a propiciar la industrializacion en
relacion con el desarrollo de la petroquimica, eso supuso,
necesariamente, cambios en la asignacion de la mano de
obra por sectores; dt: las actividades agropecuarias a las
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES (1960-1980) •

SECTORES ECONOMICOS 1 9 6 0 1 9 7 0 1 980

Habitantes " Habitantes " Habitantes "REPUBLICA MEXICANA 11 332 016 100.0 12 955 057 100.0 22 066 084 100.0

Sector Primario : 6 144 930 54.2 5 103 519 39.4 5 699 971 25.8
Agricu1tura, Gana-
deria, etc. 6 144 930 54.2 5 103 519 39.4 5 699 971 25.8
Sec.tor Secundario:. ·2 147 963 19.0 2 973 540 22.9 4 464 410 20.2
Industrja de1 Pero1eo* 85 106 0.7
Industrias Extractivas 141 801 1.3 95 069 0.7 477 017 2.2
Industria de Transformacion 1 556 315 13.7 2 169 074 16.7 2 575 124 11. 7
Construccion 408 402 3.6 571 006 4.4 1 296 337 5.9
Energia e1éctrica 41 445 0.4 53 285 0.4 115 932 0.5
Sector Terciario: 2 957 332 26.1 4 129 473 31.9 5 225 275 23.7
Comercio 1 074 593 9.5 1 196 878 9.2 1 729 296 7.8
Transportes 357 057 3.2 368 813 2.8 672 111 3.0
Servicios 1 525 682 13.5 2 158 175 16.7 2 823 868 12.8
Gobierno* 406 667 3.1
Insuficientemente especifi-
cada. 81 791 0.7 747 525 5.8 6 552 037 29.7

VERACRUZ 887 472 100.0 1 000 064 100.0 1 796 219 100.0

Sector Primario : 572 379 ~ 530 800 ~ 678 029 ~
Agricu1tura, Ganaderia,
etc. 572 379 64.5 530 800 53.1 678 029 37.7
Sector Secundario: 131 920 [IT;!J 168 526 11~JI 238 224 [!!;2J
Industria de1 Petro1eo* 32 616
Industrias Extractivas 26 078 2.9 4 015 0.4 7 832 0.4
Industria de Transformacion 80 461 9.1 94 953 9.5 144 494 8.0
Construccion 23 225 2.6 33 084 3.3 82 113 4.6
Energia E1éctrica 2 156 0.3 3 858 0.4 3 785 0.2
Sector Terciario: 181 278

1
2gJ 1 243 643 12;jl 395 218 12~:gl

Comercio 71 690 78 285 134 702
Transportes 26 158 3.0 24 342 2.4 51 985 2.9
Servicios 83 430 9.4 118 737 11.9 208 531 11.6
Gobierno* 22 279 2.2
Insuficientemente especifi-
cada. 1 535 0.2 57 095 5.7 477 707 26.6

FUENTE: IX y X Censos Generales de Pob1acion, 1970 y 1980. Direccion de
Estadistica, S.P.P.
S.A.R.H. , 1977, p. 17
* En 1960 y 1980 se inc1uyeron en los rubros de indus trias ex-
tractivas y servicios respectivamente.
** No se considera a los censa1mente cata10gados como desocupa-
dos : 0.6" en el pais y 0.4" en Veracruz.

industriales y de selVicios. Esto fue precisamente 10 que
ocurrio en el sector primario en el decenio 1960-70, y
en consecuencia notamos en este pen'odo que las otras
dos ramas de actividades se incrementaron 27.7 %
(sector secundario) y 34.4 % (sector terciario), dando
siempre la preferencia a este ultimo sector.

El ultimo decenio es mas complejo de analizar. El
sector primario presenta una disminuciém que se acenwa
en este periodo. En cambio, el sector terciario experi
menta aumentos en su participacion porcentual que, sin
embargo, son menores en este ultimo decenio a conse
cuencia de la crisis economica, pues seguramente el fuer
te porcentaje de .. insuficientemente especificados" de
1980 viene en buena parte de la desaparicion de empleos
en estas ramas de actividad (comercios; selVicios). Lo
misrno se llota respecto al sector secundario, el cual
aumento de 1960 a 1970 para bajar durante nuestro
een'odo final. De todas formas este porcentaje de 26.6
% .. insuHcientemente especiHcado" , increiblemente pe

sado, desv{a cualquier anaIisis dei proceso de desarrollo a
menos que esta categon'a de personas haya surgido deI
sector primario (campesinos en actividades secunda
rias) (1). La pregunta tiene que ser formulada pero no
tenemos todav{a respuesta. Invitamos allector al anaIisis
dei cuadro: .. poblacion activa por sectores: 1960-80" ,
agregando que el desempleo de la mana de obra es el
principal problema economico junto con la inflacion.
Segtin estimaciones de la .. Encuesta Contmua de Pobla
cion" para 1980, el estado contaba con 1.76 millones
de habitantes en posibUidades de trabajo. De este total,
1.33 millones de personas ten{an ocupacion, 200 mil se
encontraban desocupadas pero buscaban empleo y 230
mil eran desocupadas que no buscaban empleo, pero
estaban dispuestos a aceptarlo. Es decir, en total, eran
430 mil personas sin empleo. Lo anterior signifi.ca que
por cada 100 personas en condiciones de trabajar, 76
estaban ocupadas y 24 carec{an de ocupacion.

* * *

(1) 0 que la falta de seguridad en el empleo al momento deI
censo en cierta forma refleje el nivel de subempleo 0 desem·
pleo existente en 1980 (precisamente para la c1ase de jOvenes
en edad de trabajar que hayan arribado al mercado de em
pleo, desde 1970).



ESTADO DE VERACRUZ - POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR ZONAS y RAMAS

DE ACTIVIDAD, 1975 ( Numero relativos )

RA MAS D E A C T l V IDA D
REG ION P.E.A.

Total Agrope- Extrac- Petrô- Trans- Cons Elect. Corner Comunic. Servi- Gobier-
cuaria' tivas leo forma truc y gas cio. y Tran~ cios no .

cian- . ,-(1) c~on portes

Panuco 7.51 9.84 2.64 4.15 5.09 5.52 2.37 5.15 4.18 1.58 5.92

Chicontepec 4.10 6.71 1.45 0.02 1.13 0.63 0.09 1.29 0.31 1.60 0.99

Tuxpan - Poza Rica 16.48 116. 52 1 3.29 144 •89 1 9.51 19.66 13.84 17.45 12.51 15.17 14 .99

Martinez de la Torre 4.71 5.82 1.30 0.15 3.41 3.16 2.26 4.26 2 ~77 4.02 3.65

Jalapa 12.97 13.64 4.56 0.60 11.18 13.19 117. 95 1 11.94 13.59 14 .38 18.50

C6rdoba - Orizaba 116 . 52 1 14.84 9.09 1.22 §]/15.48 16.87 118.20118.14 17.43 9.96

Veracruz 11.90 7.24 5.06 3.09 18.51 14.13 16.74 15.83 120.871 119.641124.961

Papaloapan 9.32 10.81 2.79 0.74 9.21 5.80 6.14 8.28 . 11.06 7.66 6.50

Los Tuxtlas 6.94 8.97 3.81 0.45 4.70 4 20 7.25 5.90 5.26 4.69 4.20

Coatzacoalcos - Minatitlân 9.55 5.61· 166 . 01 1 144 • 69 1 8.99 18.23 16.49 11.70 11.31 10.83 10.23

Estado de Veracruz 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(1) Incluye silvicultura, caza y pesca. FUENTE: D.G.I.C.E., 1975.

Si estudiamos el casa por regiones veracruzanas, nota
mos una diferente evolucion entre las ramas de activida
des.

Predomin~ la rama agropecuaria en regiones coma
Chicontepec, Panuco, Los Tuxtlas, Martinez de la Torre.
Con proporciones menores que en el promedio estatal
aparecen, al contrario, regiones coma Coatzacoalcos-Mi
natitlan, Veracruz, Poza Rica y C6rdoba-Orizaba, en
donde la rama de las industrias tiene participaciones
porcentuales elevadas. La industria extractiva se encuen
tra concentrada en mas de dos terceras partes en la zona
de Coatzacoalcos-Minatitlan; la deI petr6leo en la misma
y en la regi6n de Tuxpan-Poza Rica que, en conjunto
proporcionan nueve de cada diez empleos en dicha rama.

La industria de transformacion esta concentrada en las
regiones de C6rdoba-Orizaba, Veracruz y Xalapa, que
juntas dan trabajo al 60 % de la poblaci6n que se re
gistr6 ocupada en este sector de actividad.

J.-Y. MARCHAL

Fuentes: Revel-Mourozj .. 1971 (pp. 21-26).
Florescano S. Ct. al., 1974 (pp.209-56).
D.G.I.C.E., 1975.
Brachet de Marquez V., 1976.
S.A.R.H., 1977 (pp. 15-18).
COPLADE, 1983 (pp. 20-21).
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DENSIDADES DE POBLACION RURAL
1960

___-COATI'IC

DENSIDADES DE

POBLACION RURAL 1960

FUENTE:IIIV1L-II0UIIOZ.lnl.

SIMBOLOGIA

o c 2~ hab./K~

• 2~-7~

.EH: 7~ - 100

. • .. 00 hab./ K"'~

LAS DENSIDADES

Con 5.388,000 habitantes y una supenllCie de
72,800 Km2., la densidad promedio, en 1980, era de
74 bab/Km2. en el elltado de Veracruz. Esta cura ameri
ta comentarios y un anaIisis espedal de la diversidad
regional..

El dOcumento de base para el estudio de las densida·
dei Nralel (1960) da una localizacion precisa de la
poblacion; es un mapa por puntos escala 1:1000 000
eltablecido por el Colegio de Geograna, UNAM (Fac. de
FilOlOtia y Letral) por encargo de Il' Comision Nacional
de Salariol Mlnimol en 1966. En este mapa la reticula
don se realiz6 con cuadros de 1 cm. de 11'10, (10C km. a
elta escala), se cC'ntaron los puntos por cuadro y por fm
le calculo la densidad de pobLu:ion.

Se diferenciaron 7 clases de poblacion Nral (conside
rada aqui' coma la que vive en las localidades de menos
de 15 000 habitantes) ln el mapa original de J. REVEL
MOUROZ (1971). Para el presente trabajo hemos toma
1050104 para mayor simplificacion (1).

Las deosidad::s de poblacion rural en un pais que,
como México, coooce un aumento contlnuo de su pobla.
don agdcoh (en efectivos, puo todavi'a ma. en valor
relativo), son un buen indicador dei grado de empresa
sobre el medio rtatural y dei grado de evolucion de las
tlcnicas agdcoIas. En el casa dei estado de Veracruz, el
mapa de lall densidades revela, sin embargo, cœrta perma·
nencia de rasgos hiJt6ricos.

(1) La tradici6n cerual mencana de 1930 a 1960, considera co
rno poblaci6n urbana a la que habita en localidade. con ma.
de 2,500 habitante. y como rural a la que vive en pueblo.
cuyo nUmero de pobladore. era menor a 2,500. Lo. cenao. de
1970 y de 1980 DO utilizaron esta clasificaci6n y por otra
parte, el crecimiento dpido de la :x>blaci6n dei e.tado dari'a,
.eg6n ella, un porcentaje considerable de poblaciOn urbana.
Por eso catalogamo. como poblaci6n rural a la que habita en
localidade. de meno. de 15,000 habitante., apegandonos con
ello a tipologias recientes sobre 10 que e. urbano y rural.



FUENTE: .l.llI!:YEL - MOl/ItOZ

111'1. ~. "'

o U 1'0 ICa.
I!!!!!!!!!!Iiiiiiiiiiiiiil'

DENeIDACf!S MUNlCPALES 19 e 0 •
ASENTAMENTOS DE
COLONIZACION leeS/TO.

100 0600
EJIDATARIOS
NUEVOS

- MAS DE 200

lIIIIIIIIIlllII 100-200

~ 50-100

c:=J MENOS DE 50

100 0600
EJIDATARIOS
NUEVOS CON MAS
DE 5,000 ha.
DONADAS POR .
MUNICIPIO

FUENTE: .x , x CIII'O' H ~O'UClOll y
VIVlIIlDA 1I1'O-eo".I.C.,
.~~.

IlIln•. "'4.

RANGO SUPERIOR : 4,108
INFERIOR : 10

MEDIA; 150

DENSIDADES MUNICIPALES
ENIgeO

REFOJltMA AG"ARIA
Y ASENTAMIENTOS
DE COLONIZACION

leee-le70
DOTACIONES 1 AMPLIACIONES y CREACIONES
DE NUEVOS CENTROS DE POl LAMIENTO
E~IDAL •

(RESOLUCIONES PRESIDENC 1 ALES)

37



•

DENSIDAD DE POBLACION (1895-1980)

ANOS REPUBLICA ESTADO DE
MEXICANA VERACRUZ

2 2Hab /Km Hab / Km

1895 6.4 II.9
1900 6.9 13.5
1910 7. 7 15.6
1921 7.5 15.9
1930 8.4 18.9
1940 10.0 22.2
1950 13.1 28.0
1960 17.5 37.5
1970 24.5 52.4
1975 29.5 63.7
1980 35.6 77.5

FUENTE: Cens os Generales de Poblacion, 1895-1970. Direccion Gene-

ral de Estadistica, SIC. - S.A.R.H. , 1977,p. 15

Comparando el mapa de densidad rural y el mapa dei
medio natura!, constatamos:

1) que las Sierras y los Altos njan poblaciones mucho
mas densas que las de las tierras bajas.

2) que en eillano costero,las areas de densidades ele
vadas alternan, hoy, con zonas vac{as.

y es que las actividades rurales humanas redundan en
una distribucion poblacional bastante diversiflCada,
segUn se orienten hacia el cultivo 0 hacia la ganaderia,
pero también segUn los ripos de cultivo y la antigUedad
de su desarrollo en el estado de Veracruz.

Asi pues, se recuentan 0.5 - 1 empleos por hectarea
en las grandes plantaeiones de cana, alrededor de San
Cristobal (Papaloapan) pero de 25 a mas de 100 habl
km2 en el origen de cultivos cafetaleros de Cordoba y
Xalapa,asi como en la zona totonaca dei norte (Papan
tla) en donde encontramos café, platanos, naranjos y
vainilla. Notamos tarnbién que estas variaciones de densi
dad corresponden a la adaptaeion de diferentes econo
nUas deI medio natural. Son los suelos en las pendientes
de los volcanes quienes cuentan con 10 esencial para las
plantaeiones de café, mientras que los llanos y los valles
aluviales son los que concentran cana.
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Las Antiguas Areas Culturales.

Las fuertes densidades observadas en lasmontaiias de
Los Tuxtlas, en las colinas totonacas deI centro y en la
Huasteca (al norte deI estado) corresponden a centros de
poblacion precolombina; hasta algunas de esas zonas han
llegado civilizaciones "evolucionadas" coma la de los
Olmecas, en tomo a Los Tuxtlas. Esos "viejos pai'ses" en
donde las técnicas de agricultura clasica (roza, tumba y .
quema) se han mantenido hasta la fecha en algunas zo
nas, donde los idiomas ind1genas y las insrituciones co
munitarias han sobrevivido no son, sin embargo, mas que
posiciones de repliegue en comparacion con la extension
territorial de la poblaci6n precolonial. Las viejas socieda
des se desbordaban en el llano costero antes de que la
proliferacion de los rebaiios introducidos por los espaiio
les replegara los centros de poblaci6n hacia las colinas y
las pequeiias montaiias. Por ejemplo, las comunidades
totonacas de Tuxpan establecidas en Nautla refluyeron
hacia el interior, aunque su retroceso fue altamente
inducido por las epidemias (siglos XVI y XVII).

Las tierras templadas deI inte~or han sufrido proba
blemente una decadencia poblacional menos fuerte en la
medida que creci'a la agricultura cerealera,la cual necesi
taba mas mana de obra que la ganaderi'a de las tierras
calientes. En estas tierras medias los espaiioles introduje
ron el trigo y la cebada. Fueron ciertamente los sectores

en los que se desarrollo la cana de azucar: al pie de Los
Tuxtlas, en los valles de Xalapa y Cordoba y"en los
PIEMONTS de la Huasteca.

AIrededor de esos .. archipiélagos" de poblaci6n y de
avaloracion, las tierras de ganaderia extensiva se exten
dieron. La colonizacion espanola se aparto de las tierras
calientes delllano costero, mas preocupada por controlar
las poblaciones indigenas apoyandose en las Encomien
das. Hay que esperar hasta la segunda mitad deI siglo
XIX, para asistir al arranque de una colonizacion de las
tierras bajas.

Densidades y Tipos de Actividades.

El abanico de las densidades es grande: va de las den
sidades nulas a las superiores a 200 hab/km2, como es el
casa de Coatepec-Xalapa 0 Cordoba. Mas especûlCamen
te, reconocemos en el norte de Veracruz, el contacta
brutal entre la alta y baja Huasteca. El pais Totonaco es
una zona de baja poblacion, entre Papantla y Martlnez
de la Torre, rodeada de fuertes densidades. Al sur de
Veracruz, el PIEMONT de Tierra Blanca, los ümites de
Oaxaca y de Playa Vicente estan rodeados de poblacio
nes de las Sierras y de Los Tuxtlas.

Pero prosiguiendo en el anaIisis nos damos cuenta de
que si el café se desarrollo sobre ta! alritud deI estado de
Veracruz, es porque ciudades de cierta importante exis
tian en esos lugares. Por el contrario, si las comunicacio
nes han sido durante mucho tiempo diflciles y las ciuda
des son escasas, la poblacion es débil: el bajo Papaloapan
se puebla pero la regîon cercana al Panuco, al norte, se
conserva despoblada.

Todo esta entonces vinculado en la estructuracion de
las densidades: la historia, los ripos de medio Hsico y los
tipos de acrividades.

Otra observacion de importancia: distinguimos en los
mapas de densidad las zonas fuertemente pobladas (zo
nas de emigracion) en vecindad inmediata a los espaciOi
sub-poblados (zonas de inmigracion).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LAS MIGRACIONES DE POBLACION
EN EL CONTEXTO RURAL

(Extracto de REVEL-MOUROZ, 1971.

pp. 30-68 Y 110-34).

El estado de Veracruz debe el crecimiento de su po
blacion, en una buena parte, a las aportaciones migrato-
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INMIGRACION 18~0 1960

1930-1940
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INMIGRACION SIN INTERLIPCION

• 1930-1960
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rias. Entre 1940 y 1950, el 10 % dei crecimiento era
producto de la inmigracion: entre 1950 y 1960 el
16 % ; y entre 1970 y 1980, 8 % •Durante el decenio
de fuerte inmigracion (1950-60), debida al impulso a la
cuenca del Papaloapan, el estado de Veracruz no fonna
ba parte de los estados con mas movimiento de pobla
cion (tasa de inmigracion de 59 % en Baja California y

1940-1950

• >50%
W 5-50%

FUENTE: .J. IlEVIL -IIOUIIOZ. 1911 ( pp. 41. 41 )

35 % en Nuevo Leon). La llegada de nuevos habitantes,
aunque sensible, no es entonces masiva; proviene sobre
todo de los municipios cercanos de los èstados de Puebla
y de Oaxaca. Hay que hacer notar que también la pobla
cion dei estado de Veracruz tiene movimientos emigra
torios.

A escala mas fina, en ciertas regiones el estudio se
vuelve mas interesante, aunque es mas dif{cü realizarlo.
En efecto, no disponemos de estadi'sticas que permitan
conocer directamente los efectivos de poblacion residen
te nacida en otro estado. No disponemos de ninguna
informacion sobre la poblacion residente en un munici
pio nacida en otro municipio dei estado, ni sobre la
poblacion que abandona el municipio. Dada la dimen
sion norte-sur dei estado de Veracruz, es de esperar que
se efectuen movimientos migratorios internos de larga
distancia, desafortunadamente no contabilizados.

En la serie de pequenos mapas, se pueden distinguir
varios periodos: (lamina 39)

1930-1940: Los muruclplOS de inmigracion forman
una zona homogénea a 10 largo dei Papaloapan (Tuxte
pee, Cosamaloapan) y sus afluentes (S. Juan Evangelista,
Playa Vicente, Salta Barranca) as! coma en la region de
Coatzacoalcos-MinatitIan. En el centro y al norte dei
estado, la inmigracion es mas difusa, en fonna de .. islo.
tes" alrededor de las ciudades (Xalapa, Veracruz), pozos
petroleros (Coatzintla, Poza Rica, Tepetzintla), de
regiones de grandes plantaciones cafetaleras (Sierra de

1950-1960

• >50%

Œ:l 5-50 %

Zongolica) y de platanos (Martmez de la Torre). De una
manera general, las sierras (excepto Zongolica), as{ co
mo los llanos y los PIEMONTS deI centro-Veracruz son
regiones de emigracion.

1940-1950: Es en el decenio que abarca las presiden
cias de Avila Camacho y Aleman, cuando se lanzo la po
ütica de .. Marcha al Mar", sin embargo, las aportaciones
migratorias a las tierras bajas dei estado de Veracruz se
debilitan, 10 que a primera vista es contradictorio. Por
10 tanto, para buscar una explicacion, hay que tomar en
cuenta los repartos de tierra (creacion de ejidos) heehos
bajo la presidencia de Cardenas (1935-1940). Estas .
creaciones de ejidos han estabilizado por un momento la
poblacion rural que, sin embargo, aumenta mucho por
una baja en la tasa de mortalidad a partir de los ailos 40;
pero que no presenta todavlajovenes-adultos en edad de
emigrar. Otras razones que aqu{ se presentan:

-Después de la nacionalizacion dei petroleo (1938) Y
de la rapida modernizacion de la infraestructura de
exploracion, la zona petrolera dei norte dei estado
se convierte en una zona expulsora de poblaci6n!n
vez de ser. coma antes. un polo de atracci6n.

-El Papaloapan conoce en 1944 grandes inundacio
nes que frenan el proceso de colonizacion agncola
de esta cuenca. Ciertos municipios, particulannente
los de la ribera izquierda, tienen poblaci6n con ten
dencia a emigrar.

Pero, sin embargo, en otras regiones dei estado de Ve-

39



NUCLEOS DE COLONIZACION
AGRICOLA

ORIGENES DE LA POBLACION MIGRANTE
(1970)

.500

• 100

racruz, las aportaciones prosiguieron. En el casa de la
region de Gutiérrez Zamora y Marti'nez de la Torre, re
cién comunicada por una nueva carretera. Y es siempre
el casa de los suburbios de Veracruz y de Cordoba.

1950-1960: Es el peri'odo de la inmigracion hacia
aigunos sectores muy delimitados:

-El Veracruz sur-oriental: municipios dei Papaloapan
(Cosarnaloapan, Ixmatlahuacan), Playa Vicente, San
Juan Evangelista, Acayucan, Oluta, Texistepec,
Coatzacoalcos, MinatitIanj

-Una pequeiia zona alrededor de Veracruz que atafie
a los municipios de Veracruz, Manlio Fabio Alta
mirano, Boca dei Rio y Jamapa;

-La zona agricola y petrolera dei Totonacat>an: mu
nicipios de Yecuatla, Misantla, MartÏnez de la Torre,
Tecolutla, Poza Rica, Espinal, Coatzintla, Tihuatlan
y Teayo. Aqui la inmigracion es de fuerte intensidad
en los municipios petroleros coma Poza Rica (mas
77 %) y de intensidad media en los municipios de
agricultura empresarial coma MartÏnez de la Torre
(mas 11 %). Se debe subrayar que esta wtima zona
ha sido desenclavada en dos etapas: en 1940 y.en
1956.

Sur-este mas 20000 inmigr. -6000 mas 52000
Totonacapan -5400 mas 10000 mas 38000
Xalapa, Ver. -2500 mas 6000 mas 15000

Estos resultados ponen en duda el esquema de "Mar
cha al Mar" , porque la inmigracion en los sectores pura
mente agricolas no parece mas importante que los secto
res petroleros y los alrededores inmediatos de las ciuda
des. Sin embargo, es a veces diffcil distinguir si surtio
efecto cuando observamos la evolucion de la actividad
petrolera, las actividades urbanas 0 las agricolas, en casos
coma Coatzacoalcos y MinatitIan.

Para el perfodo de 1930-1960, se contempla un movi
miento alternativo: fuerte avance 0 estancamiento de la
inmigracion en el estado de Veracruz. Sin embargo, dos
zonas se diferencian claramente: por un lado la ribera iz
quierda dei Papaloapan y el sur-este de Veracruz y por
otro lado el Totonacapan (Poza Rica y MartÏnez de la
Torre). El centro dei estado aparece en los mapas coma
una porcion en blanco, exceptuando los alrededores de
ciudades coma V~racruz,Cordoba, Orizaba y Xalapa:

1940-1950 1950-19601930-1940REGION

FU ENTE: ~. REVEL-1I0UROZ
IITI. P. Ill.

••00

• 100
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mas 22 300
personas

mas 11300

mas 14000

Coatzacoalcos

De una manera general, los municipios especializados
en la ganaderia son un poco mas numerosos que los mu
nicipios especializados en los cultivos desde el punto de"
vista de la emigracion. Pero en la segunda categoria, dos
rip05 deben de distinguirse: los munieipios cerealeros y
1')5 municipios de cultivo especulativo 0 de renta. La
ccollomla de plantacion detiene a la poblacion 0 la atrae
mucho mas qut' en los campos de maiz: 26 % solamen
ft' de los municipios de agricultura tradieional tienen un
balance migratorio nulo 0 positivo, contra 45 % de los
municipios de plantacion.

Quedan por analizar las aportaciones dadas por el
comportamiento migratorio de un municipio, su sistema
de produccion y cl tipo de "firmeza" de las tierras.

En términos gencrales, cualquiera que sea la especia
lizacion agricola dei municipio, la tendencia a la emigra
cion gana en los anriguos n!icleos de poblacion viejas
regiones. ['or eJemplo, 50brt' 45 municipios deI estado de
Veracruz dondc dominan los cultivos especulativos, 29
se cncuentran en la ladera de las sierras de Xalapa y
Cordoba. Entre csos 29, 61 % tienen poblacion emi
grante. Al contrario, en las regiones de Misantla y deI
sur dei estado que son regiones de plantacion, respecti
vamente reciben el 80 % y 60 % de los inmigrantes
(1970) .

Entonces, hay 'lue tomar en cuenta al mismo tiempo
la especializacion agricola y la antigüedad de la pobla
cion para explicar el sentido deI movimiento migratorio.

Municipios agrlcolas: Cosamaloapan mas 12 500
San Juan Evangeüsta mas 4 200
Playa Vicente mas 5 500
Martinez de la Torre mas 2600

Munieipios petroleros: Poza Rica

Desde el punto de vista de la firmeza de las tierras
hay que notar que en el estado de Veracruz, en los mu
nicipios donde el ejido domina, se fija la poblacion y
hasta atrae a los inmigrantes, mientras que los otros
tipos de estructuras territoriales: minifundios y "peque
fia propiedad" tienen tendencia a favorecer la emigra
cion.

Municipios urbanos: Veracruz

=========-===='=="='===~="'="==

Ejemplos de Evolucion (1950-1960) segUn los caracteres
de atraccion poblacional.

FUENTE: J. REVEL-IlOUIlO:l:,
'91', P."o .
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Es cierto que los propietarios ("pequenos" 0 grandes)
que adaptan su mana de obra a su capital de produccion,
retiencn menas al trabajador agrlcola que en el ejido,
donde la espera de una nueva dotacion (siempre reque
rida) frena por cierto tiempo la salida de generaciones
jovenes sin tierra. El minifundio, sin esperanza de en
grandecerse a costas de las "pequciias" 0 grandes propie
dades, con una superficie muy pequena para poder vivir
y sobre todo para emplear a todos los miembros de la

22 nuevos centros de poblacion son creados en la
zona de Chapacao (norte de Veracruz, este de San Luis
Potosi', sur de Tamaulipas) con 1000 familias y 58 000
heccireas; un plan de colonizacion ejidal se trazo cerca
de Las Choapas, en los confines del oeste de Veracruz.
El presidente Diaz Ordaz (1965-1970) prosigue esta
poli'tica, en la .. frontera" sur de Veracruz. Por fin, el pre
sidente Luis Echeverri'a Alvarez, declara en su mensaje a
la Nacion, el primera de diciembre de 1970:

1958 es el ano de la toma de posesion dei presidente
Lopez Mateos quien impulsa de nuevo la Reforma Agra
ria, frenada desde Avila Camacho. En 1958 la Comision
Nacional de Colonizacion pasa bajo la autoridad dei
Departamento Agrario. En 1962 la ley de colonizacion
alemanista de 1946 es derogada. Desde entonces, toda
colonizacion privada es prohibida, tanto en tierras na
cionales como en las·privadas. Todas las tierras disponi
bles deben estar destinadas a la constitucion de ejidos,
a la ampliacion de los ejidos ya existentes y a la creac ion
de nuevos centros de poblacion ejidal.

.. Proseguiremos incorporando a la explotacion el ma
yor numero posible de hectareas. Colonizar es poblar
racionalmen te' el territorio. Llegaremos a las regiones
que sean promisorias superando resistencias atavicas y

.. Para resolver los problemas que se generan por la
falta de tierras para dotaciones en algunas entidades del
pals, se ha emprendido en gran escala una operacion para
movilizar campesinos a regiones feraces, con disponibi
lidades de dotacion" .

(A. Lopez Mateos, V infonne de Gobiemo, lero. de
septiembre 1963).

LOS EJIOOS DE LAS TIERRAS BAJAS y LA RE
.FORMA AGRARIA: NUEVOS AsENTAMIENTOS DE

POBLACION

Los nuevos centros de poblacion ejidal son una fonna
de colonizacion, puesto que por un 1000 los nuevos eji
datarios vienen de otras zonas, son migrantes, y por otro
lado las tierras que los acogen son latifundios forestales
o ganaderos. Su desarrollo es reciente.(lamina 37)

El artIcula" 27 de la Constitucion de 1917 y el Codigo
Agrario de 1934 habi'an pennitido la creacion de nuevos
centros de asentamiento ejidal. Esto concerrua a los
grupos de 20 individuos 0 mas, con el derecho de recibir
una parcela, pero que no encontraban tierras hipoteca
bles con superficie suficiente en su lugar de residencia.
Estos derechohabientes podi'an pedir la distribucion de
las tierras de propiedades que rebasaban los Ilmites de
"pequena propiedad" , aunque no hubiese pueblo alguno
en el radio de asignacion legal (7 kilometros). Este tipo
de grandes propiedades aisladas y de pueblos por dotar,
10 encontrabamos en las zonas de baja poblacion.

10-18'1(,)18%

8-10% (8%

EN PORCENTA-JE DE LA

POBLACION T01'AL (1970).

--~

familia, es fuente de migraciones temporales y de migra
ciones definitivas. Pero esta presentacion es muy esque
matica para el estado de Vera.:ruz donde los ejidos
recientemente creados en las tierras bajas disponen de
tierra y pueden extenderse. Es esta posibilidad 10 que les
pennite entrar en la categori'a de sectores de inmigracion.
Por otra parte, en las tierras donde la poblacion es vieja
los ejidos son, como los minifundios, exportadores de
poblacion activa.
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evitando los errores de épocas pasadas. Cada nucleo de
poblacion debera disponer de los elementos adecuados
para convertir su trabajo en bienestar" .

La nueva colonizacion asi' defmida no debi'a conten·
tarse en repartir tierras vi'rgenes entre ejidatarios: teni'a
que proporcionar a estos ûltirnos las carreteras, la elec·
tricidad, el agua potable, el crédito y la asistencia técni·
ca permitiendo incluir a la vez las zonas por colonizar y
la sociedad ejidal. Se trataba de transformar la estruc·
tura dei ejido en una explotacion colectiva uniendo
agricultura y ganaderIa. Entre los nuevos centros de
poblacion ejidal se han creado ejidos de tipo coopera
tivo.

Entre los nuevos ejidos de Veracruz que reciben mas
de 500 has. de tierra cada unD anotamos: Mecayapan,
Hueyapan, Juan Evangelista, Hidalgotitlan, Minatitlan
y Las Choapas (sur y suroeste dei estado).

Las aportaciones de poblacion en el sur·oeste dei estado:
dos ejemplos, el Papaloapan y Coatzacoalcos.Minatitlan

(lamina 42).

1) El Papaloapan

La Cuenca dei Papaloapan cubre 46 517 km2 repar·
tidos desigualmente entre los estados de Veracruz, Oa
xaca y Puebla. Abarca al norte, la zona de Orizaba·Cor·
doba, al oeste el gran valle interior de Oaxaca (no con·
fundir con el "Valle de Oaxaca" ) desde Tehuacan hasta
IxtIan de Juarez, la Sierra Madre de Oaxaca y una parte
de la Mixteca, al este las estribaciones de Los Tuxtlas.
Hablaremos aqui' exelusivamente de la parte baja de la
cuenca: el Bajo.Papaloapan agregando la parte Sur·Orien·
tal dei estado de Veracruz, 0 sea, en total, una region de
250 km de largo sobre 60 a 150 km de ancho.

La primera etapa de colonizacion aparece en 1860
1870. Los plantadores espanoles y cubanos expulsados
por la revuelta de 1868 se establecen en Valle Nacional;
el cultivo de algodon se extiende y hace de Veracruz el
primer estado mexicano en esta produccion. Es en el
porfiriato (1872-1910) que el cambio se acelera, gracias
a la penetracion de la via del tren y el establecimiento
de una navegacion fluvial de vapor. Ademas, leyes nacio
nales y estatales de colonizacion provocan migraciones.

Una nueva poblacion se instala entonces en el bajo
Papaloapan donde varios cielos de cultivos en planta.
cion se suceden. Después de la crisis de la produccion

dei algodon norteamericana, provocada por la guerra de
secesion se constituyen haciendas de algodon en los
"bajos" de Tuxtepec y de Playa Vicentej casas comer
ciales se establecen en Tuxtepec y el algodon bajaba el
Papaloapan para ser·embarcado en Tlacotalpan hacia Ve·
racruz y el extranjero

A partir de 1875, un cielo de café y otro de tabaco
suceden al algodon: partiendo de la zona de Cordoba, el
café conquista las sierras, pero penetra igualmente en las
tierras bajas de los partidos de Cosamaloapan y de Aca·
yucan j las plantaciones de tabaco se desarrollan en
cultivo de plantacion dei Sotavento; haciendas e ingenios
de azucar colonizan la zona dei Papaloapan.

Cuando se introdujo el algodon en los "bajos" de Pla·
ya Vicente, los zapotecas de la zona de Choapan comen·
zaron a laborar coma jornaleros en la .. pizca" . Cuando el
café, el tabaco y la cana de azucar prosperaron, la migra.
cion se amplifico. Los zapotecas de Choapan, los Mixes,
los Chinantecos y los Zapotecas de la sierra bajaban hacia
el estado atrai'dos por los buenos salarios. En la mixteca
la migracion estacional comenzo en la misma época, pero
fue de baja amplitud, poco a poco muchos jornaleros
dejaron a Oaxaca y se quedaron en Veracruz en las tie·
rras de las nuevas haciendas, pero también en tierraS vlr·
genes establecieron sus milpas. En efecto, la concentra·
cion de jornaleros ocasiono una demanda de mai'z y la
extension de este cultivo que fundio coma complemento
a los cultivos de plantacion.

Después dei penodo de revueltas revolucionarias y
hasta 1947, la colonizacion toma un segundo vuelo. La
reforma agraria, aplicada muy temprano en la region dei
Papaloapan, multiplica los ejidos que transforman terre
nos baldios en zonas cultivadasj después, la poli'tica de
creacion de nuevos centros de poblacion ejidal crea una
nueva aureola de ejidos en el entorno forestal de la re·
gion, en las colinas.

La reforma agraria en el Paploapan es en realidad una
colonizacion. En efecto, los grandes propietarios eligen
las tierras que pretenden conservarj conservan por su
puesto las explotaciones y las mejores tierras ya que la
ley les permite conservar hasta 300 hectareas de planta.
ciones y las distribuciones por parcelas ficticias entre
parientes. En la practica los ejidos reciben las margenes
de las grandes propiedades, hasta los terrenos baldi'os y
los pastizales. Esto se traduce por la extension de los cul·
tivos de plantas comestibles, pero también cultivos cspe·
culativos. En efecto, todos los ingenios, que son de pro·
piedad privada en esta z'.ma, tienen un area de abasteci·
miento garantizado por Ïa ley, donde los ejidatarios y
pequenos explotadores privados tienen que producir
cana. ASI, en la zona de Cosamaloapan y de San Cristo·
bal, 74 ejidos fueron constituidos de 1921 a 1950 y !;J

poblacion (asi' coma la de las propiedades medianilS

subsistentes) paso de 45 000 personas a 80 000 en el
mismo penodo. Esos ejidos y las propiedades privadas
provenientes dei fraccionamiento de grandes haciendas,
tanto coma las tierras libres que abundaban a 10 largo
dei Papaloapan, se han sujetado a extender las superfi
cies cultiv~das en cana mas que aumentar los rendÎr.1ien·
tos.

27 000 hectareas estaban cultivadas con cana de azu·
car en 1953 en la zona de San Cristobal, contra solamen.
te 1500 hectareas al principio dei siglo (seglin nuestras
evaluaciones), y los ejidatarios a estas fechas consagraban
19 000 hectareas a la cana (0 sea casi la mitad de sus
tierras·labradas).

En las regiones colinadas y en el istrno, que no mos
traban facilidades de avaloramiento, los ejidos creados
eran de tipo marginal, rUsticos.

Por ultimo, son los Nuevos Centros de Poblacion Eji.
dal los que se multiplicaron en la .. frontera" (parte
oriental de Los Tuxtlas, zona de Acayucan, de Playa Vi·
cen te y San Juan Evangelista). Esos nuevos ejidos corres·
ponden, ya sea a una colonizacion por inmigrantes (co·
mo es el casa de Abasolo dei Valle cerca de Playa Vicen·
te, cuyos colonos vienen de la region de Cordoba), ya en
la expansion de comunidades presentes desde antes de la
Reforma Agraria: las dei lago de Catemaco envi'an asi
colonias a roturar las laderas dei volcan San Martin. El
gran eje de desarrollo de este tipo de ejido es la nueva
ruta partiel1do de Las Choapas y llegando hacia el sur,
paralelamen te al rio Uspanapa.

La instalacion de nuevos centros de poblacion se
acompana de la division de las antiguas haciendas (43),
ranchos (550) y de la modemizacion de la ganaderi'a.

El desarrollo de las plantaciones esta estrechamente
relacionado con la red férrea y vial. Los dos ejes princi.
pales de este desarrollo son la llnea y la carretera costera
dei Papaloapan: de Tuxtepec a Tlacotalpan por un lado,
la vIa férrea Tuxtepec·Loma Bonita·Villa Azueta·Rodn·
guez Clara por el otro.

A 10 largo dei primer eje, es la cana de azucar 10 que
se extendio bajo el impulso dei gigantesco ingenio de
San Cristobal. Este ingenio controla el crédito y organiza
su espacio por mediacion de 14 zonas de intervencionj
proporciona matèrial de levantamiento y de transporte
en la época de la zafra, contrata a los jornaleros necesa·
rios, tiene bajo su mando ejidatarios y propietarios pri.
vados fijandoles calendario de cultivo, proporcionan.
doles maquinas y abono. El ingenio funciona como
super-explotacion que reina sobre mas de 60 000 hecta·
reas y 8 000 productores.

El gran desarrollo de la zona canera ocurrio después
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de la construccioll de la .. Presa Aleman" que permitio
utilizar nuevas tierras a 10 largo dei Papaloapan. Desde
1950 la superficie cultivada en cana paso de 30 000 a
80 000 hectareas.

El ingenio y sus filiales, con un capital de 750 millo-,
nes de pesos, 1000 empleados y técmcos, mas 1000
obreros, es una empresa precursora que controla 8 000
explotadores y que emplea 20 000 obreros estacionales
para la zafra. Su peso economico y social es tal que el
gobiemo decidio hacer de todo esta una empresa nacio
nalizada en junio de 1970, para evitar el desorden que
hu biese provocado una quiebra financiera y tarnbién
e1evar de nuevo la produccion.

En el caso de Loma Bomta, vernos efeètuarse el mis
mo encadenamiento de causas y efectos: las plantaciones
mediocres de pmas, intentadas desde 1906 por los esta
dounidenses, son rearùmadas en los anos 40 por la msta·
lacion de pequenas plantas de conservas que pudieron
operarse hasta después de 1950: una nueva carretera, la
reconstruccion de la vIa férrea, el empleo de los vagones
refrigerados que permiten la evacuacion de pinas frescas.

PO.UCION INDIG~NA,18eo.

Las envasadoras ejidales y privadas concertan contratos
de abastecimiento con las marcas estadounidenses de
conservas de' fru ta, y las plantas locales toman un nuevo
vuelo.

. De esta manera, en esta zona de Oaxaca y de Vera
cruz las supemcies cosechadas en pina han pasado de
549 has. en 1925 a 2 200 en 1940, 4 900 en 1950 y
cerea de 10 000 en 1970. Lo que es notable es que la
mayona de las plantaciones pertenecen a ejidos.

***
Los nucleos precursores dei petroleo han transforma

do el delta dei no Coatzacoalcos. Los yacimientos pe
troleros de los c~nfines de Tabasco (La Venta, Ixhua
tIan) eran conocidos antes de la Revolucion, pero no
fueron verdaderamente explotados hasta después de la
nacionalizacion dei petroleo en 1930. Desde esa' fecha,
se realiza un gran esfuerzo de inversion, no solo en la
explotacion de los yacimientos y la construccion de
oleoductos, sino tarnbién en el almacenamiento y la pe
troqui'mica. Se instalo una refmena en Minatitlan, un·
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complejo industrial (Pajaritos) petroqulmico creado en
Coatzacoalcos, gran puerto de evacuacïon dd petrbleo
y dei azufre dei istmo. Estos dos nucleos urbano. atraje
ron una poblacion de inmigrantes y el mercado urbano
desarrollado de esta manera sirvîo de catalizador a la co
lonizacion de ranchos de ganadena lechera entre Acayu
can y MinatitIan.

De 1920 a 1947 la colonizacion en la zona dei Papa
loapan se habla realizado bajo el impulso de precursore.
(sociedades 0 individuos) y demandantes de tierras en el
Marco de la Reforma Agraria. Los sectores de coloniza
cion moderna quedaban estrechos, no habla plan que
englobara poblacion y desarrollo.

La Comisïon dei Papaloapan:

Los proyectos de acondicionamiento de la cuenca dei
Papaloapan nacieron de la conjuncion de la' gran idea de
la .. Marcha al Mar" dd Presidente Avita Camaého y de
las terribles inundaciones de 1944. En 1944, el Papaloa
pan y sus afluentes salen de su lecho, inundan 470 000
heccireas, sumergen todas las aglomeraciones entre Tux
tepec y Alvarado; Tuxtepec es destruîda al 75 %. : esas
înundacîones provocadas por lluvias excepcîonales que
azotan sobre la cuenca alta y el anegamîento de la co
rriente menor dei Papaloapan y de su desembocadura en
la laguna de Alvarado. He aquî' la consecuencia directa
de la presîon demograflca en la sobreexplotacîon de las
laderas por una agricultura de rapina y la erosion de las
pendientes.

Después de una visita dei Presidente Avita Camacho,
un decreto proclamo: .. El Ejecutivo Federal, después
de acudir al alivîo de las necesidades înmediatas que son
perceptibles en la region damniflcada, considera que se
debe estudîar, planear y acometer la construccion de
obras que pongan a salvo las vidas y los întereses de los
riberenos deI Papaloapan y sentar, las bases para que
toda la comarca. se desarrolle con la potente economî'a
que permîten vaticinarle las caractensticas deI clîma, la
feracidad de las tîerras y la laboriosidad de los poblado-
res" .

La Comisîon Ejecutiva dei Papaloapan, dependencia
de la Secretana de Recursos Hidraulicos, que posee su
prop,io balance y personal, fue creada en 1?47.

El proyecto deI Papaloapan tenî'a 7 objetivos:

a) Dirigir una campana de saneamîento de la cuenca;
b) Desarrollar la agrieultura y la ganadena via el dre

naje y la irrigacion de complemento;
c) Aumentar la produccioD nacional de energî'a eléc

trica;
d) Controlar las crecidas, eviur las inundaciones;
e) Crear nuevos centros de poblacion y mejorar las

condiciones de vida de las ya existentes;
f) Hacer dei Papaloapan un no navegable como 10 era

a principios dei siglo antes de su encenegamiento
(obras de dragado);

g) Abrir nuevas vias de comunicacion terrestre.
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2) Coatzacoalc05 MinatitIan.
En general, el impacto de la actividad petrolera en la

region ha hecho de ésta un foco de atraccion de la pobla
cion. Pero hay que recordar igualmente que en México,
la migracion es un fenomeno de expulsion de poblacion
de areas rurales y deprimidas (ver laminas de las heas
marginales), mas que de abandono de tareas agrlcolas
bajo el influjo de otros desarrollos. M, la sobrepobla
cion rural que tiene obligadarnente que emigrar se dirige
hacia donde real, potencial 0 imaginariamente hay posi
bilidades de empleo. Hoy la inversion petrolera en la
region dei sur-oeste dei estado de Veracruz hace de esta
un foco unportante de atraccion de poblacion, mucho
mas que el desarrollo agrlcola (a pesar de la también
fuerte inversion). M pues, la region creee aceleradamen
te por migracion y los recién llegados, mana de obra sin
calif'JCar para el trabajo urbano y petrolero, ocupan los
peores empleos y habitan en los espacios urbanos menas
apreeiados, formando 10 que conocemos coma '"cinturo
nes de miseria'" •

En unestudio réalizado en Coatzacoalcos en 1979, se
encontro que alrededor dei 53 % de la poblacion habla
nacido en el municipio, un 15.5 0/0 provenla de otros
municipios dei estado de Veracruz, y el 31 . %era nativo
de otro estado. La migracion provenia mayoritariamente
de ciertos municipios cercanos a la region. Asirnisrno,
Oaxaca, Tabasco y Chiapas proporcionaban fuertes co
rrientes migratorias. Se trataba, pues, de una migracion
predominantemente regional, que afectaba al sureste
dei pals. .

En 1977, se estudian losasentamientos marginados
tanto de Coatzacoalcos coma de MinatitIan y Cosoleaca
que, y se encuentra que solo el 37.3 % de la poblacion
habla nacido alu', el 29 % proveru'a de otros municipios
veracruzanos y el 33.3 % restante habla nacido en otro
estado, y nuevamente resalta la importancia de los con
tingentes de Oaxaca, Tabasco V Chiapas.

S~is municipios veracruzanos hi~ieron aportes subs
tanciales a la migracion: Jesus Carranza, S. Juan Evan
gelista, Veracruz, Acayucan, Catemaco y Tesechoacan.
Se trata de municipios tanto cereanos coma a1ejados,
por 10 que no podrla identif'lCarse una tendencia al res
pecto. De Oaxaca,sobresalen cuatro municipios: Tehuan
tepec y Matlas Romero por un lado, Oaxaca y Tuxtepec
por otro. Dos son municipios istmenos, y dei resto, uno
es de la region, tierra adentro, y el otro esta a1ejado. De
todas formas, anaIizando los demas municipios oaxaque·
nos, se ve que la migracion procede dei istmo, dei norte
y dei centro y casi no hay dei sur y dei oeste dei estado.
De Chiapas, dos municipios hacen aportes substanciales
de migrantes: Tuxtla Gutiérrez y TonaJa; ambos son
municipios mestizos y~esa pareee ser la tonica de la mi-

.?acion chiapaneca hacia la region: se excluyen munici
pios, y por ende poblacion, incûgenas. En otros estados
resaltaban los municipios de Macuspana, Teapa y centro
de TabascQ, y el D.F. y Mérida, Yuc. (Extracto de NO
LASCO, M.; 1979, pp. 19-23). De 1970 a 1980, Coatza
coalcos reeibio mas de 45 000 migrantes (24 % de la
poblacion 1980) y MinatitIan: 25 000 (17 % ).

compilado por:
J .-Y. MARCHAL
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abandonar lUS tierras inundadas por el embalse de la
Presa A1eman y 500 familias inmigrantes de otras regio
nes de Veracruz (zona de C6rdoba), de Oaxaca y hasta
de Durango, reeibieron nuevas tierras vendidas por la
Comision. En total se crearon una veintena de nuevos
centros de poblacion en las zonas de Naranjos (entre
Tierra Blanca y Ciudad Aleman), La Joya (entre Tuxte·
pee y Playa Vicente), Nuevo IxcatIan y Cihualtepee
(sobre los nos La Lana y Trinidad) y por Ultimo, de Mi
chapan (al norte de Acayucan).

La superfù:ie cosechada en esta zona se duplico de
1950 a 1960, el valor de la produccion se multiplico por

diez de 1947 a 1960, mostrando la intensificacion de la
economla agrlcola y de la ganaderla. El Bajo-Papaloapan
y Sotavento ganaron cerca de 40 000 agricultores, entre
1950 y 1960, 0 sea alrededor de 20 000 por crecimiento
natural, y 20 000 por inmigracion.

La comision que dirigio esas experimentaeiones de
1950 a 1957, tuvo que parar la mayoria de sus operacio
nes de crédito, a causa de sus difieultades en los balances
después de 1960, 10 que provoco el fracaso de experi
mentaciones en cultivos espeeulativos (tabaco, arroz...)
la mayoria de las colonias, que se voltearon hacia los cul
tivos de plantas comestibles traclicionales y que hasta
perdieron una parte de su poblacion, quedo desalentada.

Entretanto, desde 1947·1950, ya sea bajo el impulso
de la Comision dei Papaloapan, 0 bajo el de los nuevos
ejidos 0 de las explotaeiones privadas, el sur de Veracruz
se volvio una ~an zona preeursora dei tropico humedo
mexicano.

Por esta, la colonizacion agri'cola (recibùniento pre
visto para 206 000 personas) fue una experiencia margi
nai. 3000 familias (mas 0 menas 11 300 personas) 'tan
sido reinstaladas después de haber sido obligadas a

El proyecto inicial prevei'a igualmente 570 000 has.
protegidas de las inundaciones y 220 000 irrigadas. Y
solo se aconclicionaron entre 15 y 20 000 has.

Por sus objetivos de desarrolJo, de acond.icionamien.
to. este proyecto constituia el primer ensayo de intra
duccion, en el tr6pico h6medo, de los métodol que
habian triunfado en el noroeste semi.arido y arido. La
:amplitud de esos objetivos y lU rapido arranque no son
probablemente ajenos al origen de los Presidentes Ale
man y RuiZ Cortines, ambos nativos de Veracruz.

La proteecion contra las' inundaciones exigla sin em
bargo, la construccion de cliques en las dos orillas del
Papaloapan, en no abajo. Ahora bien, solo se terminaron
los diques de la ribera izquierda.

En el balance de esos objetivos, reeordemos que la
campana sanitaria fue un éxito, que la recl de carreteras
prevista .se realizo completamente pero que las obras
hidraulicas e hidrodéctrlcas quedaron sin terminar. De
dos grandes presas previstas: la Presa A1eman, en el no
Tonto y la Presa Cerro de Oro, en el rio Santo Domingo,
1610 se construyo la primera (capacidad de 8QOO millo
nes de m3) con la central Temazcal (potencia de
150000 kw), mientras que de una deeena de presas
secundarias, también previstas, 1610 se realizola pequeiia
Presa de rio Blanco.
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POBLACION MARGINAL

El crecimiento económico experimentado por el es
tado en 'los últimos 40 añoa ha tenido una expresión
espacial que muestra una serie de desigualdades econó
micas y sociales entre regiones. Estas desigualdades se
han derivado de la explotación diferenciada de los re
cursos naturales, de la localización de la inversión en
ciertas zonas preferenciales y de la subsecuente concen
tración geográfica del capital productivo. De esto se
desprende la necesidad de realizar y distribuir equitati
vamente las inversiones dentro del territorio veracruzano
para disminuir las disparidades entre regiones dinámicas
y regiones deprimidas. y no es una casualidad si dichas
áreas deprimidas se localizan principalmente en las par·
tes montañosas más accidentadas de la entidad veracru
zana (lámina No; 48) en donde se encuentra la población
indígena. Pero podemos observar también sobre los ma
pas de la lámina No. 46 que algunas de ellasse ubican en
las cercani'as de los centros industriales, como es el caso
en la regi6n de Córdoba y Orizaba. De esta manera, tra
tamos por medio del juego de cartas (láminas 41 a 47)
de at(aer la atención del lector sobre el concepto de
"marginalldad", como dicen los economistas.

Primero, llamamos "población indígena" a la que apa·
rece en los cuadros censales como: "población de cinco
años y más que habla lengua indígena según condición de
habla española" • En 1980, se registran 634,000 perso
nas, hablantes de lengua indígena (12 % de la población
total; lo que es mucho). De esta cifra, 470,000 son bílin
gUes,(Cuadro 15 del X Censo de Población y Vivienda.,
1980, S.P.P.) Como la información contenida en este
cuadro está dada a nivel de municipio, podemos rápida.
mente ubicar esta categoría de población y ver que el
mayor porcentaje vive en zonas montañosas que tienen
dificultad de acceso y que, generalmente presentan bajas
densidades demográficas. Se consideran .. regiones de re
fugio" pues la población indígena, por regla general, ha
padecido un proceso de expulsión de las tierras en que
vivían sus antepasados y se ha desplazado de las tierras
bajas a la montaña. No obstante no es el caso de todas
las áreas indígenas. De manera general, estas zonas care
cen de infraestructura y su población cultiva por su
cuenta, en niveles familiar o comunal, es decir en formas
de producción precapitalistas. "Pero de aquí, se despren
de que no es posible afirmar que toda la población tra
dicional, que mantenga relaciones precapitalistas de
producción sea población marginada. La transforma
ción de los productores en trabajadores asalariados no
es ninguna garantía de mejoramiento en sus condiciones
de vida. El problema de la marginación no es necesaria
mente un resultado del insuficiente desarrollo horizon- .
tal -geográfICO y por ramas de actividad- de la sociedad
de mercado. Esta genera sus propias formas de margina.
ción al tiempo que establece nuevas relaciones de desi
gualdad con aquellos grupos marginados que no se ubí
can directamente en las relaciones de trabajo asalariado".
(COPLAMAR, 1982, p. 23).

Dicho esto, podemos, en segundo lugar, tratar de
defmir el concepto de marginación. En el documento
COPLAMAR de julio 1977 í" Bases para la acción 1977·
1982" ), se dejó asentado que este concepto se utilizaría

para " caracterizar aquellos grupos que han quedado al
margen de los beneficios del desarrollo nacional y de
los beneficios de la riqueza generada, pero no necesaria
mente al margen de la generación de esa riqueza ni muo
cho menos de las condiciones que la hacen posible" •

A partir de esta definición, la mayoría de las investi
gaciones regionales dirigidas a caracterizar, cuantificar y
ubicar geográficamente a la " población marginal" ,defi.
nen a esta como la que padece bajos niveles de calidad de
vida y bienestar social en general; a su vez, los niveles de
vida y bienestar se han venido determinando básicamen·
te en función de las condiciones sanitarias, educaciona
les, alimenticias, así como de habitación, de producción
e ingresos y étnicas (ver cuadro que sigue). Por ejemplo,
con respecto a estos indicadores de bienestar social en
1983 el 45 % de la población veracruzana habita vi
viendas de un solo cuarto; la mitad de las viviendas tie
nen pisos de tierra, carecen de energía eléctrica y de agua
entubada, dos terceras partes de la vivienda no cuentan
con drenaje y existen 84 municipios sin médico, afectan
do esto al 13 % de la población estatal.

En los años 1970, fueron delimitadas ..zonas margina.
das" en el estado así como en toda la república. Dentro
de estas zonas intervinieron para su mejoramiento el
Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) que
empezó en junio de 1973 en la micro-región sur y, sobre
todo, la Coordinación General del Plan Nacional de
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR)
que completó y mejoró a partir de 1977, en sus zonas de
acción, las actividades de la CONASUPO y además se en
cargó del fmanciamiento de proyectos agropecuarios,
forestales y agrarios integrados al mejoramiento de la
salud y de la educación.

==.============
COPLAMAR:

Indicadores utilizados para deslindar las
zonas marginadas.

Generales:

l.-Bajos ingresos de la población económicamente ac-
tiva·PEA ( %);

2.-Sub·empleo ( %);
3.-Población rural ( %);
4.-Sector agropecuario ( %);
5.-Población rural incomunicada ( %).

Alimentación:
6.-Consumo de leche dos o menos días a la serna

na ( %);
7.-Consumo de carne dos o menos días a la serna

na ( %);
8.-Consumo de huevo dos o menos días a la serna

na ( %);
Educación:

9.-Población analfabeta de 10 y más años de edad
( %); .

10.-Población de 15 años y más sin primaria comple-
ta ( %)¡

Salud:
11.-Mortalidad general ( %);
12.-Mortalidad preescolar ( %);
l3.-Habitantes por médico;

Vivienda y Servicios:
14.-Vivienda sin agua entubada ( %);
15.-Vivienda de uno y dos cuartos ( %);
16.-Vivienda sin electricidad ( %);
17.-Viviendas sin drenaje ( %);
Otras necesidades:
18.-Población de un año y más que no usa calzado (ni

zapatos, ni huaraches) ( %);
19.-Viviendas sin radio ni televisión ( %).

------------

Las zonas fueron: Huasteca, Papantla, Altotonga y
Zongolica (marginación crítica y muy alta en ciertos
municipios) más Veracruz centro (9 municipios) y Aca
yucan. Estas seis zonas y particularmente sus munici
pios de marginación crítica, se encontraron en la mitad
norte del estado, principalmente en las cadenas monta
ñosas de la Sierra Madre, con un poblamiento indígena,
que limitan con los estados de San Luis Potosí, Hidalgo
y Puebla (lámina No. 46). .

En Veracruz, los organismos en relación con el desa
rrollo de las áreas marginales desaparecieron: en 1981
(COPLAMAR) y en 1983 (PIDER). COPLAMAR fue
absorbido por el Programa de Apoyo a las Zonas Mar
ginales (PAZM): una vertiente del SAM, que la vez
desapareció en 1983. De esta última fecha, el Convenio
Unico de Desarrollo (CUD) absorbe el papel que jugaban
antes los organismos citados. Tiene cuatro sub-programas
dentro de los cuales notamos: el Programa·de Desarrollo
Regional (P.D.R.), el Programa de Empleo (PRE) y Pro
gramas Especiales Concertados (P.E.C.).

En el programa financiero 1983 del estado, podemos
ver que el presupuesto PIDER era de 211 millones de
pesos y el del PAZM (Programa de Auxilio a Zonas Mar·
ginales), de 288 millones de pesos con prioridades, como
el mejoramiento de los asentamientos humanos, de las
comunicaciones y la creación de pequeñas industrias lo
cales. (COPLADE, 1983, p. 62). Pero es prudente obser
var que el PIDER no representó más que 1 % de la
inversión pública total del estado y el PAZM, 1.4 %,
el CUD consiguió 6,600 millones de pesos para el mejo
ramiento de las comunicaciones (70 % de su presupues
to), 1,430 millones para los asentamientos humanos
(15 %) Y1,400 para ampliación de escuelas (15 .% ).
Ahora, el programa llamado .. Sierra" , que está en gesta- .
ción podrá, quizás, proseguir los esfuerzos pasados.

J.·Y, MARCHAL

R.PALMA

Fuente: Ramos Bayoli, 1976 (pp. 100-14)
COPLAMAR, 1978 (pp. 8-20)
COPLAMAR, 1982 (pp. 22-24)
Bassols Batalla, 1980 (pp. 420-24)
COPLADE, 1983 (pp. 18-19)
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INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIONES.

Los caminos y ferrocarriles forman parte importante
de la infraestructura económica, cuya manifestación en
flujos de personas y, sobre todo en intercambio de bie
nes, son elementos que reflejan con claridad la marcha
del proceso productivo y el aprovechamiento de los
recursos del estado.

El estado tiene cuatro tipos de caminos:

-Federales, que representan la articulación de los in
tereses políticos y económicos de importancia na
cional;

-Estatales, que afectan fundamentalmente las in
teracciones necesarias en las entidades federativas;

-Locales, que sirven a pequeñas zonas que cuentan
con cierta disponibilidad de recursos;

-Rurales, que aseguran la comunicación permanente
con núcleos campesinos situados en la proximidad
de la red carretera de los tres tipos precedentes.

***
Sin ejes de comunicación, los cultivos no son, casi

nunca, rentables. Al contrario, la ganadería de tipo ex
tensivo puede desarrollarse en tierras vacantes, enclava
das, aisladas.

La .. revolución" del ferrocarril, a partir de 1850, y
con ella los caminos a partir de 1925, hacen entrar el
estado de Veracruz, así como a todo México, en una nue
va fase de desarrollo.

Antes de 1850, los transportes usaban los caminos
de herradura y los ríos y en esta época, son las comuni
caciones transversales (Este-oeste) las que dominan. Los

. rios navegables, los caminos de herradura y las rutas para
diligencia tienen trazos perpendiculares a la costa del
Golfo. Por ejemplo, las rutas de México a Veracruz , por
Xalapa u Orizaba, el de Tulancingo-Tuxpan y el de Coat
zacoalcos a Tehuantepec atraviesan las tierras bajas sin
realmente penetrarlas. Las ligas se establecen, sobre
todo, entre los centros urbanos del interior y los puertos,
pero los caminos secundarios no tienen como objetivo
valorizar las áreas de la planicie costera. Sólo los ríos
tienen este papel y algunas ciudades costeras están ubi
cadas a lo largo de sus cauces.

Desde 1850, la revolución del vapor toca a los trans
portes terrestres y fluviales. 1850 es el año en que los
trece primeros kilómetros del ferrocarril México-Vera
cruz son abiertos al servicio. La línea es totalmente ter
minada en 1873. Sin em bargo, es con la república restau
rada y el porfiriato que las vías ferrocarrileras se desarro-

llan y penetran en las tierras bajas. Por ejemplo, la línea
del ferrocarril de Veracruz al Istmo, terminada en 1894,
esta vinculada a Córdoba y a Veracruz en 1970 y permi
te iniciar el desarrollo del sotavento.

En el período 1873-1910 se realiza la construcción de
las vías férreas en el estado. De 1910 y en adelante, po
cas vías nuevas son construidas y falta, hasta la fecha,
una línea que va de Tampico a Veracruz, programada
desde aquella época.

A lo largo de los ferrocarriles existe toda una serie de
estaciones, de pueblos, de pequeñas ciudades que crecen.
Tierra Blanca es un buen ejemplo de esto. al igual que
Tezonapa, sobre la línea Córdoba-Tierra Blanca, en dan
de se concentra la producción cafetalera del Papaloapan.
Es gracias al ferrocarril, igualmente, que los ingenios
azucareros han podido desarrollar y exportar sus produc
ciones.

Con una importancia menos decisiva, los transportes
fluviales con vapor han participado en el desarrollo del
estado de Veracruz i barcazas con álabes sobre el río
Nautla y el río Papaloapan (entre Alvarado y Tuxtepec),
hasta los años treinta.

Ahora, la mayor densidad de vías férreas se concentra
en el centro y sureste del mismo. En la zona norte, el
servicio es casi nulo, pues sólo existe comunicación fé
rrea entre Tampico y Magozal.

El total de vías es, en 1980, de 1,640 km repartidos
entre las principales rutas que operan: el ferrocarril
interoceánico (México-Xalapa-Veracruz}, el ferrocarril
Veracruz-Córdoba al Istmo, el ferrocarril México (Mé.
xico-Orizaba-Veracruz); el ferrocarril nacional de Te
huantepec (Coatzacoalcos-Salina Cruz) y el ferrocarril
del Sureste (Coatzacoalcos-Campeche). Las vías que acu
san una mayor densidad de tráfico son las que comuni
can con el puerto de Veracruz ; en donde se movieron 4
millones de toneladas (tercer lugar en importancia a
nivel nacional: 1980) y el puerto de Coatzacoalcos
(2.5 millones de carga en el mismo año).

* * *
La construcción del ferrocarril ha provocado, en un

primer tiempo, el descuido de la antigua red de carrete
ras, cuya decadencia se agravó más durante la Revolu
ción. No obstante una nueva época de las rutas empieza
con el presidente Calles (BASSOLS BATALLA, 1960).

En 1925 es creada la Comisión Nacional de Caminos.
Aunque el ferrocarril, evitando las fuertes pendientes,
ligó mal las tierras altas a la costa, las nuevas carreteras
unieron México con Xalapa y Veracruz, además de Te
huacán con Orizaba, toda una red completa transversal,

viene a facilitar el cambio entre el trópico húmedo y el
centro de México. La apertura de la carretera de la Huas
teca, en 1936, con una desviación para Tampico, permite
la organización de la ganadería en esa zona. Debemos
observar, sin embargo, que las rutas se multiplicaron
antes en el norte del estado de Veracruz, por la proximi
dad de las regiones pobladas del Altiplano, lo que facilita
también la migración de la población de las sierras rum
bo a los lomeríos y planicie del Golfo.

Después de una pausa en la construcción de carrete
ras, debido a la crisis de 1930 y luego a la guerra, la
penetración de las tierras bajas es retomada bajo la pre
sidencia de M. Alemán. Se prosigue con López Mateos
y Díaz Ordaz, La costera, de Tampico a Campeche (que
se llama el "Troncal Veracruzano" ) está abierta a la cir
culación del flete, mientras que las carreteras secunda
rias y caminos de interés local se construyen rápidamen
te. Las prospecciones petroleras han participado tamo
bién en el arreglo de la red secundaria y a partir de
ella en el desarrollo de los cultivos y creación de nue
vos pueblos (período 1940.1970).

Con esta progresión se llega hasta la fecha; el estado
está hoy, bien ligado con el centro del país y sus diferen
tes zonas entre ellas mismas. Asl,la entidad tiene la posi
bilidad de ofrecer un vasto mercado para la venta de sus
productos: creación de la autopista vía Orizaba (1960
1970) Y mejoramiento continuo de la ruta que pasa por
Xalapa.

La serie de carreteras que atraviesan la Sierra Madre
Occidental sobre una longitud de 800 km de largo hace
de esta vertiente Tropical-húmeda una sierra bien pene·
trada en comparación con 10 que podemos notar en la
Sierra Madre Orien tal.

En 1980, la red de caminos del estado de Veracruz
cuenta más de 17,000 km. De estos, en caminos pavi
mentados, tiene 4,000 km; en caminos revestidos: 7,000
km; en terraeerías: 500 km y en brechas 5,500 km. Sin
embargo, más del60 % de localidades que tienen me
nos de 18,000 hab. no están comunicadas o lo están mal
aparte de las cabeceras municipales. Al contrario, las que
tienen más de 2,500 hab, tienen comunicaciones viales
en su mayoría.

ALGUNAS REFLEXIONES RESPECTO A
LAS PRODUCCIONES AGROPECUARIAS.

El estado de Veracruz participa, en 1980, con el 9
% de la producción agrícola nacional; esto se debe

principalmente a su gran producción de caña de azúcar
(37 % de la producción nacional), café (26 %) Y
cítricos. Además, tradicionalmente, el estado participa
en la producción de carne y leche, las cuales están desti
nadas en su mayoría al consumo de las grandes concen-
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traciones urbanas deI Altiplano. El estado de Veracruz
es eI primer estado productor de azucar (958,000 tone
ladas en 1980) j eI primer productor de carne, eI segundo
de café y eI tercera de leche.

En 1984, Veracruz produda 162,200 toneIadas de
carne en canal (13.5 % de la producciém dei pais) Y
exporto alrededor de 1,800 millones de pesos (18 %
respecto dei total nacional) en ganado bovino en pie. El
mismo aDO, eI estado ha produeido 570 rnillones de li
tros de leche (8.2 % de la produccion nacional). Pero,
ademas, y respectivamente a las sierras, Veracruz es eI
segundo productor de café en México, después dei esta
do de Chiapas (laminas No. 17 y 54).

De Tampico a Poza Rica y luego de Poza Rica a Ve·
racruz, se notan las plantaciones de cana y de frutales
(citricos, papaya, platano, etc.) en asociacion con las
grandes superficies de pastizal que se dedican cada vez
mas a la engorda de bovinos con el mejoramiento de los
pastos cultivados y de las razas.

Al sur de Veracruz y hacia el lImite sur-oeste dei es
tado, la produccion se diversifica. La cana es siempre
preponderante alrededor de los grandes ingenios de los
municipios de Cosamaloapan y de Tuxtepec, pero eI
tabaco de Valle Nacional y de Los Tuxtlas y el arroz dei
Papaloapan se agregan a los pastizales y a la fruticultura
(pinas al este de Tuxtepec). A 10 largo de las sierras y de

vez en cuando hasta la costa, se encuentra una sucesibn
de cuencas cafetaleras (lamina No. 54).

Para dichas producciones, eI estado no tiene mas que
156,000 ha. de unidades de riep:o (1982). Es decir, la
mayon'a de sus producciones agri'colas estan sujetas en
temporal (mas de 1.40 millones de hectareas)*; la quinta
parte de la superficie de la entidad: 72,800 km2, gracias
a un clima usualmente benigno para las labores agrlcolas.
1.20 millones se dedica a cultivos anuales 0 de cielo cor
to y 0.22 a frutales y plantaciones diversas. Ademas, un
poco mas de 1.42 millones de hectareas se dedica a pas
tos y praderas cultivadas. Existe, entonces, un cierto
equilibrio entre cultivos y ganaderi'a.

***

INGENIaS AZUCARERas (deI norte al sur)

Ingenios

El Higo

Fomento-Azucar deI

Golfo S.A.

Independencia

Libertad

La Caoncepcién

Mahuixtlân

La Gloria S.A.

El Modelo S.A.

El Carmen

San Miguelito

El Potrero

Central Progreso

Providencla

San José dc Aba)o

Constancla

Hotzorongo

San Nlcolâs

San Gabrlel

San Cr lS toba l

Tres Valles

San FranC1SCO el

San Pedro S.A.

Cuautotolapan

*Toneladas (1979-19801

Municipios

Tempoal

Panuco

Mtz. de la Torre

Misantla

Jilotepec

Coatepec

Ursulo Galvân

La Antlgua

lx taczoqui tlân

Cordoba

Aloyac

Paso dcl Hacho

CUlchapa

CUl t lilhu.1C

CUlchap..,

Cosama10apan

Cosamaloap"n

Lerdo de Tc )"cJa

Lerdo dc Tc)ada

Hueyapan

Prod. de Cai'ia*

239 000

617 000

439 000

222 000

24B 000

193 000

477 000

427 000

401 000

l 04B 000

320 000

67L 500

322 500

359 500

741 000

2B2 000

303 500

L 661 500

501 000

517 000

927 000

426 000

Prod. de Azucar

lB 500

36 000

25 300

20 500

22 200

16 000

47 500

40 100

41 200

120 700

35 000

69 000

35 100

30 000

63 500

29 000

19 500

107 500

34 000

42 000

74 500

32 000

WARMAN, A. (1972, p. 140; escribe respecto a la
agricultura mexicana... Desde 1965, la produccibn agri
cola creda mas lentamente que la poblacibn y, a partir
de 1972, se hizo necesaria la irnportancibn de trigo, fri
jol y malz en cantidades considerables. Las exportacio
nes agr{colas dejaron de crecer. Aunque estas calculos
estad{sticos no indican necesariamente que en el campo
se haya cosechado menos, ya que la produceibn se calcu
la en valor y no en volumenes nsicos, sirven para mostrar
que la agricultura habla dejado de cumplir con el papeI
que se le habi'a asignado en eI modelo de desarrollo... en
la introduccibn de divisas a través de las exportaciones
agri'colas para el fmanciamiento dei desarrollo indus
trial" .

l Si eso es el cuadro de referencia al niveI nacional,
qué podemos decir dei papeljugado por el estado de Ve
racruz?

De 10 que ya se mencionb y dei an:üisis dei cuadro de
la .. distribucibn de la superficie cultivada por tipo de cul
tivo" , se aprecia que son susceptibles de cultivarse una
gran cantidad de especies vegetales.

Entre los productos basicos en que el estado es auto·
suficiente para satisfacer sus necesidades alirnenticias y
mas aun, enviar ciertos excedentes al resta dei pais, se
pueden mencionar los siguientes: maiz, arroz, papa, fri
jol, chile, papaya, aguacate, mango, naranja, pifia y plata
no..

Ahora bien, èntre· los productos cuyo volumen de
produccion en el estado no es suficiente para cubrir Jas
necesidades de consumo de la poblacion, y es necesario

* Curiosamente, los datos de la SARH (1976) proponen en lugar
de 1.40 millones de ha. de temporal, la cifra de 1.034 (ver el
cuadro siguiente).
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PCBLACION GANADERA DEL ESTAOO DE VERACRUZ (CABE ZAS)

Especies 1950 1960 1970 1982

Bovinos 1 270 400 2 004 400 2 924 500 4 228 000

Porcines 567 000 609 000 1 016 000 1 371 000

(Nines 149 000 156 000 186 000 296 000

Caprines 165 000 144 000 177 000 391 000

Fuente: SARH, 1977, p.81

S.P.P., lNEGI, 1984,p.229.

El estado se divide en tres zonas ganaderas: norte,
centro y sur, la primera se localiza desde el rio Tecolu
da hasta los ümites dei estado de Tamaulipas. Esta zona
presenta condiciones apropiadas para la cria de ganado
productor de came, explotada en forma extensiva. Pre
dominan variedades de la raza cebu y sus cruzas con
crioUo, suizo y charolais. En época de estiaje, el coeO
ciente de .agostadero es de una a tres hectareas por

duccion sufre, de todas formas, serias fluctuaciones a
través dei ano. En riempos de secas es escasa y en épo
cas de Ouvia es abundante a tal graclo que las plantas
pasteurizadoras no tienen capacidad para procesar la
produccion generada.

.
aJLTIVOS ABSOU1IOS RELA'l'IVOS aJLTIVOS ABSOWroS RELATIVOS

Csfé 93,920 9.1 GRUPO IIORTALIZAS 12,940 1.3

cana de azlicar 199,521 19.3 Calabaza pipian 1,045 0.1

Ha!z de Teraporal 370,000 35.8 Calabacitas 24 E

Ha!z de Invierno 170,000 16.4 cebolla liS E

Frijol de ~ral 12,300 1.2 Col 56 E

Frijol de Inviemo 34,640 3.4 Olayote 528 0.1

Halgo 13,951 1.4 Olile verde 3,850 0.4

Papa 9,898 0.9
OliJ.e seco 2,700 0.3

ŒlPO CEREAlES 30,459 2.9 Fresa 23 E

Arroz 22,980 2.2 Jitallate 1,280 0.1

Avena 150 E Pepino 56 E

cebada 5,851 0.6 Sand!a 3,236 0.3
Trige 1,530 0.2 'Ibmate de cascara 27 E

ŒUPO FRUTAU:S 39,079 3.9 GRUPO CI'IRICXlS 69,573 6.7

19Uaeate 4,633 0.5 Naranja 64,133 6.2
Anora 292 E LimOn 1,601 0.2
CapuHn 82 E Handarina 2,880 0.3
Ciruela 2,961 0.3 Fbmelo 959 E
ax:o aqua 1,660 0,2

nJrazno 472 E GRUPO C11'R:>S aJLTIVOS 16.816 1.6
Cl1anabana 152 E Camote 90 E
Glayabo 230 E J!cama 90 E

lSney 629 0.1 Alfalfa 860 0.1
Manzano 1,801 0.2 Ajonjol! 2,262 0.2
/oBrbrilio 88 E Cacahuate liO E

Nanche 271 E Yuca 177 E
Papaya 5,896 0.6 Soya 2,296 0.2
Pera 399 E '!'abaca 4,900 0.5
Perén liS E Ejote liO E
Pi.i\a 7,800 0.8 Ilaba 5,570 0.5
Platano 10~313 1.0 Olicharo 351 E
'nImarindo 600 0.1
Zapate 685 0.1 TOTAL 1,034.018 100.0
* 66" de la superficie censada en el estado (1977)

Respecto a la ganaderia, podemos decir que en el es
tado representa actualmente una de las fuentes econo
micas mas importantes, debido a que posee el mayor
numero de cabezas de ganado bovino con respecto a las
demas enridades federativas dei pais. La explotacion de
este tipo de ganado esta orientado hacia la produccion
de came, la cual se destina a abastecer la demanda local
y nacional (Distrito Federal y estado de México; princi
palmente). Respecto a la produccion de leche, el ganado
especializado predomina en la parte central dei estado,
porque las condiciones ecologîcas en las otras partes no
son propicias para la produccion lechera (temperaturas
altas, con sequlas, presencia de enfermedades y defl
ciencia cualitativa dei agua). Agtegamos que esta pro-

DIS'IRIBUCIOO œ LA SUPERFICIE aJLTIVADo\ POR TIPO œ OILTIVO ~ EL ESTAOO DE \IEIlACRœ.

Fuente' SARH-D G A 1977 (en hectareas)*

A notar que, en 1970, el 47.5 %de la superftcie me·
dia (0 censada) dei estado (79 % dei territorio) eran te
rrenos de propiedad privada (" pequeiias propiedades" l,
el 31.7 % ejidales y el 20.8 % restante de otros ripos
(propiedades federal 0 urbana).

Otra manera de analizar la tenencia de la tierra es de
cir, primero, que el 67.4 % de las unidades de produc
cion (que rienen menas de 25 ha. cada unal ocupan 7
% dei terrltorio y, segundo, que el 32.6 % (que rie

nen mas de 25 ha.) detentan 93 % dei terrltorio. En
esta categoria, las unidades que rienen mas de 500 ha.
representan 2.4 % de las explotaciones y ocupan
48 % de la superftcie dei estado. (ver cuadro).

por ahora su introduccion de enridades vecinas 0 dei
resta dei pais, se pueden citar, en orden de importancia
a hortalizas en general, tales coma coles, lechugas, pepi
nos, rabanos, zanahorias, ejotes (mismo si estas
legumbres se desarroUan en las cercanias de las ciudades)
y, en especial jitomate, ceboUa, ajo, ducharo. Asimis
mo, las frotas coma el melon, sandia, fresa, cuyo cultivo
aparte de ser necesario, deja buenas ganancias al agricul
tor, ya que los precios que Uegan a alcanzar en los mer
cados en épocas de escasez, son bastante atractivos
(FLORES, A. 1973).

La agricultura no dejo de desarroUarse en los 6ltimos
decenios; la superftcie abierta al cultivo se ha incremen
tado (pero estamos lejos todavla de la prevision de 4 mi
Uones de hectareas de rierra de labor para 1980, estima
da desde 1977), asl coma los rendimientos unitarios de
la mayorla de los cultivos (con la introduccion acelerada
de los procesos de fertilizacion).

-Practica de algunos cultivos en terrenos accidenta
dos;

-Minima utilizacion de maquinaria agn'cola ( 1 trac-
ror por 350-400 ha. de labor);

-Escasa organizacion de los productores ;
-Necesidades de crédito no satisfechas; y sobre todo
-Cierta inseguridad en la tenencia de la rierra.

No obstante, el desarroUo que se opera encuentra al
gunas limitaciones dentro de las cuales podemos citar:
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cabeza de ganado mayor; en época de lluvias, este Indice
baja entre 0.5 y 1.5 ha.

Anterionnente, los ganaderos de la Huasteca Veracru
zana se dedicaban a la engorda de ganado procedente de
otras zonas, sin embargo, actualmente, la cria de ganado
bovino ha tenido un desarrollo no~able (1960.1975) y la
mayoria de los ganaderos de esta zona .combinan la cria
con la engorda.

La segunda zona, la dei centro, se locallza desde el rio
Tecolutla hasta la regïon de Los Tuxtlas, en donde ac
tuahnente existe una Union ganadera que abarca 130
municipios. El ganado, predominante en las tierras cos
teras es la raza cebu y sus cruzas con ganado criollo; en
las partes altas existe en mayor proporcion ganado de
leche de la raza Holstein. Predominan las praderas natu·
rales pero también existen pastos introducidos. Se estima
que el mayor coeficiente promedio de agostadero es de
1.5 ha. por cabeza de ganado mayor.

Los principales mercados de esteganado, en orden de
importancia son: Distrito Federal, Puebla, Veracruz,
COrdoba, Orizaba y Xalapa, enviandose generalmente
por carretera.

La tercera zona (sur) se localiza desde Los Tuxtlas

Superficie de la. unidade. de produccion por rango. de tamafto

( por ciento. ) - .ituacion en 1970

hasta los Ümites dei estado al sur-oeste. Es una zona
"nueva" , incorporada recientemente a la explotacion
pecuaria, promovida por ganaderos de otras regiones dei
estado 0 dei pais. El ganado introducido es la raza cebu
y sus variedades, asl coma la cruza de éstos con la raza
pardo suiza, 10 que ha permitido que se obtenga ganado
de doble proposito (came y leche) y resistente a las con
diciones climatologicas locales. En su mayor parte, los
potreros son naturales; sin embargo, algunos ganaderos
han introducido pastos mejorados coma en las otras dos
ZOIl;lS, pero aqui, introdujeron una especie nueva: "estre·
lla de africa" (ÇyJ!QQQ..n-PkÇ!o..!t~chY!!!!!). Los volumenes
de leche se destinan al consumo local y fahricacion de
quesos.

Otra actividad ganadera, importante no solo para el
estado sino también para el pais, es la porcicultura, cuya
especie en 1982 sumo mas de un mill6n de cabezas, (ter
cer rango en la produccion nacional). Las principales
razas son la Duroc Jersey, Mampshire, Yorkshire y, en
menor escala, la raza Landrace. La engorda es la activi·
dad mas comun. Después viene el ganado menor (ovinos
y caprinos) que se encuentra generalmente en los altos
dei estado.

La actividad pecuaria, en general, sc ha venido desa
rrollando a un ritmo tal que supera en algunos renglones

il la tasa media anual de crecimiento demografico. Pero
también notamos que el numero de cabezas bovinas bajo
de 1975 (4,456,000) a 1982 (4,228,000) si nos apoya
mos en los datos de la S,P.P. 1984.

***
Por fin, terminamos con algunas palabras sobre la

pesca. La localizacion de la costa dei estado (un poco
menos de 700 km), en relacion con los principales cen
tros consumidores de pescado en el pais, situa a esta enti·
dad coma la principal aportadora de productos marinos
para el consumo nacional (45,000 t.; 14 % de la pro
duccion nacional). De este punto de vista, las vias férreas
y carreteras son un factor detenninante para el incre
mento constante de la produccion en este renglon de la
economla estatal.

Los principales puertos pesqueros (98 % de la pro·
duccion pesquera dei estado), en orden de importancia,
son:

Villa Cuauhtémoc (11000 t), Alvarado (8000 t), Ta·
miahua (5500 t), Veracruz (4000 t), La Laja (3000 t),
Naranjos-Saladero (2800 t), Coatzacoalcos (2000 t) Y
Tuxpan (1000 t). Los otros centros de importancia se
cundaria son: Catemaco, Tecolutla, Nautla y Tlacotal
pan. 10,000 pescadores con sus familias viven de esta c·
tividad en el estado (1970), de los cuales 40 % estan
asociados en cooperativas. Tres grandes. plantas indus
trializadoras de la explotacion pesquera y seis pequeiias
existen en el estado y ocupan entre 500 y 700 trabaja.
dores seglin la temporada.

Talla en hectâre•• Total ...

Tipo ~1 1.1-5 5.1-10 10.1-25 25.1_50 50.1- 100.1- 200.1- 500.1- 1000.1- >5000 Rel. Ab•• (ha.)
100 200 500 1000 5000

Unidade. privada. 0.4. 2.2 2.6 7.5 11 16.6 21.2 22.3 9.2 6.3 0.3 100 2.659,696

Unidade. ejidale. - - E E 0.02 0.2 0.96 11.6 29.1 47.3 10.5 100 2,372,315

Total 0.2 1.2 1.5 4.1 6 9.3 12 17.6 16.2 24.9 5 100 5.232,011

.. Superficie cen.ada en 1970, equivalente al 79.2~ del territorio del Estado.

NUmero de unidade. de produccion por rango. de tamafto

( por ciento. ) - .ituacion en 1970

Talla en hectare•• Total ..

Tipo ~1 1.1-5 5.1-10 10.1-25 25.1-50 50.1- 100.1- 200.1- 500.•1- 1000.1-1>5000 Rel. Aba. (ha.)
100 200 500 1000 5000

Unidade. privada. 16~3 25.9 12.5 14.6 9.7 7.6 5.1 3.5 1.6 1 0.04 100 64,761

Unidades ejidales - - E 0.1 1 2.6 5.6 29.5 36.2 24.3 1.2 100 2,665

Total 15.6 25.1 12.1 14.4 9.5 7.4 4.9 3.4 1.5 0.9 0.04 100 67,446

.. no incluye a 4,364 unidades de produccion privada cen.ada. " sin .uperficie " ( S, 2~ del nw.ero

total de unidades )

Fuente: V Cen.o agr!cola, ganadero y ejidal, 1970, D.C.E. (1975)

J.·Y, MARCHAL

Fuente: Revel Mouroz, 1977 (extractos de las pag. 73-78)
Bataillon, 1969 (extractos de ~s pag. 131-142)
Bassols Batalla, 1960
Flores, 1973
SARH, 1977 (extractos de las pag. 63-81)
SARH, 1981 (extractos de las pag. 28-33)
Pena,de la; 1946
SPP, INEGl, 1984
DGAHOP, 1977.
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Mtz. de la Torres

CUENCAS CAFETALERAS

( del norte al sur)

Hidalgo ti t lan

Naol1nco

Tepetlan

Banderilla

Acayuacan

Catemaco

Sayula

Soteapan

Coacoatzintla

Tlanehuayocan

Miahuatlan

Tonayan

Juchique de F.

Alto Lucero

Atoyac

Amatlan

Cuichapa

Naranjal

Paso del Macho

Tapatlaxco

Zongol1ca

Coetzala

Mixtla de A.

Magdalena

R. Delgado

Reyes

San A. Tenejapa

Texhuacan

Tequila

Tl1lapan

Tezonapa

Dmealca

Tesechoacan

Yanga

Huatusco

Atzacan

Chocaman

COrdoba

Cuitlahuac

Fortin

Ixhuatlan

Ixtaczoquitlan

Orizaba

Tomatlan

Xico

Ayahualulco

Xalapa

E. Zapata

Las Tuxtlas

S. Tuxtla

Playa Vicente

S.A. Tuxtla

Comapa

Coscomatepec·

Sochispa

Zentla

Totutla

Tenampa

Tlacotepec

Axocuapan

COrdoba

Hueyapan

S.J. Evangelista Oteapan

( mas 6 municipios de

Oaxaca )

Coatepec

Coatepec

Cosautlan

Ixhuacan

Jalcomulco

Teocelo

Tenochtitlan

Yecuatla

Zozocolco

Misantla

Coxquihui

Chumat18n

F. Mata

Nautla

Mecatlan

Xicotepec de Juarez

Chicontepec

Tlachichilco

Tlapacoyan

Tlapacoyan

Atzalan

Al totonga

Jalacingo

Las Minas

Colipa Vega de Alatorre

(mas 2 municipio de
Puebla )

Zontecomatlan

Huayacocotla

Progreso de Zaragoza
- Coahu i tlan

(mas 19 municipio de
Puebla e Hidalgo )

0r.wiiii3ï5!!!!!!!!!!7~O Il••il

INlllcaPI,ItII.

FUENTE:
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El segundo choque petrolero (1972) no ha afectado
el crecimiento de la producción: en 1982 el incremento
en la tasa de crecimiento fue del 19.0 % con respecto

Desde 1980, la importancia de los hidrocarburos con
respecto a la economía nacional se incrementa en fun
ción de la favorable coyuntura internacional y del rápido
crecimiento del consumo interno: de 540 kg. de equiva
lente-petróleo por habitante en 1960, a 1,158 kg.
E.P./hab. en 1983.

Este prodigioso salto de la economía petrolera pudo
ser posible gracias al enorme tamaño de los yacimientos
descubiertos recientemente. El de la sonda de Campeche,
detectado en 1976, aporta actualmente el 63.0 % de
la producción total de petróleo crudo. Además debemos
hacer constar la confianza ilimitada de la riqueza en re
servas estimadas, puesto que Petrbleos Mexicanos
(PEMEX) estima el volumen de las reservas probadas en
1984, en 8,000 millones de toneladas con únicamente
el 9.0 % del territorio nacional identificado como
"área petrolífera" ; resta un 63.0 % considerado como
susceptible a contener hidrocarburos en su subsuelo. Al
ritmo de explotación actual (138 millones de toneladas
anuales), México contaría con 58 años de reserva; pero
otras fuentes de información, principalmente norteame
ricanas, mencionan que las cifras de PEMEX son dema
siado optimistas.

El Contexto Estatal

198419831982

63,800 71,700 78,000
59,000 62,000 68,000

TIPO DE PERSONAL 1981

Permanente
Temporal

En 1980, el 87.5 % de las necesidades energéticas
de México estaban basadas en sus hidrocarburos y el
estado de Veracruz, por la importancia de sus yaci
mientos, la producción de petroquúnicos y el personal
ocupado en el sector petrolero, aparece como el centro
energético del país.

al año anterior. Pero, como sabemos, México no es un
miembro de la O.P.E.P. Yexportó, en 1983, 77 millones
de toneladas de crudo, de las cuales 41 millones se desti
naron a los Estados Unidos; lo mismo pasó con el gas, ya .
que aparte del 40.0 % de la producción que fue consu
mida en el interior del país por la industria petroquánica,
el resto se exportó a dicho país. (~ina 57).

El volumen y composición del personal ocupado por
la paraestatal PEMEX en el palS, sin incluir la rama "pro
yectos y construcciones" , ha evolucionado con una tasa
del 2.5 % anual en los últimos tres años de la siguiente
manera:

Hacia 1979, Veracruz contenía el 45.5 % del total
de campos petroleros existentes en México y el 44.6

. % de los pozos en producción, estos aportaban el 11.7
% del crudo y gas nacional después de Chiapas (23.0
%) y Tabasco (58.0 %). El volumen de petroquúni

cos básicos generados en la entidad representa el 74.6
% y la destilación primaria de gasolinas naturales en

reflnerías el 36.1 % • En esa misma fecha existían 45
plantas petroquánicas distribuídas en cuatro complejos

. (Poza Rica, Minatitlán, Pajaritos y Cosoleacaque, More
los en construcción) con una capacidad nominal de 5.5
millones de toneladas al año equivalentes al 703 %
del poder total de procesamiento instalado en el país
(capacidad nominal total: 7.8 millones ton/año).

Aparte de la ..Faja de Oro" , en el área de Tuxpan-Po
za Rica y de Coatzacoalcos, los yacimientos de chicon
tepec recientemente descubiertos en Veracruz, dotan al
estado de un gran potencial. Ya en la "Faja de Oro" do
ce pozos rebasan una producción diaria de 28,000 barri
les por cada uno, o sea, de los rendimientos más eleva
dos en el mundo; ahora con la cuenca de Chicontepec,
que abarca una superficie de 2,050 km2 (incluyendo
porciones de los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla,
las reservas llegarían a 2,500 millones de toneladas de
crudos y gas. Sin embargo, en esta zona hay un proble
ma de costos de explotación: una perforación cada 20
hectáreas con un total de 16,000 pozos y con gastos
estimados en 8,700 millones de dólares en 1980.

Se funda ciudad PEMEX, en Tabasco.
Queda concluída la construcción de los gasoduc
tos de Cd. PEMEX y Monterrey-Torreón. Descu
brimiento de los campos de Casa Blanca y Tres
Higueras en Veracruz.
Hallazgo de petróleo en Isla de Lobos y Arrecife

Medio en el Golfo de México.
En la misma zona se descubre el yacimiento tibu

rón.
Petróleo en Bagre y Atún, también en el Golfo.

Se inician las operaciones en el complejo perro
químico de Pajaritos, Ver.
Empieza a funcionar la planta de acrilonitrilo en

Cosoleacaque, Ver.
Se descubren los dos primeros campos en el área

de Reforma, Tab.: Cactus y Sitio Grande. Tiene
lugar la inauguración de las plantas para producir
etileno en Pajaritos, Ver. Además se inician las
operaciones de las primeras industrias generado
ras de turbo expansión en La Venta, Tabasco y
Pajaritos.
Las reservas totales de hidrocarburos ascienden a

5.400 mi1lones de barriles.
Continúan los descubrimientos en el área de Re

forma.
Realización del primer hallazgo en la Sonda de

Campeche, al norte de Cd. del Carmen, y de pe- .
queños yacimientos, pero interesantes, en la
cuenca del río Papaloap:m, Veracruz.

1963

1958
1960

1972

1965

1974

1975

1973

1966
1967

1971

Un resumen cronológico nos permite seguir la histo
ria del petróleo en México:

Actualmente, México es el cuarto productor mundial
de petróleo crudo (atrás de países como Arabia Saudita,
Estados Unidos y la U.R.S.S.), pero únicamente abastece
al 5.5 %del consumo mundial.

EL PAPEL DEL SECTOR PETROLERO
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

El contexto nacional

En 1983, los. hidrocarburos aportaron a México
16,000 millones de dólares, que equivalen al 71 % del
valor total de las exportaciones del país; en 1977 éstos
mismos representaron el 21.3 % y en 1970 el 3 % •
Por el contrario, los otros sectores tradicionalmente ex
portadores fueron a la baja, particularmente el agrope
cuario, cuyo porcentaje pasó de 32.7 % en 1970 al
5.2 % en 1982; lo mismo sucedió en las industrias de
transformación: del 34.4 % al 15.9 % en sendos he
chos.

1909 El primer campo petrolífero de dimensión comer
cial es descubierto en San Luis Potosí (El Ébano],

1910·1915 Deseubrimiento de la "Faja de Oro" (Vera
cruz).

1916 Se termina la instalación del pozo Cerro Azul
(Veracruz), gran productor de petróleo.

1917 México alcanza el tercer lugar en la producción
mundial.

1921 Producción de 193 millones de barriles: segundo
productor en el mundo.

1932 La producción decrece a 33 millones de barriles.
1938 El presidente Lázaro cárdenas decretó la expro

piación de los bienes propiedad de las compañías
petroleras. Creación de la empresa paraestatal Pe
tróleos Mexicanos (PEMEX).

1945 El primer campo de gas y condensado se descubre
en la zona noreste del país.

1946 Se terminó la construcción del oleoducto Poza
Rica-Azcapozalco.

1947 Empieza a funcionar la primera planta de absor
ción construida por PEMEX en Poza Rica.

1949 Se descubre el primer yacimiento de petróleo y
gas en el estado de Tabasco. Terminó la explora
ción sísmica marina en la plataforma continental
del Golfo de México.

1951 En Poza Rica se inicia la recuperación de azufre a
partir de gases sulfurosos. Este mismo año se de
tectan seis campos petroleros.

1953 Se descubre el yacimiento La Angostura, en Vera
cruz.

1956 Inicio de la construcción de la refinería en Minati
tlán. Ubicación de los campos Tamaulipas, Cons
titución y San Andrés.
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YACIMIEN TOS PETROLEROS
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1980. Municipios deI estado de Veracruz que
presentaron alguna importancia respecto al em·
pleo en el rubro .. Explotaciém de Minas y Can
teras" .

998 Total dei Estado

En 1980, eI total de trabajadores era de 103,000 per
sonas, de las cuales el 44 % se empleaba en la expia
racion y explotacion; un 34 % en la refinacion y petro
quimicas; 11 % en transporte y otro 11 % en adminis
tracion. Dentro de esta estructura, el estado de Veracruz
absorbia a 35,000 empleados (50 % permanentes y
42 % temporales), 0 sea un tercio dei personal total de
PEMEX en el pals. Otros estados, coma Tamaulipas, el
Distrito Federal y Tabasco, contaban con 18,500;
15,000 Y 12,000, respectivamente, (PEMEX-S.P.P.,
1979). Aqul existe una discrepancia, ptiesto que el Cen
so Nacional de Poblacion de 1980 atribuye a Veracruz
solamente 7,832 trabajadores dentro dei rubro .. Explo
tacion de Minas y Canteras" , el cual incluye al personal
ocupado en la exploracion y explotacion de petroleo
crudo y gas natural; por otra parte, sabemos que eI
44 % dei personal total de PEMEX se ubica en esta
rama y Veracruz no parece ser la excepcion dentro de
dicha estructura.

Coatzacoalcos
Poza Rica
Minatitlan
]altipan
Las Choapas
Cerro Azul
Veracruz
Texistepec
Panuco
Amatlan-Tuxpan
Cosoleacaque

Otros Municipios

1505
1342
526
607
466
367
286
264
173
143
136

Huayacocotla
Jalapa
Moloacan
Ixhuatlan deI Sureste
Papantla
Coatzintla
Cordoba
Tihuatlan
Pueblo Viejo
Orizaba

128
134

97
94
77
75
53
53
62
46

7,832

56

Fuente: X Censo de Poblacion y Vivienda, Veracruz, 1980;
S.P.P.1984.Cuadro 7.



Para explicar esta diferencia, podemos decir que en
Veracruz, dentro de las actividades secundarias, se desta·
ca la contribucion deI sector petrolero (ver laminas 34 y
35) que sin embargo, sufre una disminucion en su aporte
al producto territorial bruto (P.T.B.) estatal de casi 5.0
% desde 1970. Este cambio puede deberse a la explota

cion intensiva deI recurso fuera de los Innites de la enti
dad -plataforma continental de Campeche-Tabasco. y a
que eI grueso de las nuevas inversiones en petroqunnica
localizadas en Pajaritos y Poza Rica entran en operacion
mas tarde; todo esta aparentemente desvio la especializa
cion de la mana de obra petrolera hacia la operacion de
refinerias, petroqunnicas y transporte. Ahora bien, la
composicion deI personal de PEMEX en el estado posi.
blemente volveria a su antigua estructura si se inicia la
explotacion deI famoso yacimiento de Chicontepec. A
partir de los ingresos obtenidos en las cuencas de Refor
ma y Campeche, PEMEX podria solventar eI costoso
aparato petrolero de Chicontepec y as! aumentar consi·
derablemente eI empleo en la rama explotacion, ademas
de las fuentes de trabajo que dicho sector, en forma indi
recta, creana en las industriâs sidemrgica y constnlccion;
pero todo esta de de caracter especulativo.

Bajo el anaIisis deI mapa que muestra a los proyectos
de PEMEX planteados al inicio de 1984, aparece clara
mente la intencion de equipar la region occidental deI
pais; esta puede ser reIacionado con la demanda energé
tica de la Ca1ifornia estadounidense y con el desarrollo
de los intercambios economicos a través deI Pac1flco,
rumbo al continente asiatico.
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J.Y. MARCHAL.
L. CAMBREZY.

·Revel-Mouroz y Vanneph, 1983
-C.PD.P., 1984
-Revista - Energia" 1984
Uestin-Fleury)

Fuente:
-D.G.I.C.E., 1975
·CONACYT (Flores), 1980
-S.P.P.· PEMEX, 1980
.Prevot-Schapira, 1982

Como se menciona en otros parrafos de este libro, el
petroleo tiene un impulso considerable en Veracruz y ha'
provocado el rapido crecimiento de areas urbanas, prime
ro en Minatitlan, Cosoleacaque, Agua Duke. Estos cen
tros, referidoscomunmente coma "polos de desarrollo",
se han constituido en verdaderos enclaves economicos
euyos beneficios se orientan a otras partes deI pais y no
a la entidad, mientras que el impacto negativo (inflacion
local, especulacion de la tierra, crecimiento anarquico,
contaminacion, etc.) sc sufre en sus contornos geografi
cos. El énfasis dado en el pasado recicnte a las activida
des petroleras y a sus industrias anexas, eI apoyo en in·
fracstructura y servicios a la misma aunado al reIativo
descuido de las actividades deI campo (falta de planifica
cion regional, expropiaciones agrarias, etc.), ha provoca.
do una fuerte afluencia de poblacion rural en busca de
empleo en las ciudades petroleras 0, por 10 menos, una
reubicacion dé ésta en otras zonas.
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1.0S SISTEMAS URBANOS

La Evolución Urbana

A partir de 1900, el proceso de urbanización en el es
tado de Veracruz, al igual que en el país, se caracteriza
por una alta captación de recursos y capital canalizado
hacia los centros más importantes y poco más tarde ha
cia algunas ciudades medias. Esto ha condicionado una
paulatina disparidad en la calidad de vida y el nivel de
los servicios básicos (educación, salud, etc.), entre las
zonas rurales y las urbanas. El concepto de urbanizacibn
no va automáticamente ligado al de modernización y al
de cultura urbana y estos al de industrialización.

El cambio de los modos de producción por el auge de
la industrialización dado desde principios de siglo, ha
establecido una tendencia demográfico-económica a fa·
vor de las actividades no agrícolas~ las cuales por su na
turaleza se realizan en forma concentrada, es decir que la
industria para crecer, necesitó la dotación de redes
eléctricas, carreteras, barrios obreros, etc. en puntos
geográficos bien defmidos que eran precisamente las
ciudades cercanas a los recursos naturales por explotar.

Hacia mediados del siglo XIX, existían centros urba
nos más o menos grandes únicamente en la región ceno
tral y éstos eran el puerto de Veracruz más Córdoba,
Orizaba y Xalapa en las tierras templadas. Estas cuatro
ciudades formaban un sistema integrado al centro del
país y constituían parte de una de las rutas comerciales
más antiguas e importantes. En el resto del estado exis
tían asentamientos bastante dispersos integrados a
economías regionales dentro de los que sobresalen Tux
pan, Alvarado y Tlacotalpan que eran pequeños puertos
de cabotaje ubicados cerca de las desembocaduras de
ríos caudalosos, villas más grandes eran Santiago y San
Andrés en la región de Los Tuxdas y Altotonga, Misan
tla, Coatepec, Papantla, Huatusco en las zonas templadas
del estado. Al norte, en medio de la huasteca veracruza
na, Pánuco era un pequeño puerto fluvial que perdía
fuerza en el movimiento comercial ante el crecimiento
del puerto de Tam pico, Tamaulipas, mientras que al
sur y sobre la planicie costera, Puerto México (actual
Coatzacoalcos) cobraba importancia como punto de
embarque en el Golfo de México a la producción agro
pecuaria del istmo de Tehuantepec.

Durante el porfJriato, el proceso de industrialización
y sobre todo el descubrimiento de yacimientos petro
leros, impulsan fuertemente el surgimiento de nuevas
ciudades y el crecimiento de las ya existentes. En la
zona norte de Veracruz, los campos petroleros, como
Naranjos, Cerro Azul y Poza Rica se convierten en ver
daderos polos de .crecimiento; más tarde sucede lo mis
mo en el sur con Coatzacoalcos, Minatidán, Jáltipan y
Las Choapas.

Las ciudades del sistema central antes mencionado
taro bién son acrecentadas con la construcción de vías
férreas, industrias textiles y otras de tipo ligero (básica
mente agroindustrias).

En las tierras bajas del estado, proliferan áreas gana-

deras y plantaciones; aquí se estructura una red urbana
poco jerarquizada con varias ciudades pequeñas creadas
después de la Revolución de 1910, las cuales crecen a
partir de las industrias alimentarias (conservas de frutas
y legumbres) y a la sombra de los pequeños capitales
subregionales que vienen de las sierras del interior y que
son de origen más antiguo. De esta índole son las ciuda
des de Alamo, Tantoyuca, Tempoal (ganaderas) y Gutié
rrez Zamora (plantaciones de plátano y posteriormente
naranja) en el norte y Acayucan, Catemaco y Cosoleaca-
que en el sur. .

Los Sistemas Urbanos

A partir del segundo tercio del sigloXX, se empiezan
a perfilar los seis sistemas urbanos que actualmente co
nocemos (ver lámina 59). Estos sistemas se forman en
función de la complementariedad económica existente
entre sus ciudades, su proximidad e integración física
dada por la red carretera y de las actividades económi
cas predominantes que los caracterizan. La fusión de
todos los "híaterlands' urbanos definen a su vez grandes
zonas de influencia que constituyen "regiones socio-eco
nómicas" que (con algunas variantes de como aquí se
presentan) aparecen en la lámina 61.

En sí, estos sistemas dotan al estado de Veracruz de
una estructura especial equilibrada, sin el predominio ni
concentración urbana total que caracteriza a otras enti
dades del país, sin embargo, no existe una coherencia
económica entre los sistemas porque los más importantes
de éstos responden a una prioridad productiva nacional
en rubros como el petróleo, la ganadería y el azúcar (ver
láminas 51,57,65) y no a una dinámica económica re
gional o, por lo menos, veracruzana. Por ejemplo, los sis
temas norte y sur son eminentemente petroleros y se ca
racterizan por un rápido crecimiento demográfico y una
inmediata integración con la zona central del país. Su
inclusión al estado es tardía: las carreteras Veracruz-Te
coluda hacia el norte y Tierra Blanca-Aeayucan por el
sur cuentan con menos de 25 años de antigüedad a pesar
de ser importantes rutas de acceso al centro de la entidad
desde estas regiones. Junto con el petróleo se desarrolla
la ganadería la cual tiene un peso importante a nivel na
cional (sobre todo en el norte, dentro de la Huasteca Ve
racruzana), y que indirectamente ha propiciado el creci
miento de algunas ciudades medias en ambos sistemas.

En 1980, los principales centros urbanos que vienen
componiendo al sistema norte eran las conurbaciones
Tampico-Cd. Madero (en el límite entre los estados de
Tamaulipas y Veracruz) con una población global de
200,000 habitantes y la de Poza Rica-Coatzinda.con
186,000 hab., que junto con el puerto de Tuxpan y las
ciudades de Cerro Azul y Naranjos (con 56 mil, 29 mil
y 21 mil habitantes, respectivamente) forman el corazón
del área petrolera más antigua del país con dos refinerías,
fábricas de azufre y una extensa red de oleoductos y
gasoductos que abastecen las regiones septentrionales y
centrales de México.

En la otra extremidad del estado, al sur, está el como
pIejo petroquímico Coatzacoalcos-Minatidán. En 1950,
la conurbacíén tenía 63,400 habitantes y hacia 1980 al
canza los 234 mil habitantes. Aquí están algunas de las

más modernas refinerías del país y otras industrias para
lelas al petróleo: Cosoleacaque, Minatidán, Pajaritos y
More1os. Junto a esta conurbación están las ciudades de
Las Choapas, Jáltipan y Agua Dulce (pozos petroleros y
domos de azufre), este último centro es el de mayor creo
cimiento demográfico en el estado: su tasa de crecimien
to natural es de 3.5 % anual y su tasa de inmigrantes
de15.4 %por año.

Los sistemas Misanda-Martínez de la Torre y Los
Tuxtlas juegan un papel netamente regional, con ciuda
des pequeñas de desarrollo más o menos lento y que
funcionan como prestadores de servicios (comerciales
principalmente) al sector agropecuario.

El sistema de la Cuenca del Papaloapan creció a partir
de 1940, gracia.s al impulso de la "Comisión del Río Pa
paloapan" que formaba parte de un proyecto nacional
para el desarrollo de las grandes cuencas hidráulicas; si
guiendo la pauta de la "Tennesee Valley Authority" en
los Estados Unidos (láminas 39 y 42). La construcción
de presas, bordos de contención para el control de avení
das y la apertura de nuevas tierras al cultivo yla especia
lización en la producción y transformación de la caña de
azúcar, indujo el crecimiento de dos cinturones urbanos:
Tierra Blanca-Tres Valles-Cosamaloapan y Carlos A. Ca
rrillo (además de Tuxtepec, Oaxaca) en el interior del
estado y Lerdo de Tejada-Angel R. Cabada en las tierras
costeras. También se incluyen en este sistema las ciuda
des de Tlacotalpan (antiguo puerto) e Isla (agroindus
trias de la piña).

Finalmente tenemos el sistema central, compuesto
por 18 ciudades y que, como ya se mencionó, es el más
antiguo del estado. También aquí se conurbaron los cen
tros importantes: Veracruz-Boca del Río, con una pobla
ción en 1980, de más de 300 mil hab, y un desarrollo de
las industrias química, de acero y aluminio; Orizaba-Men
doea-Nogales-Río Blanco sobre el angosto valle de " La
Pluviosilla" en la zona templada, con una población too
tal de 176 mil habitantes y con un crecimiento estanca
do en las industrias textil y cervecera combinado con el
auge de algunas agroindustrias (beneficios de arroz, café
e ingenios azucareros) dado principalmente en la cercana
ciudad de Córdoba (100,000 hab.), Xalapa como capital
del estado, se sujeta a una fuerte terciarización de su
economía: gobierno. comercio y servicios en general
(ver láminas 97, 142); cohabita en tres pequeñas ciuda
des surgidas de las actividades agrícolas, como Coatepec
y Xico, y del comercio micro-regíonal, como Perore,

Los cuadros de la lámina 59 presentan, más detalla
damente, la situación demográfica de las cincuenta ciu
dades importantes de Veracruz y una imagen sintética
del proceso de urbanización expresada en términos
cuantitativos por los rangos poblacionales. Aquí puede
apreciarse la paulatina aparición de localidades medias
y grandes más la fluctuación en el número de poblados
pequeños.

R.PALMA.

Fuente: -O.G.I.C.E., 1975
-O.G.A.H.O.P., 1977
-Ramos Boyoli, 1973 (pp. 320-34).



LOS SISTEMAS URBANOS V

SUS PRINCIPALES ZONAS DE
INFLU~NCIA ~N VERACRUZ

~ ,,"" .
IIlAMDES ZOMAS DE IM'LUEMCIA

Ciudade. de mâ. de 10 000 hab. Naranjoa 21 300

( 1980 ) Tres V.lles 22 100

Xieo 10 500 Nagale. 22 500

Cardel 10 100 Alvarado 22 700

TI.catalpan 10 700 Cd. Hondoz. 25400

Altoconga 10 700 Mtz de 1. Torre 25 800

c. An.huee 11 000 Panuco 26 700

Tempoal 12 000 Agua Dulee 27 200

Rla Blanco 12 700 Co.cepee 28 500

Atoyee 13 500 Cerro Azul 29000

Independencia 13 900 Co.ama1a.pan 29 500

TI.pecoyen 14 000 Jaltipan 30 800

San t • IUxt la 14 000 Tierra Blanca 31 700

Fordn 14 roo Ac.yue.n 32 400

Coaoleacaque 14 300 La. Cha.p•• 35 800

Gut. Zamora 15 100 S.A. IUxtla 40400

Alamo 15 300 Pep.nel. 44 000

Mi.antl. 15 400 1uxpan 56 100

Iala 15 500 Côrdoba 100 000

Hu.tuBeo 15 700 Minatitlan 106 800

Lerdo de Tejada 15 800 Orizaba 114 900

Nanehital 17 300 eoatzacoalcoa 127 300

Peroce 18 100 Paz. Rica 166 800

eoaczlntla 19 500 X.lapa 217 700

Boea del Rlo 19 600 Veracruz 284 900

rantoyuca 19 600

C.B. Carrillo 19 900

Rangos menos de 1 001 2 501 5 001 10 001 15 001 20 001 50 001 mas de Total de
• 1 000 2 500 5 000 10 000 15 000 20 000 50 000 100 000 100 000 Locslidades

1940 7 841 158 36 13 5 2 2 1 0 8 058

1950 6 495 190 55 20 3 3 3 3 0 6 772

1960 7 289 247 56 31 6 6 4 4 0 7 643

1970 5 187 421 94 36 13 5 9 4 3 5 772

1980 8 336 506 III 50 12 11 17 2 6 9 101

Poblaci6n

por rango 1 897 081 747 313 387 777 359 347 150 675 185 572 498 908 156 009 1 004 998 5 387 680

( 1980 ) ( total de
habitante.)-

50.000 - 100.000 •

IlloOOO - 50.000

CIUDADES PEII"E11ICAI AL
EIUDO DE VEIlACIlUZ.

)100.000 HAl.

10,000 - 111,000 HAl.

En 1980, el 91.6~ de los poblado. tienen menos de 1 000 hab.
La poblacion contenida en este rango equivale al 35.2~ del
total del Estado_ Un 30.8~ habita en 25 localidades de 20 000
habitantes y més 33.9~ en loealidades de 1 000 a 20 000 hab.

Fuente: Folleto de Promoci6n industrial
D.G.I.C.E., 1975, p. 21

Cen.os de Poblacion 1940 a 1980
.8. 1 . C. , 8. P. P.

VERACRUZ 1940 - 1980

Numero de 10calidades por rangos de Poblacion

El proceso de urbanizacion

o la evolucion de la concentrscion poblacional.

POBLACION URBAN A

•
•••o

LOS TUXTLAS

MTZ. DE LA TORRE

10 50 100 K ••'*"'_==-1-4=1==:jl I
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Limites Regionales

Limites Municipales
........ Otros

FUENTE: Solis Fuentes. IQ82.

1963----~

REGIONES
NATURALES

(Inatltuto • Cl.ncloa. U.'i)

REGIONES

1946---~

REGIONES
NATURALES

1924------
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REGIONALIZACION

61

35
I

En torno a los intentos de regionaUzación del estado,
éstos aparecen como un esfuerzo para identificar, prime
ro, las unidades naturales (clima, vegetación) y posterior
mente hacer énfasis en las unidades o zonas consideradas
con fines de estudio socio-económico o bien para pre
sentar la participación del espacio con el objeto de dar
territorialidad a las poüticas socioeconómicas,

Presentamos aquí una muerta representativa de algu
nas regionalizaciones de Veracruz dentro de las más im
portantes que se han propuesto hasta ahora: tres que
identificaron regiones naturales (1924, 1946, 1963) Y
dos de tipo socioeconómico (1971, 1979):

La regionalización posee un historial bastante largo
en el país y el estado de Veracruz. Sin tomar en cuenta
la obra del geógrafo OROZCO y BERRA (1865), pode
mos decir que los esfuerzos de regionalización se sucedie
ron sin parar desde el inicio del presente siglo.

ISO

960

1979----
REGIONES ECONOMICAS

( I.I.E.S.E.S., U.v. 1

---------1--\--t--...¡.--~~+___T_;H<"f_-t-T----'i:>I't-18°

---\------r-;.l----"1-----;~__>s:-----r-200

-----/----fr------I:;:;---T---t--21°

960

----J,....------HP""I-·1...Y,-""X"T----t--;200

------'~----bd.:;:;=;;;:-l\:-----t_--:22°

1971------.
REGIONES ECONOMICAS

( I.LE.S.ES., U.V.1

------,'--1\--,....;r--~.__--\---21°

,



GRAl'DES REGIONES NATURALES
***

DE LA PEl'l'A presenta la region norte como la que
tendri'a mayor uniformidad, exceptuando las pequeiias
porciones montaiiosas.

La regionalizacion elaborada por L. KIEL (1924) es
un ensayo con fines exclusivamente pedagogicos: el
estudio dei estado para la enseiianza de la geograf1a. Sin
embargo, no es una simple descripcion fwografica. A
los aspectos dei relieve, de la vegetacion y dei clima, el
autor agrego variables economicas (produccion, activi
dades regionales, poblacion, red de comunicacion) y
presento las siete areas deslindadas como porciones con
homogeneidad interna.

La de 1946, hecha por DE LA PEl'l'A, aparece bien
sencilla pero requirio de parte dei autor un recorrido
por todo el estado (conocimiento empfrico ademas de la
investigacion bibliografica). La region norte incluye 47
municipios dei aiio 1946 0 sea 25,000 km2. La dei cen
tro abarca dei no Nautla a una Imea sur que corre a 10
largo de los municipios de Boca dei RIO, Medellm, Igna
cio de la Llave, Cotaxtla, Cuichapa y Tenejapa. Contiene
110 municipios (17,800 km2) y aparece como la menos
homogénea tomando en cuenta las variaciones de altitud
y c1ima. La porc ion sur tiene 43 grandes municipios
(30,000 km2).

El trabajo dei Instituto de Ciencias de la Universidad
Veracruzana (1963) puede aparecer como un esfuerzo de
mayor rigor para identificar areas naturales homogéneas,
sin embargo, el analisis no pudo ir mas alla de considerar
10 muy evidente y, por fm, proponer una division no
muy diferente a las precedentes, exceptuando los cam
bios de li'mites entre las distintas areas para llegar a una
delimitacion mas fina. SOLIS FUENTES (1982, p. 86)
dice que .. El criterio para hacer la delimitacion de las
areas geograficas correspondientes a cada region, fue el
de una maxima homogeneidad dentro de ellas a partir de
los factores naturales considerados" . Las nueve porcio
nes resultantes aparecen como una smtesis de los recor
tes anteriores. La originalidad dei trabajo de 1963 es de
otra naturaleza: es el primer anilisis que tiene realmente
un enfoque hacia el desarrollo. Se planteo como un ins
trumento para .. conocer la problematica dei estado;
desarrollar planes de asistencia a las regiones; crear polos
de expansion economica y desconcentrar la poblacion de
los lugares en donde es muy densa" (el sueiio comun de
los economis~s de todos los palses: desconcentrar, pla
near, homogeneizar).

RTHA

AREAS DE ALTURA

SUPERIOR A 2OOm.••nm.

CHICONTEPEC

TEMPOAL

OTONTEPEC

COYUTLA

ZONAS INUNDABLES

(NORTE: CUENCA DEL
RIO PANUCO)

( SUR :eUENCAS DE LOS

R.PAPALOAPAN Y
eOATZACOALeos.)

~
~

SIMBOLOGIA:

....,..----:.;~+----------I-----SIERRAS DE MISANTLA

(CHICONQUIACO y

M. DIAZ )

+-"'+:~~,="*--t---~o::::------+----- ZONGOLI CA

o

!fil---~-~----------+------- PAPANTlA

LIMITE ENTRE LOS CUMAS TEMPLADO-HUMEDO y FRI 0

LIMITE ENTRE lOS CliMAS CALIDO HUMEDO y TEMPlADO HUMEDO

DEL.IMITACION CL.IMATICA

***
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Las ciudades seIeccionadas como polos de desarrollo
fueron: Tuxpan, Xalapa, COrdoba.Qrizaba, Veracruz y
Coatzacoalcos-MinatitIan: centros de interés regional,
pero ademas estas regionalizaciones tuvieron como obje
tivo general ser instrumento para el an3lisis global de la
realidad economica y social de la Entidad. La primera
regionalizacion (1971) tuvo gran difusion y use practico
(para trabajos de investigacion asi como para la planifi
cacion de ciértas actividades) porque una cuestion basica
fue de respetar los limites dei municipio para hacer la
zonificacion y "agrupo los que tuvieron caracteristicas
semejantes. Se tomaron en cuenta para cada une de los
203 munieipios, los aspectos Caicos, sociales y econorni
cos. Después se elaboraron Indices y se agruparon los
municipios de iguales caractensticas (grado de desarrollo
similar). Esta division deI estado de Veracruz (1971) apa
recio como el primer intento serio por identificar regio
nes econbmicas con una vision completa deI fenomeno
social y sirve hasta la fecha como instrumento analitico
(DGAHOP, 1977, pp. 73-77).

Las dos regionalizaciones economlcas de nuestra
muestra (1971 y 1979) tuvieron como fm la promocion
econbmica futura. La delimi~.cibn resultante fue Iltil,
prÏn'!ero para defmir concentraciones industriales que
fungen como centros regionales econbmicos y segundo,
para efectuar un arullisis Interregional dei estado de Vera
cruz. Se considera que la delimitacibn de 1979 se presen
ta como un si'ntesis de 10 efectuado en 1971.

Ahora nosotros debemos tratar de presentar una re
gionalizacion deI estado de Veracruz, tomando un poco
deI sentido de cada une de los ensayos de division ya
presentados, no solo las regionalizaciones oficiales que
acabamos de presentar, sino también de las que apare
cen en la serie de mapas tematicos que constituyen este
primer capitulo. Entonces intentamos, aqui, correlacio
nar los hechos dei medio nsico y deI ambiente socioeco
nbmico, porque es todo esto 10 que conforma la realidad
estatal y regional que podemos percibir.

La ultima regionalizacion que mostramos es la de
1979, que sustituye a la de 1971 por considerarse que
"la situacion prevaleciente en el estado a partir de 1977
empieza a sufrir modificaciones" (nueva distribueion de
las posibilidades energéticas, sobre todo). Pero, para
nosotros, esta parece anticipar demasiado eI impacto de
los factores de cambio supuestos; y es por eso que las
cinco regiones de 1979 presentan m:i$ que una agrupa
cion de las existentes, a parte deI sureste dei estado. La
region 1 se conserva idéntica a la regionalizacion anterior;
la regibn 2 reune a las regiones II, III Y IV de 1971 y la
region 3 agrega a las V, VI Y VII. Como ~esultado dei
incipiente buen funcionamiento de la red de comunica
ciones entre los centros urbanos de la zona. La region 4
agrupa a Papaloapan, a Los Tuxdas y la region 5 observa
una decena de municipios que pertenedan a la region de
Los Tuxtlas (ver la delimitacion).

Otros PoI01 de
Desarrollo.
(Indultrlos) .

XALA PA

CARDEL-LA ANTIGUA

VERACRUZ

CORDOBA-ORIZABA

MARTINEZ DE LA lORRE

POZA RICA

NARANJOS-CERRO AZUL

DPolo de desarrollo fundodo lobre
la uplotaclôn de Hidroearburol.
(Fume poder de atroccion MiQratorio).

••

LERDO DE TEJADA
~~~:::::::;;-""""'+""l.-C:: TUXTLAS

~::;r-----'VfjWi:.:--....Jf."ff-........~~,Lff,4k-----....:::=!oo~ TE ONAPA

r----------------------- Siltemas Urbanol (Lamina No.~7.).

• Ciudodel con mas de 10000 hab.

f:-'::::I Densldodel MU'licipoles
.:~..':'. )IOOhab'/Km. (1980).

TAMPICO

Area de Inmioracion fuerte entre
1960 y 1970.
(Incluyendo creacion.. ejldolel).

R~ion Economico (1 9 7 1).

GRANDES REGIONES ECONOMICAS
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ENSAYO DE ZONIFICACION DEL ESTADO DE VERACRUZ

CARACTERISTICAS' NATURALES CARACfERISTICAS POBLACIONALES y ESTRUCTURA
URBANA, 1980.

Zona
Centro

Estructura urbana y redes de infraestructura casi nulas.
Asentamientos indigenas', poblacion dispersa y baja den
sidad (56 hab./km2).

Rapido crecimiento demogra.fico (4 %anual, el segun
do mas alto deI estado). Densidad promedio de 138
hab./km2.Acelerada concentracion urbana con tenden .
a disÏninuir. La red urbana esta polarizada en Poza Rica
(petroquirnica basica) y Tuxpan (zona portuaria fluvial).

La porcion montafiosa deI oeste (sierra qe Coyuda) es
similar ~ la Huasteca Alta.

Tuxpan
Poza Rica:

Huasteca Alta:

Panuco 0 Huasteca Baja:

Region homogénea con densidades poblacionales me
dias y bajas (promedio: 79 hab./km2); algunas areas ati
picas y aisladas con mas de 200 hab./km2 como Chonda
y Pueblo Viejo. En general, la region esta formada con
pequenas localidades dispersas y bajo la influencia de
Tampico-Cd. Madero, Tamps. (ciudad y puerto petrole
ro) localizado al norte de la enrldad.

Largo desarrollo historico; poblacion totonaca y mexi
ca en el pen'odo prehispamco y fuerte colonizacion espa
iiola desde la segunda mitad dei siglo XVI, 10 que moti
vo:A1ta densidad rural y urbana (70-270 hab./km2), la

mayor concentracion demografica deI estado; gran nu
mero de municipios. Actualmente: crecimiento demo
grafico medio y equilibrio migratorio.

Red urbana bien estructurada con tres polos importan
tes: Veracruz (zona portuaria-industrial); Cordoba-Oriza
ba (conurbacion industrial); Xalapa (sector terciario pre
dominante en la actualidad). Mayor densidad urbana en
la zona templada; 15 %' de la poblacion total dei estado
en esta zona.

En las zonas montafiosas dei suroeste (sierras de Oriza
ba y Zongolica): densidades bajas; poblaci6n dispersa;
asentamientos indigenas.

Papaloapan: Zona de reciente colonizacion agricola (1960-1970) to-
davia de baja densidad (47 hab./km2) a pesar deI creci
miento regular de la poblacion en los' nucleos de coloni
zacion.

Fuerte impacto dei capital productivo nacional via Co-
mmon dei Papaloapan.

Estructura urbana incipiente, poco jerarquizada.

Los Tuxtlas: A excepcion de Santiago, San Andrés, Catemaco y
Acayucan (en transicion con la region Coatzacoalcos) ,ciudades que
constituyen un pequeno sistema urbano, la region presenta una
pob1acion dispersa de densidad media (54 hab./km2) Y algunas
comunidades indigenas en la zona montafiosa deI nortt

La pluviometrla mas elevada dei estado'" -1------=...;.......;;..;;;;;......::.:;...:.:...:.:.:.=.:.:.:.;;;;....;.;;;;..-=;..;;..;;......;.-..:.:.:.:.:.:.....:...------=----=-----~

se detecta en Los Tulltlas: 2000- Coatzacoalcos: Region que contiene al 7 % de la poblacion total de1
;:5 000 mm. promedlo anual. estado..

, Zona de reciente colonizacion agricola con tierras deI
interior poco pobladas. Densidad promedio de 88
hab./km2.

La franja costera forma un area de concentracion ur
bana con atraccion migratoria e1evada y fuerte creci
miento demografico con tendencia a mantenerse.

Los centros urbanos pred'ominantes son Coatzacoalcos
y Minatitlln basados en un desarrollo portuario fluvial.
Red urbana muy jerarquizada.

Climo cdlida-hl1medo predominante.

Una plonicle bien desarrollada, sin
accidentes topOllrcificos' notables, con
dos cuencas hldraldglcos principales:
Pcinuco y Pontepee•.CUma eemf-lll1medo.

Régimen pluviométrlco: entre 1200 y
leiOOmm, media anual.

Los tierras bajas son dominontes:
Ilanuros altemandO con lomerros dei
interier.

Complejo montallosa de clima frlo arriba
de los leiOO m.s.n.m. RtCgimen pluvial
entre leiOO y 2000mm.,medio anual

Rfos de régimen torrencial, caudal medio.

Dos cuencas .hldral6glcas principales:
Papoloapan y Coatzocoolcos (cireas
inundables en sendas desembacaduras).

Un relieve andulodO mezclada con lomerlo
Intrincodo en une fronJa angesta.

TRES PISOS MORFO-CLIMATICOS BIEN
ACUSADOS DEL ESTE ALOESTE

TRES, PISOS MORFo-CLIMATICOS SUAVES
DEL ESTE AL OESTE

UNA PLANICIE y UN MACIZO VOLCANICO

'
L_---------Una planicie castera reduclda, de climo

cdlidO humedo hosto los eiOO m.s.n.m.
Rango pluviomlUrico: 500 -1 000 mm.

~~~~-+-----------Pléde monte (500-1500m.s.n.m.) de
clima temploda-humedo, con el
contrafuerte de Misantla· (sierras de
Chiconquioco 01 oeste, M. Diaz 01 este).

n:;~~~~àâ~""",:---f~=---------Manta/losa Irregulor con tapografrar. abrupto.

JlI[
VëRACRUZ

JI[
TUXPAN

POZA
RICA

.ri[
MISANTLA

MARTINëZ DE.
LA TORRë

..IX:
LOS TUXTLAS

X
COATZACOALCOS
MINATITLAN

n
CHICONTëPëC

1lIJI.
PAPALOAPAN

y
XALAPA

1
HUASTëCA

11.1 BAJA
~ (PANUCO)

o
Z

o--~---

~ Jll
Z CORDOBA
11.1 ORIZABA
(J _
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CARACTERISTICAS ECONOMICAS DOMINANTES y PERFD..ES

INDUSTRIALES

-Basicamente ganaderia de engorda con manejo extensivo. Los cultivos predominan
tes son el mm y la caiia de azucar en zonas de riego.

-Produccion azucarera en los ingenios: "El Higo" (Tempoal) y "Fomento Azucarero
deI Golfo" (Panuco).

-Extraccion y beneficio de manganeso (Panuco)•
.Yacimientos y explotacion muy localizada de hidrocarburos con baja produccion

actual después de un gran auge en los aiios veinte.
-La actividad pesquera es de gran importancia (produccion de ostion).

-Pr uccion e mau: y gana ena menor para autoconsumo prioritariiunente.
-Ninguna actividad industrial con excepcion de algunos yacimientos explotados de

caolin (4 mil ~a. mineraliz~das aoroximadaJPente), y beneficios de café.
-ProducclOn etrolera altamente otenclaI.

-Vastos recursos petroleros y numerosas industrias conexas.
Abasto de productos petroquimicos al exterior e interior del pais: gases, etileno, azu

fre y gasolinas (algunos vla puerto de Tuxpan).
-La mas antigua zona petrolera del pals. Posible reactivacion petrolera a partir deI

paleocanal de Chicontepec.
-Alta produccion de ci'tricos (20. rango en el pais) y de platano.

-Zona de produccion canera: dos ingenios dentro de las cinco in ustrias
madon mas importantes. .

-Plantaciones recientes de citricos (naranja) desde los anos 50.
-Entre 1960 y 1970 fue una region de colonizacion agrlcola.
-Alta produccion de malZ en menor ado de café.
-Las regiones de Xalapa y Cordoba-Orizaba forman la segunda zona productora de

café en el pals y con gran nUmero de plantas beneflciadoras del grano. Regiones produc
toras de caiia de azUcar y ganaderia lechera.

-Xalapa cuenta con 150 pequeiias empresas agroalimentarias, 30 de materiales de
construccion mas 40 de maquinaria. Fuerte proceso de terciarizacion econ6rniCil.

-La region de Cordoba-Orizaba cuenta con ingenios azucareros mas otras doce gran
des empresas agroindustriales en las zonas urbanas y 200 pequeiias plantas que produ
cen bienes de consumo.

-Veracruz concentra las actividades industriales de tipo pesado (metalurgia y side-
rurgia mas otras 40 plantas de diversa clase), 110 industrias agroalimentarias. El puerto
de Veracruz es el segundo en el pais por tonelaje transportado y el principal puerto de
altura deI Golfo.

-Mejores rendimientos de cana de azucar en el pals con cuatro importantes ingenios,
grandes producciones de arroz y piiia (segundo rango en el pais). Industrias agroalimen
tariàs (60) dispersas en una pequeiia red de localidades.

-Explotacion petrolera de bajo volumen.
-En Tuxtepec, Oax.: ingenio y fabrica de papel del bagazo de caiia.

-Ganaderia, mm, tabacq y fmticultura (mango) se aprovechan en una ccmtena de
pequeiias agroindustrias.

-Presencia del café (10 beneflcios) y cana de azUcar (1 ingenio).
-Economia regional agropecuaria con influencia basicamente local.

-Grandes refinerias y sistemas de ductos impuls3!'1 el desarrollo de la petroquimica.
-Actualmente es el polo de desarrollo mas importante del estado y une de los mas

grandes, deI Golfo apoyado en la explotacion' petrolera y la transformacion de hidrocar
buros. Region que presenta el Mayor nUmero de empresas con Mayor monta de inver
sion. Concentracion geogcifica del capital productivo nacional en esta zona de atenci6n
prioritaria. '

-En l~ tierras deI interior: fuerte crecimiento de la ganaderia lechera, produccion de
arroz y potencial en especies silvicolas tropicales. Zona de explotaci6n agropecuaria muy
reciente y en proceso de colonizacion en la cuenca alta del rio Uxpanapa.

CARACTERIZACION GLOBAL

Huasteca Baja:
Region rural. Alta produccion ganadera.
6.4 % deI V.A. (valor agregado estatal).

Huasteca Alta:
Region rural "marginal". Crecimiento

.economico basado en la asistencia
financiera estatal. 2.5 % deI V.A.

Tuxpan-Poza Rica:
RegiOn Industrial semi-diversificada.
22.0 %deI V.A.

Misantla-Martinez de la Torre:
Fuerte potencialidad agro-industrial. Zona de
transicion entre el norte y el centro, bajo la
influencia de las regiones III, V y"VII.

, Xalapa, Cordoba-Orizaba, Veracruz:
Regiones industriales diversificadas con
zonas rurales especializadas en cul-
tivos de renta. Homogeneidad
inter-regional por el proceso !ùstorico.

Xalapa: 8.0 % del V.A.
C6rdoba y Orizaba: 16.0 %del V.A.
Veracruz: 12.0 %. deI V.A.

Papaloapan:
Region de gran p~tencial agricola.
10;0 %del V.A.

Los Tuxtlas:
Pequei'ia region diversificada con un peso
economico local, hajo la influencia de la region :X;.
6.0 % del V.A.

èoatzacoalcos-Minatitlan:
El polo de desarrollo industrial del estado.
Industria pesada y petroquimica.
17.0 %. deI V.A.
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VERACRUZ:

Estructura Interna dei Producto Territorial Bruto.(PTB)

El petroleo destaea fuertemente al generar cerca dei
45 % dei PTB, y la aparente gran industrializacion (pa
ralela a la de la Republica) no es pues, mas que el reflejo
dei sector petrolero que pesa demasiado dentro ~e la
estructura interna. ahora, el estado parecejugar un papel
estratégico en la nacion como en el exterior con su pe·

Petr61eo 22.7 43.5
Comercio 14.9 6.3
Ganaderia 14.7 4.9
Transformaciôn 14.4 12.1
Agricultura 12.9 6.9
Servicios 11.7 14.9
Otras ramas (no definidas) 8.7 11.4

TOTAL 100.0 % 100.0 %

1980 '1940

Para resumir, confurnamos que Veracruz conserva su
ventaja historica desde el inicio de la industrializacion·.
porque casi la totalidad de la producciôn petrolera de
México encontraba su base en el estado. Pero, desde los
anos cuarenta, a medida que avanza el proceso general de
industrializacion en todo el pais, poco a poco se desvane.
cieron las ventajas iniciales que poseia ~ estructura
economica de Veracruz frente al progreso en el resto dei
pais. Ademas se nota cierta .. p~perizacion" de algunas
ramas de actividades respecto a. su 'participaciôn en el
producto territorial bruto, como se nota en las cifras que
siguen:

mos ahora. Se confurn6 que Veracruz ha conservado lU

papel de tradicional productor importante de alimentos
y materias primas a nivel nacional pero, ademu, surgi6
su ~quipamiento industrial que en algo cambio la impor.

. tancia relativa de la estructura interna dei estado. Este
desartollo industrial se ha fundado esencialmente sobre
las actividades de transformacion (que pudieron desarro
llarse wn mas, de no ser por la intervencion de la ponti.
ca nacional que maneja la ubicacion de los nucleos' in·
dustriales en todo el pals): primero, la industria manu·
facturera fundada en la transfonnaci6n de productos
textiles, cana, el café (numerosos beneficios)y alime~.

tari!» para.satisfacer la creciente evoluci6n demogratlCa
y, segundo, las industrias conexas a la extraecion y refi.
naciondel petr6leo.

Las circunstancias histôricas defmieron una ocupa
cion dei territono variable seglin las regiones y generaron
la expresion de ciertas desigualdades en el desarrollo de
la actividad economica. Por ejemplo, [a parte central de
Veracruz, ya de cierta tradicion econômica y social des
de la época colonial, recibe fuertemente el impacto de
las vias ferroviarias y se conecta de golpe con el centro
y el norte dei pais, reforzando ademas su contacto con
el exterior a través dei puerto de Veracruz. En menor
medida, algunas partes dei sur dei estado. tales como la
region' costera (hasta Coatzacoalcos), se ven también
favorecidas. En cambio, con excepcion de la influencia
que ejerce el punto de Tampico y otras areas restringi.
das al..ededor de algunos puertos. (Tuxpan, Tecolutla,
Nautla), el resta de la enridad continuo sumergida en
una actividad econ6mica localista.

Debemos esperar el penodo 1900-1940 para ver apa·
recer el comportamiento economico estatal que juzga-

Ma parte completamente integrada a la regi6n dei cen·
tro 0 a la region dei norte sino mu bien como una region
de transiciôn entre el norte y el centro.

Ochoa Contreras (1982, pp. 1.10) escribe que: .. No
podemos negar el hecho de que los rasgos de la estructu·
ra. socioeconômica dei estado se han confonnado buica·
mente de acuerdo a sus condiciones flsico-geogr;ificas, SU

riqueza natural, e hist6ricamente a la influencia de una
~rie de condicionantes externos a la entidad. (Comercio
ejercidp por los caminos reales, actividad de importa
ciôn-exportacion a través de Veracruz y otros puertos,
desarrollo de los ferrocarriles y posibilidad de expander
la agricultura y exploraciôn de los campos de hidrocar
buros, entre Qtros)".

Para seguir las caracterîsticas y componentes de esta
regionalizacion, invitamos a reOexionar sobre informa·
ciôn incluidas en el cuadro general de las Iaminas 64 Y
65.

***

Todos estos elementos, surgidos de la politica nacio
nal (y a veces internacional) generaron'el rapido desarro
110 de las actividades primarias representadas por una
producciôn agricola y ganadera importante que proveia
de alimentos 0 productos a otros estados de la Republi-

. ca. A esto, se aunaba una parricipacion activa de la eco
nonu'a de Veracruz dentro de los mercados internacio
nales representada por la exportacion de productos agri
<:olas y materias primas 0 semi-transformadas (desarrollo

. industrial).

-Norte, dividido en tres areas: Huasteca Baja (0 ,Pa.
nuco), Huasteca Alta (0 Chicontepec) y Tuxpan-Po
za Rica.

-Centro, dividido en cuatro subespacios: Martinez
de la Torre-Misantla\, Xalapa, Cordoba.()rizaba y
Veracruz.

-Sur, dividido en tres partes: Papaloapan, Los Tux
tlas y Coatzacoa1cos (0 Sotavento).

El estado se encuentra perfectarnente diferenciado en
cl conjunto nacional por la'presencia en su limite oeste
de la vertiente exterior de la Sierra Madre Oriental, in
tegrada a la costa por una serie de .. escalones" (0 peque
nos sistemas de cerros y sierras) mas 0 menos acusados.

La agrïcultura a base de riego. tennina casi inmedia
tamente al sur dei no Panuco y, a medida que progresa
mos rumbo al sur (plànicies de sotavento), con Mayor
fuena reina el clima tropical humedo. A donde el riego
se tennina, empiezan los potteros para engorda en Vera
cruz bajo. Eso puede caracterizar los limites occidental
y. norte..

Un problema surge respecto al area de Martlnez de la
Torre-Misantla que se comporta economicamente como·
una real pequeiia entidad y que esta, de hecho, no com~

Respecto al sùr, erlimite dei estado es sobre todo
politico-administrativo. Del punto de vista geogranco, no
hay nada que distinga las llanuras de.Sotavento de las de
Tabasco. Por otra parte, vimos que la ddimitaeion
suroeste de Veracruz no flle evidente durante la segu.nda
mitad dei siglo XIX:elli'mite cambio algunas veces por
la agregacion 0 no de Huimanguillo (actualmente perte
neciente a Tabasco).

Entonces, para nosotros, existen 3 grandes regiones
'que po'demos subdividir de la manera siguiente:

Dentro dei area deslindada, nos encontramos frente
otras grandes regiones: norte, centro y sur, que se dis
tinguén por el peso de sus condiciones orograficas, cli

. maricas e hidrologicas que en cada caso juegan un papel
diferente (ver laminas' 62,64).

Seglin las densidades humanas, resultado de la histo
ria local y dei tipo de actividades a las cuales se consa
gran los habitantes, es posible subdividir estas grandes
regiones como ya 10 dijimos, la division en regiones eco
nomicas realizadas por el Insrituto de Investigaciones y
Estudios Superiores Economicas y Sociales de la Univer
sidad Veracruzana en 1971, nos parece pertinente para
esto, no es una casualidad si ésta fue muy utilizada du
rante diez aiios y finalmente desembocaba sobre la
distribucion 'de 1979 que, realmente, no es mas que una
agrupaciôn en cinco zonas de las diez regiones de 1971.
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troleo y su produccion agropecuaria especializada en
detrirnento de su equilibrio intemo; agudiza un proceso
de concentracion sectorial en la actividad economica.

Este l',lDorama se encuentra de nuevo en la reparti
cion espadal de las ramas economicas, y por 10 tanto,
en el peso mas 0 menos fuerte que presenta cada subes
pacio der estado. En el cuadro general de las laminas No.
62 y 63, presentamos el porcentaje respecto al producto
territorial, de cada region. No obstante, en la medida en
que 10 permita la informacion disponible, vamos a in
tentar una afmacion de este panorama (OCHOA CON
TRERAS, 1982, pp. 30-37):

En 1970, el 82. 5 % deI Producto Territorial Bruto
(PTB) de la entidad 10 aportaron tres de las cinco regio·
nes en que se ha dividido el estado (1979).

La region central compuesta por Xalapa, Cordoba-O
rizaba y Veracruz (ex regiones V, V. y VII, 1971) gene
raba el mayor porcentaje al respecto (36 % ); la region
Tuxpan-Poza Rica generaba el 26 % y, al fm, Coatza
coalcos-Minatitlan coniribuÏa con el 20.6 '1. • El 17.4
.% faltante era aportado por Panuco y Papaloapan.

. "Para este mismo ailo, la region' central es la mas diver
sificada en sus actividades economicas ya que se encuen
tra un relativo equilibrio en su estructura productiva
interna: 28.5 % de su PTB en ramas p~arias; 34.8
% en secundarias y 37 %. en terciarias. Dados sus

antecedentes historicos, en esta region se han desarrolla
do sectores que revisten importancia por su contribucion
al PTB estatal. Asl, por ejemplo, sus actividades agrope-.
cuarias contribuyen con el 36 ,% de producto agrope
èuario dei estado. La industria de transformacion, prin-

cipalmente ubicada en Veracruz y Cordoba-Orizaba tiene
el 60 % dei total estatal; la construccion: 44 % y la
electricidad: 53 %:.

Respecto a las actividades terciarias, esta region con
centra a1rededor dei 50 % de los productos de las ramas
comerciales, de servicios, de transportes, comunicaciones
y dei sector gobierno, que se asientan dentro de los nu
cleos urbanos. Las circunstancias economicas, sociales,
poli'ticas por las que esta region ha.atravesado a 10 largo
de la historia de México, le dan una ventaja economica
mayor, frente al resta de las rew,ones dei estado. Por su
extension y situacion geogranca ha venido concentrando
la mayor proporcion de poblacion en el estado. Su posi
cion respecto al centro dei pals y respecto dei Golfo de
México, la ha convertido en una de las areas mejor comu
nicadas de la entidad y con mayor diversificacion eco·
nomica" •

"Por su parte, la region Tuxpan-Poza Rica, segunda en
importan~ia en 1970 por su aportacion al PTB estatal,
concentra mas dei 70 %de su actividad economica en
dos sectores: el sector petrolero y el agropecuario (40
% y 30.5 % ,respectivamente, dei Producto Interno

de esta region); siendo también estos"dos sectores los
mas importantes por su contribucion al correspondiente
total estatal. En cambio, la region Coatzacoalcos-Mina·
titlan (V), tercera en importancia, centra prioritariamen.
te su actividad economica en el petroleo ya que ésta
genera el 55 % dei producto total de la region. Por esta
razon, Coatzacoalcos-MinatitIan es la primera region. pe
trolera dei estado al generar el 45 % dei producto pe
trolero veracruzano: Cabe hace~ notar que el sector
extractivo en' este renglon es de gran importancia a nivel
de la entidad ya què genera casi el 60 % dei producto

Diez A.; 1979

estatal en este renglon, a pesar de que internamente las
actividades, extractivas sOlo representan el 5 % dei pro
ducto regional. De esta forma, las actividades secundarias
de Coatzacoalcos-MinatitIan -por sI solas- presentan mas
del 70 % dei producto de la region y contribuyen con
un 32 % a las actividades secundarias de la entidad".

"Las tres regiones mencionadas hasta aqul generaban
el 73.2 % dei Producto Estatal Agropecuario, con Coat
zacoa1cos coma la region menos importante al respecto
al aportar solo el 9.5 % • Referente a lasàctividades
secundanas, estas misrnas regiones concentraron el 88.4
% del Producto Estatal al respecto, siendo Tuxpan,

Poza Rica' y Coatzacoalcos-Minatitlan, predominante
mente· importantes en 10 que respecta a su actividad
petrolera; mientras que Xalapa-Veracruz-Cordoba-Oriza
ba sobresalen por su industria de transformacion, elec,

'triddad y construccion'·.

"Las regiones restantes (Panuco al extremo norte dei
estado y Papaloapan al sur) son· areas cuyo producto
principal proviene de las actividades agropecuarias y de
aquellas' relacionadas con la transformacion de estos
mismos productos (agro-industrial), preferentemep.te
referidas a la transformacion de la caila de azucar, de
productos fruncolas 0 pecuarios. De este hecho, estas
dos regiones son las que presentan'una menor diversi6.
cacion en su estructura economica y solo su sector agro
pecuano tiene signi6.cacion respecto al producto total
correspondiente al nivel estatal; entre ambas aportan el
26.8 % dei producto agropecuario mientras que sus
actividades secundarias y terciarias no reba$an el 11.2
% y el 16.3 %, respectivarnente".

Para 1980, el orden de importancia de cada region
frente al marco estatal, se ha modillcado. Coatzacoal
cos-Minatitlan es ahora la region mas importante por la
contribucion que hace el PTB total de la entidad, al
generar el 32.6 % del misrno. Es de notar que este
aumento en importancia se debe principalmente a una
mayor actividad petrolera, ya que este sector pasa age·
nerar el45 % dei producto petrolero total de la entidad
en 1970 a generar el 54 % en 1980. Esta situacion re
salta mas aun al observar la estructura interna de las
actividades de esta region. (Cuadro No. 10). El sector
petrolero, en forma incrementada, representa la activi
dad principal en 1980 aportando mas dei 72 % de su
producto interno. Por otro lado, la aportacion al pro
ducto total dei resta de los sectores economicos de esta
region, no alcanza a representar porcentajes individuales
mayores dei 4 %,con excepcion de la Industria Extrac
tiva que aporta el 5 % y que genera el 76 % de la
produccion extractiva de todo el estado.

"COatzacoalcos-MinatitIan se encuentra con una es
tructura economica interna que ha acentuado gravemen-
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te sus dcsequilibros coma resultado de la interferencia
dei sector petrolero. A pesar de eUo, para 1980 algunos
de sus sectores (aparte deI petroleo y la mineria) son
relativamente importantes a nivel dei estado; por ejem
plo, la Industria de la Construccion, la EIéctrica y el
Comercio de esta region, representa en su actividad alre
dedor dei 20% de la produccion estatal correspondien
te. En cambio, la Industria de la Transforrnacion y el
resto de los sectores terciarios, generaron curas superio
res al 10 % de los productos correspondientes a nivel
estatal" .

.. En 10 que respecta a la region central dei estado, ésta
cae a segundo término al disminuir su aportacion al PTB
dei 36 % al 28.4 %en 1980, resintiéndose ademas un
ligero desequilibrio en su estructura productiva interna
al descender fuertemente la importancia relativa de sus
sectores primarios en favor de sectores tales coma go
biemo, servicios y generacion de energia eléc trica. El
mayor peso de estos Ultimos sectores puede re1acionarse
con las medidas tomadas por el gobiemo federal en
cuanto a la desconcentraciôn administrativa; eUo se ha
combinado con una baja de la produccion agricola de la
zona. Sin embargo, esta regiôn sigue siendo la que posee
la estructura economica mas diversi6cada dei estado, y
tanto sus sectores primarios, secundarios con excepcion
dei petrôleo coma los terciarios, son fuertemente impor
tantes en relaciôn al nivel estatal, ya que su aportaciôn
individual fluctua entre un 30 %y un 60 %.:

"Por su parte, la region II Tuxpan-Poza Rica, viene a
ocupar el tercer lugar a pesar de que mantiene su aporta
cion al PTB estatal alrededor dei 25 %. En su interior
se observan ciertas modiflcaciones que provienen de una
mayor importancia relativa dei sector petrolero de la
region; en 1980 genera ya mas del56 %de su producto
interno. En cambio, el sector agropecuario, que generaba
el 30 % dei Producto Interno de la region, aporta en
1980 sôlo el 14 % . A pesar de elIo, las actividades agro
pecuarias de Tuxpan-Poza Rica no sOlo mantienen su
participaciôn al producto estatal correspondient~ sino
que la incrementa dei 28 % en 1970 al 30.5 ~ en
1980; 10 cual signmca que otras regiones dei estado, tales
coma Papaloapan e incluso la region central, han visto
disminuir aun mas fuertemente su producci6n agrope
cuaria"'

"' Por 10 anteriorrnente mencionado, en 1980 tres re
giones aportaban el 86.8 % dei PTB dei estado. Apor
tando el porcentaje restante 13.2 % ,Panuco y Papa
loapan se p.ncuentran en una situaciôn de rezago dentro

dei marco estatal. Esto demuestra que, aparte de existir
un procero de concentracion sectorial de la actividad
ecooomica en la entidad, existe también un proceso de
concentracion regional de la misma; proceso que se en·
cuentra orientado por los impactos de la actividad pe
trolera y que opera en detrirnento de las regiones tradi
cionalmente agropecuarias dll Veracruz". (OCHOA CON
TRERAS, 1982).

compilado POl':

J.-Y. MARCHAL.

Fuente:
Bassols Batal1a, 1970, pp. 385-408
Arias Hemândez, 1973, pp. 195-215
Juârez Sanchez, 1974, pp. 81-112
D.G.A.H.O.P., 1977, pp. 73·77
SoIU Fuentes, 1982, pp. 66-97 y 143-49
Ochoa Contreras, 1982, pp. 32-36.
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PROIXlCTO 'ŒRRI'IORIAL BIVI'O DEL ESTADO DE VERACRUZ Pœ
SEC'rollFS Y REGIOOES. 1970-1980

RELATIVœ

Ileqiones l II III J)J V

1ctividadell Y. PmIoo 'II1xpan Cl:Srdoba Papaloapan Cbatzacoa1cos 'Ibtal
5ectores Rna Orizaba ciel

Rica Xalapa Estado
Veracruz

Actividades 1970 10.7 28.0 36.1 16.1 9.1 100%
Primarias 1980 11.2 30.5 33.8 14.6 9.9 100%

Patr01eo 1970 7.4 41.5 5.0 0.8 45.3 100%

1980 6.7 33.2 5.2 0.8 54.1 100%

Transfonnacién 1970 5.5 12.6 59.8 11.8 10.3 100%

1980 7.6 12.5 58.8 10.8 10.4 100%

Elctractivas 1970 2.8 5 ..9 18.9 3.7 68.7 100%

1980 2.9 4.0 15.4 i.7 76.0 100%

Cbns truccl6n 1970 6.4 21.6 44.2 7.9 19.9 100%

1980 8.7 26.2 35.1 5.9 24.1 100%

Electri.::idad 1970 3.3 14.5 53.2 8.8 20.2 100%

1980 4.0 16.1 45.7 8.3 25.9 100%

Activieùldes 1970 6.4 28.9 27.2 5.2 32.3 100%

5eo.uxiarias 1980 6.6 26.9 19.7 3.4 43.4 100%

O::lmerclo 1970 6.0 21.2 47.5 11.3 14.0 100%

1980 6.3 17.1 47.4 9.9 19.3 100%

Serviclos 1970 5.1 19.0 53.3 10.1 12.5 100%

1980 5.0 18.0 53.4 10.2 13.4 100%

Q:1bierno 1970 6.4 18.9 53.7 9.3 11. 7 100%

1980 7.7 19.0 55.3 8.2 9.8 100%

Q:rn. Y 1970 4.4 14.4 54.5 12.9 13.8 100%

'Innsportes 1980 9.9 22.1 41.4 12.2 14.4 100%

Activiclades 1970 6.7 12.2 51.5 10.6 13.0 100%

terclarlas 1980 6.5 19.9 50.9 9.3 13.4 100%

TOTAL 1970 7.5 26.1 36.1 9.7 20.6 100%

1980 7.2 25.8 28.4 6.0 32.6 100%

FUENlB: OCHOA CXNlllERAS. 1982. p. 37.

•
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SEGUNDA PARTE: VERACRUZ CENTRO

PRESENTACION

Toda la primera parte ha sido dedicada a la presentación del estado
para finalmente desembocar en una zonificación de tres grandes regiones
y de sus subespacios. Varios elementos de la región central ya han sido
proporcionados como punto de comparación, pero faltan hasta ahora
muchas variables por localizar y esto es lo que vamos a completar para
lograr a una caracterización más o menos fina de esta porción del territo
rio, que será estudiada exclusivamente en las páginas siguientes.

Encontramos a este nivel de observación el papel esencial que juega
el gradiente altitudinal en la localización de las actividades agrícolas,
principalmente en aquellas ligadas a la producción del café localizadas
entre los 900 y 1600 metros de altitud, aproximadamente.

Aquí no se trata solamente de ..agrandar el campo" sobre las caracte
rísticas ya señaladas a pequeña escala, sino también es analizar una por
ción de territorio en los límites administrativos o económicos. Es así
como son estudiados 81 municipios, caso por caso, desde el punto de vis
ta de sus .. componentes principales" : clasificación de las producciones o
estudio de las dinámicas de población, por dar únicamente dos ejemplos.

Varias y nuevas informaciones aparecen, tales como la diversificación
de las producciones agrícolas en broto o procesadas (pequeñas agroindus
trias) que se presentan como dominantes. Si bien hay una especialización
agrícola organizada según las potencialidades físicas (altitud, clima, sue
lo), la dificultad encontrada para clasificar los municipios según su rango
de producción está vinculada al gran número de posibilidades locales, en
ras cuales entran en juego las densidades de población relativamente ele
vadas y los numerosos poblados dispersos (demanda de productos leche
ros frescos, carne y productos alimenticios básicos: maíz, frijol). Desde
este punto de vista, el área de producción del café (que será particular
mente estudiada en el tercer capitulo) es sólo un espacio de producción
entre muchos otros que se integran y complementan formando una uni
dad espacial marcada por el paso de los hechos históricos.

En torno a las unidades municipales que vamos a considerar, se impo
ne una reflexión previa:

.. La división municipal del estado de Veracruz, resultante de una vi
sión carente del criterio geo-económico, posee características que dificul
tan su manejo como esquema de base para el desarrollo regional, sea por
el gran número de porciones espaciales resultantes, sea por la inexistencia
en ellas de "cualidades" regionales, ni homogéneas, ni nodales. Puede
decirse que no hay criterio técnico válido subyacente en la delimitación
municipal. Por un lado, se observa la existencia de municipios demasiado
pequeños de gran analogía socio-económica con algunos aledaños y, por
otro, la de municipios de gran extensión que engloban porciones espacia
les disímbolas. Así también, se encuentran municipios que poseen un cen
tro nodal de gran fuerza de atracción sobre alrededores que rebasan su

municipalidad, y algunos otros que no lo poseen o que mantienen una
débil interacción ton su entorno correspondiente".

" Todo ello permite preguntarse: ¿Acaso el municipio, además de ser.
la unidad básica de la administración estatal, debería serlo también para
el desarrollo regional?; ¿acaso la 'creación de nuevas municipalidades
no requiere de mayores fundamentos que la mera presión política loca
lista? Porque, si bien es cierto que el ideal demográfico que inspira al
"municipio libre" desde sus orígenes (10,000 hab.) es el afán de que
en un conglomerado social se elijan entre sus mejores y más arraigados
miembros a sus propios representantes para que de una manera lógica
se identifiquen con sus problemas, es deseable también, no perder la
visión de conjunto que requiere la entidad como territorio de asenta
mientos de la población: objeto y sujeto del desarrollo". (SOLIS FUEN-
TES, 1982). .

Todo lo anteriormente citado se inserta claramente en nuestra por
ción central de Veracroz: municipios pequeños en las zonas altas y
grandes en las bajas, municipios delimitados con base en un sentido
prehispánico de territorialidad, además de las ciudades-municipio ... y
todo esto como consecuencia de un largo proceso histórico que (como'
ya lo mencionamos en la primera parte) nos deposita en el umbral de
una realidad diversificada y con relaciones complejas que, de todas for
mas, trataremos de abordar.

***
En seguida se nos presentó un problema de delimitación: ¿por qué

considerar 81 municipios, siendo que nuestra región Veracroz-centro
agropa a las regiones económicas No. V, VI YVII de la zonificación rea
lizada en 1971, es decir la región 3 de 1979, resultando entonces 35 mu
nicipios de la región V más 46 de la VI y 21 de la región VIII, lo que
hace un gran total de 102 municipalidades?

La explicación es que quitamos una veintena de municipios periféri
cos al norte y al sur para lograr una cierta homogeneidad que ni las re
giones económicas ni los distritos de temporal permiten analizar (ver lá
mina No. 75). Como ya lo sabemos, las regiones económicas están cons
tituidas por municipios integrados en función del .. peso" de algunos
centros urbanos, es decir, por municipalidades ubicadas al interior de las
áreas de influencia de éstos, y tomando más o menos en cuenta la impor
tancia de la red de comunicaciones. Por otro lado, el criterio seguido para
el establecimiento de los distritos de temporal fue el de integrar activi
dades territoriales con características ecológicas y socio-económicas
homogéneas, 'no obstante, las.zonas de temporal se delimitaron priorita
riamente en función de sus condiciones climatológicas (termopluviomé
tricas, luminosidad, humedad relativa, etc.). Esta clasificación se realizó
en forma práctica para identificar los grados de adecuación de las espe
cies (vegetal y animal) con el medio ambiente. En otros términos, se
deslindaron áreas de planeación agropecuaria, partiendo igualmente de la
división municipal.

Entonces, tanto en el caso de las regiones económicas como en el de
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los distritos de temporal, no se toma muy en cuenta el analisis global de
la organizacion espacia!. Por ejemplo, falta un gran nivel de integracion
historica, coma falta la distribucion espacial de la poblacion y su dinami
ca, en funcion deI entorno, entre otros factores.

Como estamos a un nivel intermedio de estudio, también nos interesa
el poder observar la organizacion espacial contenida en eI acea en cuyos
extremos se situan los centros de Cordoba-Orizaba, Veracruz y Xalapa.
Entre estos polos de crecimiento, existen importantes flujos de bienes y
personas sobre buenas Vias de comunicacion, sectores importantes de
produccion agdcola diversificada y una poblacion rural relativaIt1ente
densa. No obstante, para no alejarnos demasiado de las entidades recono
cidas por las fuentes estadIsticas disponibles (municipios, distritos de
temporal y regiones economicas) tuvimos que ensanchar un poco la
estricta area que realmente nos interesa.

De esta manera abarcamos desde la costa, por un lado, hasta la linea
fronteriza dcl estado de Veracruz al oeste, por el otro, 10 cual se justifica
sin comentarios. Ahora, respecto a los Hmites norte y sur debemos con
siderar, por las razones mencionadas, que su definicion se ha efectuado
en forma que éstos incluyan entidades municipales completas. En la
parte norte, nos encontramos primeramente con la Sierra de Misantla
que se extiende de este a oeste coma una barrera natural que forma la
linea de separacion entre la region IV (Martinez de la Torre) y la region
V (Xalapa). Pero, al noroeste, cambiamos el trazo deillmite de la region
V para ajustarnos mas al parteaguas que divide las vertientes norte y sur
de la Sierra de Misantla. ASl, nuestro llmite norte se ajusta con los limi
tes septentrionales de los municipios siguientes (de este a oeste): Alto
Lucero, Tepetlan, Chiconquiaco, Landero y Coss, Tonayan, Coacoatzin
tla, Jilotepec, Rafael Lucio, Acajete, Las Vigas, Villa Aldama y Perote.
Sefialamos también que este llmite coincide con el que MARTEN y
SANCHOLUZ (1978) hablan establecido en el marco de sus actividades
de ordenacion ecologica dentro deI INIREB (ver laminas 76 y 77).

Este acuerdo entre dos equipos que trabajaron en pedodos de tiempo
diferentes no es una casualidad, pues cuando llegamos a la vertiente
norte de la Sierra de Misantla, que pertenece a la cuenca hidrologica dei
do Nautla, entramos en un acea que refleja una dinamica de la ocupacion
de la tierra muy rapida, que no tiene que ver con las caractedsticas de la
vertiente sur, rumbo a xalapa. Por ejemplo, la dinamica se aprecia por
un crecimiento de las superficies de dtricos que pasaron de un 16 %de la

. superficie utilizada en 1970 a un 40 %en 1980;0 dei café (7.4 %en 1970
y 17 %en 1980). A costa de las superficies destinadas anteriormente al
maiz y frijol. Otro punto de diferellciacion es que al norte de la Sierra de
Misantla el 34 %de las unidades de produccion son privadas, 10 que es
distinto en el caso de la region de Xalapa en donde el 51 %de los produc
tores son propietarios de sus tierras (Ponce, 1982.p.51 y SARH, 1981;
Distrito de Temporal IV).

En 10 que respecta aillmite sur, hemos tenido en cuenta una vez mas,
el criterio orografico. El primer elemento de separacion que encontramos
10 integran la Sierra de Zongolica y mas al este, optamos por incluir los
municipios por los que discurre la carretera federal 150 que une las ciu-

dades de Cordoba y Veracruz (eje México-Veracruz) y corre a 10 largo
deI rio Cotaxtla, al sur de la cuenca dei do Jamapa.

En base a estos elementos, eIlllnite sur de nuestra region Veracruz
Centro coincide con los Ilmites mas meridionales de los municipios
siguientes: Acultzingo, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Tlilapan, R. Del
gado, Ixtaczoquitlan, Omealca, Cotaxtla, Jamapa, Medellîn y Boca deI
Rio.

De hecho, los Ilmites no tienen gran importancia, mas para acotar
la informacion estadistica, debemos definir un marco de anaIisis. Nuestra
region central hubiese podido ser delimitada"al norte, por el do Nauda
y al sur por el no Blanco (llmites puramente geogra6cos) u otros eual·
quiera. Lo que SI es importante, es el analisis de un espacio ordenado
desde hace varios siglos como es el centro dei estado, aunque bien la
investigacion puede hacerse dentro de varios marcos territoriales, mas
grandes 0 mas pequefios que el que hemos defmido. Nuestro tema no
tiene la necesidad de ajustarse en un molde de region geogni6ca 0 econ6
mica (deIimitadas anteriormente por otros investigadores) ni la fmalidad
de deslindar una region. Nuestro objetivo no es mas que atraer la aten
cion, no tanto sobre la regionalizacion como tal sino ante todo sobre los'
problemas que existen dentro de este- espacio y su entorno.

Dicho esto, estamos frente a una porcion de territorio de 12,707 km2
de super6cie con una poblacion cercana a 2 millones de habitantes; equi
valente al 39.6 dei total dei estado de Veracruz (1980).

***

En esta segunda parte vamos a acentuar un poco mas que antes el
aspecto cuantitativo de las producciones, sobre todo agdcolas y por con
secuencia debemos plantear eI problema de la fiabilidad de los datos esta
dIsticos que se van a manejar.

GARCIA VELAZQUEZ (1985, p. 17) escribe que .. no hay 'que caer
en topicos faciles ni en la posicion extrema que consiste en no hacer uso
de las estadisticas existentes con el pretexto de que son falsas 0 err6neas•
Si bien es verdad que en algunos casos, la inconsistencia de las fuentes es
flagrante, la mayoria de las veces éstas muestran un grado de fiabilidad
que~,si~ ser optimo, no justifica su abandono como elemento de re
fleXIon '.

De todas formas, no son tanto las cifras absolutas dadas por los censos
10 que mas nos interesa, sino también las comparaciones y el analisis de
las disparidades y entonces, la relatividad, entre espacios cali6cados por
estas cifras, es decir, las unidades municipales.

J.Y. MARCHAL
R.PALMA



DELIMITACIONES DE VERACRUZ CENTRAL

REGIONES ECONOM leAS DISTRITOS DE TEMPORAL

E"'EMPLOS DE
DELIMITACIONES

OFiCIALES
1971-1Q7G

OTRA
POSIBILIDAD

1984

3 N9kmnE3 1971
I región [ill] 1979

200'---f-~oP.!II=-.I~_...looL_~-~T---------+-----I

FUENTE: I.I.E.S.E.S.,UY.

1984

FUENTE: A. GARCIA VELAZQUEZ, UU.1.-M.

1977

FUENTE: SA.R.H.

UN INTENTO DE ZONlFICACION

Mostramos aquí el ejemplo ya señalado antes de zoni
ficación realizado por MARTEN y SANCHOLUZ para
mostrar que no somos los primeros en tratar de deslindar
áreas homogéneas dentro de Veracruz central.

El intento realizado en 1977·78 se ocupa exclusiva
mente de la parte norte de la región que analizamos y su
enfoque fue hacia la planeación ecológica del uso de la
tierra.

Esta división de un área de un poco más de 4,700
km.2 incluyó muchos factores del medio ambiente, de
las zonas frías del Cofre de Perote (Nauhcampatepetl)
a las tropicales de la planicie costera, factores estudiados
por medio de fotograf"w aéreas y a partir de encuestas
directas sobre las técnicas de cultivo o de entrevistas con
agrónomos.
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Con base en un primer reconocimiento de siete siste·
mas terrestres (sistemas climatico-geograflcos), los auto
res detectaron treinta tipos de paisajes (combinaciones
de elementos topograflcos y de sistemas de uso de la tie
rra) y dentro de los cuales identiflcaron 112 unidades
terrestres de uso agdcola. Cada una de éstas fue defmida
por el cultivo 0 grupo de cultivos y la técnica empleada
para el manejo de las plantas. Ademas fue tomada en
cuenta la accion de dichas técnicas sobre la conservacion
de los suelos.

Este anaIisis del espacio no aparece unicamente como
un ensayo técnico, sino también coma un apoyo a la pla
neacion del uso deI suelo buscando dar una evaIuacion
de la capacidad de sustentacion en los distintos lugares
de la region economica de XaIapa. Por conseguirla,
Marten y Sancholuz tomaron en cuenta la creciente po
blacion urbana y nuai y las posibllidades de intervencion
de la tecnologia moderna en la produccion agricola.

Es claro que otro objetivo de este trabajo fue el tratar
de desarrollar nuevos métodos apropiados para orientar
el fomento rte cultivos tanto para la exportacion coma
para la autosuficiencia alimentaria y, por otro lado, los

insumos agr{colas puestos en relacion con la erosion y el
mejoramiento del nivel y distribucion de ingresos en el
campo. Para resumir, era una herramienta al servicio de
los planificadores, pero no sabemos si ellos fmalmente la
usaron.

Nosotros consideramos el trabajo de Marten y San
choluz coma una primera zonificacion dei espacio regio
naI que utilizaremos, no tanto al nive! para el que Eue he
cho, sino mas bien ai nivel de la pequeiia area de Xalapa
Coatepec, coma 10 veremos en la tercera parte de este
libro.

Para terminar diremos que los dos investigadores y
sus auxiliares utilizaron:

-para la zonificacion de los 7 sistemas terrestres, las
imagenes deI satélite LANDSAT a la escala
1/250,000 (reconocimiento de los rasgos fisionomi·
cos);

-para la definicion de los 30 paisajes, un fotomosai
co a la escala 1/100,000 (identiflcacion de las com
binaciones de vegetacion, suelo y elementos topo
grancos) ;

-para el deslinde de las 112 unidades de uso de la
tierra, las fotos aéreas a la escala 1/50,000 (observa
cion con la utilizacion deI estereoscopio).

y es también 10 que nosotros hicimos durante
diferentes momentos de nuestra investigacion, que es
realmente un .. encajamiento" de escalas de observacion
de la realidad regional.

compilado por:

Jean-Yves MARCHAL

Fuente: Matten (G.G.) y Sancholuz (L.A.)
1981, Bi6tica, VoL 6, Nlim. 2; 155-71
1982, Agro-Ecosystems, Vol. 8; pp. 83-124
Zola Baez (M.G.)
1983, INIREB-MAB, Cuadernos de divulgaciOn, No. 9.



FIGURA 5. Paisajes de la regi6n Xalapa y sus perfiles topogrâficos caracterlsticos. 1) Cofre de Perote; 2) Parte baja Cofre de Perote; 3) Tembladeras
Tenextepec; 4) Ixhuacan de los Reyes; 5) Cerro Tlanalapa-Cerro Bola; 6) V.al!ede Perote; 7) Las Vigas. 8) Abanicos aluviales Perote. 9) Malpais Perote; 10) La
Gloria. 11) Cerro San Juan. 12) Xico. 13) Acajete. 14) Naolinco 1. 15) Naolinco II. 16) Landero y Coss. 17) Xalapa. 18) Teocelo (Cosautlân). 19) Coatepec 1.20)
Coatepec Il. 21) Malpais. 22) Barranca"s Grandes Cerro Gordo. 23) Tepetates. 24) Barrancas Grandes·Alto Lucero Castillo. 25) Carrizal. 26) Chavarrillo. 27)

Manuel Diaz. 28) Aluviones modernos. 29) Aluviones antiguos. 30) Chachalacas.
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COMENTARIO RESPECTO A LOS
SATELITES DE OBSERVACION

Las laminas No. 78 y 79 presentan dos fragmentos
de la imagen LANDSAT 1·026.46 dei 25 de mayo de
1973, a la escala de 1/250,000.

Después deI levantamiento directo sobre el terreno
por un tOpOgrafo provisto de una plancheta y una alida·
da, después de la toma vertical de vista por un avion fo
t6grafo, el satélite de observacion procura al hombre un
nuevo medio de obtencion de inforrnaciones referentes
a nuestro globo.

S610 hablaremos aqui de los satélites civiles que pro
porcionan imagenes a las que México tiene ficilmente
acceso. Actualmente, estos satélites son dos: el Landsat
2, lanzado por la NASA en enero de 1975; Yel Landsat
3, puesto en orbita en mano de 1978. El Landsat 1, bau
tizado coma ERTS cuando fue lanzado en julio de 1972,
dejo de emitir en 1978 después de una mision bien cum·
plida. Estos dos satélites tienen las mismas caracteristîcas
técnicas:

-Orbita circular heliosincronica a una altitud media
de 912 kilometros.

-Tiempo de rotacion: 103 minutos.
-Paso cada dieciocho d~ por encima dei mismo lu-

gar y a la misma hora.
-Captador multiespectral de cuatro canales.

Una orbita heliosincronica es, coma su nombre 10 in
dica, una orbita sincronizada con el movimiento aparen
te deI sol, de taI manera que el paso dei satélite por
encima de un punto se produzca siempre a la misma
hora.

Un captador es un aparato de adquisicion de datos
que recoge, por barrido, la radiacion electromagnética
procedente dei suelo. Esta radiacion se focaliza sobre
una célula detectora y se registra por bandas cuya suce
sion esta asegurada por el desplazamiento dei satélite.
Los distintos puntos de una misma banda quedan regis
trados sucesivamente por el movimiento dei mismo
captador.

Este registro magnético seria monoespectral si la to
talidad de la zona correspondiente al espectro visible
(de 0.4 a 1.1p) estuviera registrada globalmente en una
misma bancl.;1 magnética. De hecho, antes dei registro,
el espectro es descompuesto por un prisma en euatro
longitudes de onda diferenœs las cuales son registradas
separadamente y forman 10 que se Hama los cuatro cana·
les dei captador, al que se denomina as! multiespectral.
Las longitudes de onda retenidas por estas canales son
de 0.4 a 0.6 JI, de 0.6 a 0.7 JI, de 0.7 a 0.8 JI, Yde 0.8 a
1.1 J1.

•

Ulterionnente, ya en tierra, estas bandas magnéticas
son objeto de una lectura en una pantalla de transcrip
cion, a efectos de obtener una imagen sobre pelK:ula en
blanco y negro. Las diferentes im:igenes produc:to de los
cuatro canales pueden a continuacion ser analizadas
separadamente 0 combinadas en conjunto, dando a cada
imagen un c~lor convencional.

Estas combinaciones ep color, tienen, aparte de su
valor estético, la fmalidad esencial de resaltar zonas ho
mogéneas con una detenninada H flnna H espectral. Es
un método que da excelentes resultados para el estudio
de la vegetaeion, la ocupacion dei suelo, el medio mari
no, etc. El suedo de los cartografos consiste ahora en li
berarse de las servidumbres dei avion. Pero la qué se ha
llegado, en realidad?

En relacion con el avion, el satélite revela actualmen
te una serie de insuflCiencias:

La precision de las imagenes es insuficiente para una
utilizacion a una escala superior a la de 1. :250,000. La
resolucion en el suelo por el satélite Landsat es de 80
metros, es decir, no hay modo de identi6.car un detalle,
una casa por ejemplo, cuyas dimensiones sean inferiores
a este valor.

El registro magnético· sue1e seralterado por muchos
elementos inherentes a los movimientos dei satélite: ba
lanceo, vaivén debido a la velocidad de rotaeion. Estas
perturbaciones en el momento dei registro exigen nume
rosos tratamientos para restablecer la imagen bajo una
forma aprovechable. Ponerlos en prictica reclama, desde
luego, puntos de apoyo conocidos con precision en lon
gitud, latitud y altitud, 10 cual no siempre es posible en
Palses de poco desarrollo, en los que precisamente ten
drian la mayor utilidad las imagenes de satélite. Pero es
indudable que los satélites ofrecen ventajas que permiten
gran nUmero de utilizaciones:

-Disponibilidad constante de imagenes muy recientes
allI donde muchas veces faltan las misiones aéreas.

-Repeticion de las imagenes con intervalos de tiempo
regulares .y practicamente sin ninguna restriccion
técnica.

-Acceso practico y constante a todas las regiones
dei globo, incluidas las mas alejadas.

Las insuficiencias precedentes mencionadas quedaran
en parte superadas cuando Francia lance a fmal de 1985,
el satélite SPOT (Sistema Polivalente de Observacion de
la Tierra), cuya resolucion en el suelo, esto es, la preci
sion de la imagen, sera de diez metros en sistema panera
matîco y de veinte metros en sistema niultièspectral.
Este nuevo satélite de observacion estara ademas provis
to de un espejo orientable que perrnitir.l abarcar un
campo de 400 kilometros de ancho en cada une de sus

.pasos, cada 27 di'as. Es un nuevo progreso que deja entre
ver la posibilidad de poner los mapas al dia hasta la esca
la de 1: 50,000 inclusive.

Fucntc: Zalacain, (Coord.) 1982, p. 134

. IMAGENES L.ANDSAT
ORBITAS Y RANGOS
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En relación con la orografía la mayoría de los ríos de
la región central recogen sus aguas en la vertiente orien
tal de la Sierra Madre, de abundantes vasos acuíferos, y
aumentan su caudal en el desarrollo inferior de sus cau
ces por los sistemas de las entidades limítrofes. Corren
casi paralelos, con dirección oeste-este, son de poca ex
tensión y bajan rápidamente formando caídas y saltos;
cruzan la llanura costera en SU parte más angosta y
desembocan formando una .. barra" . Durante la estación
de lluvias y especialmente durante la época de ciclones,
el volumen de agua de los ríos recibe un incremento no
table no sólo en sus cauces inferiores, antes de sus
desembocaduras, sino también en sus partes altas que
tienen régimen torrencial. Aún durante el estiaje los

cuatro sistemas de corrientes que drenan la región pre
sentan gastos de consideración suficientes que los hacen
aptos para aprovecharlos en la generación de energía
eléctrica.y para fines de riego durante todo el año. Ya
se ha iniciado el aprovechamiento de estos recursos en
la cuenca del río Blanco.

OROGRAFIA

En su porción media, el estado presenta los mayores
accidentes topográficos. Se localizan en ella las sierras
más elevadas del sistema montañoso veracruzano, apre
ciándose en los contrafuertes y estribaciones un descen
so que, en forma escalonada, se perfila hacia el oriente,
formando valles y cañadas, hasta llegar a la planicie
costera. En los flancos orientales de esta sierra pueden

observarse capas de lava orientadas hacia el sur, produc
to de emisiones eruptivas de una serie de volcanes: Ci
tlaltépetl (o Pico de Orizaba, última erupción registrada
en 1647): 5,747 m.s.n.m., Naucampatépetl (o Cofre de
Perote): 4,282 m.s.n.m,

En esta misma región central, destacan alturas que
alcanzan los 2,500 m.s.n.m., formando las cumbres de
Acultzingo, las sierras de Huatusco y Zongolica. Hacia
el oriente de la ciudad de Xalapa se localiza Una de las
primeras estribaciones que forman el seccionamiento
primario de la faja costera.

Las altitudes van descendiendo de oeste a este, hasta
alcanzar la línea de costa.

j.Y.MARCHAL
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GEOLOGIA

En síntesis podemos decir que la región se subdivide.
en tres diferentes conjuntos:

elásticos gruesos, submarinos, de tipo .. molasse" o
U f1ysch U •

Primer conjunto: Al suroeste, en donde se localizan
rocas calcáreas del Cretácico, las cuales constituyen parte
de la Sierra Madre Oriental; son calizas depositadas en el
Cretácico inferior durante un período de transgresiones.
Están plegadas y falladas. La Sierra Madre Orie-rtal estu
vo sujeta a varias orogenias, desde la Apalachiana (Paleo.
zoico Snperior > Triásico), la Nevadiana Uurasico) y fi·
nalmente la Laramidíana (Eoceno medio y superior)
cuya violencia la levantó generando plegamientos y fa
llamientos.

Segundo conjunto: Al sureste y al norte; aquí existen
rocas detríticas depositadas en el Terciario, debido al le
vantamiento de la Sierra Madre Oriental. Son depósitos

Tercer conjunto: Constituido en la parte central este
se compone de materiales volcánicos. La actividad volcá
nica se desarrolló al fin del Terciario y al Cuaternario. En
el primero fluyeron coladas de Andesita constituyendo
al Cofre de Pero te y al Pico de Orizaba. En el CUaterna
rio se dan coladas de Basalto cuyos derrames se acompa
ñaron de depósitos de...brechas volcánicas y de cenizas
volcánicas. Esta zona es recorrida por una red prismática
de fallas y fracturas. Es todavía una zona de cierta ines
tabilidad tectónica.

J. P. ROSSIGNOL

Fuente: González A. (J .l, 1976

Fuentes: • Mapas geológicos de Veracruz
1:500,000; 1967

- INEGI, Hoja México 1:1,000, O; 1980
1 :250,000; 1983

• López Ramos; 1980
- Reyes Cortés; 1979
• González j 1976
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EDAFOLOGIA

Los principales tipos de suelo que se encuentran en la
región están relacionados con factores del medio físico
como son: el clima, la litología, la altitud y el relieve.

Las pedogénesis dominantes son las siguientes:

ANDOSOCIALIZACION: Alteración muy rápida de
los minerales primarios derivados de los materiales vol
cánicos y formación de productos amorfos de alumi
nio-silicatos llamados aló{anos. Estos tienen propiedades
particulares: enlace muy fuerte con la materia orgánica
humificada y capacidad de intercambio catiónico varia
ble.

Los andosoles se encuentran en altitudes que fluc
túan entre los 1200 m. y 2500 'm. aproximadamente,
con clima húmedo templado. Se desarrollan sobre todo
sobre las cenizas volcánicas.

FERSIALITIZACION: Alteración lenta de los mine.
rales primarios; predominio de las arcillas; 2/1 de heren
cia y de neoformación, individualización de los óxidos
de hierro, algunas veces con rubefacción,

En las zonas de clima tropical y subtropical, los sue
los fersialíticos y pardos eutróficos tropicales se desarro
llan sobre toda clase de materiales, del nivel del mar
hasta 1500 m. de altitud aproximadamente. La lixivia
ción de las arcillas es un proceso que se añade en varios
suelos.

VERTISOLIZACION: Formación de arcillas 2/1 ex
pandibles de tipo esmectitas a partir de los productos de
alteración de las rocas que se concentran en los medios
confinados. Existencia de movimientos en la masa del
sudo (piezoturbación) debido a las' alternancias de pe-
ríodos secos y húmedos. '

Los vertisoles, suelos arcillosos, se encuentran a lo
largo de la planicie costera, en las zonas más bajas del
paisaje.

MADURACION HUMICA: Presencia de materia oro
gánica fuertemente ligada a las arcillas (2/1) en una pro
fundidad de 50 a 80 cm. Esta materia orgánica es humifí
cada y proviene de la descomposición anual del sistema
radicular.

Algunos suelos presentan esta incorporación profun
da de la materia orgánica (Bmnizems) y se les encuen
tran mezclados a los suelos fersialíticos.

Los sierozems tienen también características idénticas
pero poco marcadas debido al clima sub-árido.

REJUVECIMIENTO: En las zonas que tienen peno
dientes fuertes (sobre todo en tierras altas) los fenéme
nos de morfogénesis son más activos que los procesos de
pedogénesís, dando lugar a suelos poco evolucionados
por erosión (lirosoles e regosoles).

J. P, ROSSIGNOL
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MAPA EDAFOLOGICO - LEYENDA
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No. de Clasi6cacion FAO. Principales factores limitantes Clasi6cacion francesa. .
Unidades al uso agricola

10

11

• Litosoles.

• Regosoles éutricos y
calcaricos.

Profundidad muy reducida deI suelo,
pendientes fuertes, rocosidad y pedrego
sidad.

Textura areriosa, dunas, fertilidad reduci
da.

· SueIos poco evolucionados Iïticos.

· Suelos poco evolucionados regosélicos.

62

63

• Cambisoles vérticos
•Cambisoles calcaricos.

•Cambisoles au tricos
· Feozems haplicos.

Pendientes moderadas, prescncia deI
calcareo, textura rc1ativamente pesa
da.

• Suelos pardos eutréficos tropicales
vérticos.

• Suel~s pardos calcareos.

· Suelos pardos eutréficos tropicales.
• Brunizems modales.

• Litosoles y regosoles. Profundidad muy reducida deI suelo,
pendientes fuertes, rocosidad y pedrego.
sidad.

12

13 • Litosoles
•Cambisoles éutricos.

Profundidad muy reducida deI suelo, ro
cosidad.

· Suelos poco evolucionados Iiticos y re
gosélicos.

· Suelos poco evolucionados Iïticos.
· Suelos pardos eutréficos tropicales.

64 . Cambisoles éutricos
Vertisoles pélicos

· Luvisoles cromicos.

Textura relativamente pesada, drenaje
interno lento.

• Suelos pardos eutréficos tropicales.
• Vertisoles topomorfos.
• Suelos fersialïticos lixiviados.

• Andosoles hiunic!>s y Pendientes fuertes, pH ligeramente aci·
6rticos do, tasa reducida de fosforo asimilable,

• Regosoles y litosoles. rocosidad.

90
• Andosoles modales y humlcos.
• Suelos poco evolucionados regosélicos

y Iïticos. 91

14

15

16

17

20

30

31

32

• Litosoles
• Cambisoles vérticos y

éutricos t

• Feozems haplicos.

• Fluvisoles éu tricos.

• Fluviones calcaricos
• Andosoles.

• Fluvisoles éutricos
• Vertisoles pélicos.

• Rendzinas

• Rendzinas
• Luvisoles cromicos.

· Rendzinas
• Andosoles.

Profundidad muy reducida dei suc1o,
rocosidad, pendientes moderadas y fuer
tes.

Riesgo de inundacion.

Riesgo de inundacion.

Riesgo de inundacion.

Profundidad mu y reducida deI suelo,
presencia deI caldreo, pendientes fuer
tes a moderadas.

Profundidad muy reducida deI sucio ,
presencia deI caldreo, pendientes fuertes
a moderadas.

Profundidad mu y reducida deI suc1o,
presencia deI ca1careo, pendientes fuer
tes a moderadas.

· SueIos poco evolucionados Iïticos.
• Suelos pardos eutréficos tropicales

modales y vérticos.
. Brunizems modales.

· Suelos poco evolucionados de aporte
aluvial.

· Suc10s poco evolucionados de aportc
aluvial calcaricos.

• Andosoles.

· Suelos poco evolucionados de aporte
aluviaI.

· Vertisoles topomorfos.

• Rendzinas.

• Rendzinas.
· Suelos fersiaJlticos lixiviados.

· Rendzinas.
• Andosoles.

70

71

72

73

80

· Luvisoles vérticos
• Vertisoles pélicos.

· Luvisolcs vérticos
· Vertisoles pélicos
· Feozems h:\plicos.

· Luvisoles cromicos
· Luvisolcs vérticos
· Cambisoles éutricos.

· Luvisoles vérticos
· Cambisoles éutricos.

· Xerosolcs haplicos.

· Gleysoles mélicos y
vérticos.

· Gleysoles éu tricos.

Textura rc1ativamente pesada, drenaje
interno lento.

Textura pesada, drenaje interno lento .

Pendientes moderadas a fuertes pH li·
geramente acido.

Pendientes moderadas a fuertes.

Textura arenosa, tasa reducida en ma·
teria organica.

Exceso de agua, manto freatico cerca de
la superficie.

Exceso de agua, manto freatico cerca
de la superficie.

• Suelos fersialïticos lixiviados vérti
cos.

· Vertisoles topomorfos.

• Suelos fersialïticos lixiviados vérticos.
• Vertisoles topomorfos.
• Brunizems modales.

· Suelos fersialïticos lixiviados modales
y vérticos.

• Suelos pardos eutréficos tropicales.

• Suelos fersialïticos lixiviados vérticos.
· Suelos pardos eutréficos tropicales.

• Sierozems modales.

• Suelos hiunicos con g1ey.

• Suelos con g1ey poco profundo, poco
humïferos.

40

50

• Feozems luvicos
• Cambisoles éutricos y

vérticos.

· Vertisoles pélicos. Textura arcillosa desde la superficie, dre
naje interno lento a muy lento.

• Brunizems lixiviados.
· Suelos pardos eutréficos tropicales

modales y vérticos.

• Vertisoles topomorfos.

Fuentes: Mapas edafologicos
. Hoja México 1:1,000,000, S.P.P.; 1981
- Edo. de Veracruz 1 :250,000, U.A. Chapingo; 1982
- Edo. de Veracruz 1:250,000, S.P.P.; 1983
. Fitz Patrick; 1980
- Duchaufour; 1983
- Clasi6cacion francesa de suelos, Chapingo; 1981

60 • Cambisoles vérticos
• Feozems haplicos
· Vertisoles pélicos

Textura relativamente pesada, drenaje
interno lento, pedregosidad.

• Suelos pardos eu troficos tropicales
vérticos.

· Brunizems modales.
• Vertisoles topomorfos.

61 • Cambisoles vérticos. Pendientes fuertes a moderadas, presen-
• Cambisoles calcancos cia de calcareo, profundidad reducida
• Rendzinas. deI suelo.

· Suelos pardos eutroficos tropicales
vérticos.

•Suelos pardos calcareos.
• Rendzinas.
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uso DEL. SUEL.O

D.G,A. H.D.P. 1977
LAIoIIlfA l'. S,R.H.
SUSSECRETAR1A DE PLANIFICACIDH,
1971.
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PER"'IL DIAGRAMATICO DE LOS PRINCIPALES PlSOS DE VEGETACION. FUENTE : CHAtAltO IAlAin.I'I'.

FLORA

En funcion deI régimen pluviométrico y temperatu·
ras, ligados a la altitud, se encuentra una gran variedad
de fIora: selvas, basques, sabanas y praderas.

En la llanura costera, la flora es deI tipo .. sabana tro·
pical- , con arbustos espinosos y herbaceas, y en la alti
planicie, eUa es xero61a, de clima seco. Entre estas dos
extremidades, sobre las vertientes y zonas barrancosas,
se localiza una vegetacion de bosque mixto ternplado,
de coniferas y de praderas. Es posible reconocer hasta
20 pisos altitudinales de vegetacion en la regibn central
de Veracruz, 10 que no existe en otros lugares de la Re
publica:

1. Manglar (lagunas y esteros)
2. Vegetacion de dunas costeras (hierbas y bejucos

rastreros, mas estrato arbustivo y arboreo)
3. Selva baja caducifolia (de las dunas costeras hasta

los 900 m.s.n.m.)
4. Encinar tropical 0 de baja altitud (30 a 400/600 m.

·s.o.m.)
5. Selva riparia 0 rivereiia (microhabitats h6medos

con clima semicalido y caudo)
6. Encinar de mediana altitud (600 -1,200 m.s.n.m.)
7. Pinar de mediana altitud (1,200 • 1,300 m.s.n.m.)
8. Bosque caducifolio (1,300 -1,900 m.s.o.m.)

9. Encinar, encino ixcalahuate (1,600 • 1,800 m.s.n.
m)

10. Bosque mixto (2,000 - 3,000 m.s.n.m.)
11. Bosque de oyame! 0 abeto (3,000 - 3,500 m.s.

n.m.)
12. Pradera garra de leon (2,600 • 3,000 m.s.a.m.)
13. Pinar de grandes alturas (3,500 - 4,000 m.s.n.m.)
14. Paramo de altura 0 vegetacion alpina (4,000 •

5,000 m.s.n.m.; limite con las nieves perpetuas)
15. Pastizal alPino (Pico de Orizaba solamente)
16. Encinar achaparrado (2,400 - 2,800 m.s.n.m.)
17. Bosque de pino-encino seco (2,500 - 2,800 m.s.

n.m.)
18. Bosque de enebro 0 escuamifolio (altiplanicie)
19. Matorral desértico roseto61o (altiplanicie)
20. Matorral de Izote: (Yucca periculosa (cerros cali·

zos).

Esta distribucibn eco-elimatica, a la fecha, esta consi
derablemente turbada por el desarroUo de los cultivos y
praderas ta! y coma se nota sobre el mapa deI uso deI
suelo.

J.Y.MARCHAL

Fuente: Chazaro Basailez, 1982.
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Un clima semicálido-húmedo (según GARCIA) o tem
plado (según SOTO) se reconoce a la altura de Córdoba
y de Xalapa, sobre las laderas de la sierra, a donde hay
varios subtipos en relación con la variación del grado de
humedad. GARCIA (1970) observa incidentalmente que
este clima es el más adecuado para el cultivo del café.

Los vientos dominantes en la región Veracruz-Xalapa
son del norte y del este mientras que en Córdoba son del
sureste y en Orizaba del este. No obstante, durante la
estación invernal, los .. Nortes del Golfo" (Alisios) medí
fícan considerablemente la estabilidad de los vientos do
minantes. La elevada humedad de la atmósfera derivada
de la evaporación del Golfo favorece un ciclo lluvioso de
larga duración.

El régimen de lluvias abundantes dura del verano al
otoño y son escasas en el invierno. Los incrementos en
la precipitación se efectúan de este a oeste. Así, en tanto
que la ciudad de Veracroz arroja una media anual de
1,600 mm. en Orizaba a Córdoba, regiones más altas, se
registran hasta 2,100 mm. anuales.

CLIMAS

Conforme a la orograf{a, las zonas de altitud sobre el
nivel del mar menor a los 800 metros tienen un clima
tropical caliente (o clima cálido) con temperaturas me
dias mínimas alrededor de los 200 C. Los climas templa
dos corresponden más o menos a las alturas entre
800-1000 y 1,500 metros, con medias mensuales de
180 C durante el verano; en el invierno llegan a veces has
ta OOC. Después, los climas fríos se registran en la parte
montañosa, a partir de los 2,000 m.s.n.m., con tempera
turas medias que fluctúan entre 10-15 0C.

J.Y. MARCHAL

Dentro de los subtipos existe un grupo de climas tem
plados-húmedos (1300-2800 m.s.n.m.], con verano cáli
do e invierno frío (según GARCIA) que no aparece sobre
nuestros mapas como tal pero sí en la categoría de los
climas fríos o semi-fríos-húmedos.

El clima cálido-húmedo (o subhúmedo), con régimen
de lluvias de verano y otoño, se detecta en la llanura cos
tera, hasta la base de la Sierra Madre Oriental. Su hume
dad aumenta hacia el sur y hacia la sierra. Sin embargo,
se registra una anomaha: una pequeña área de clima seco
(el más seco de los subhúmedos) enclavado en el triángu
lo cuyas extremidades son Xalapa-Veracruz-Córdoba, en
la región de Rinconada.

Fuente: Garda E., 1970
DGAHOP, 1976
Soro, 1969
Soto et al., 1977

FUENTE: SAftCHOLU%.IIAIlTEII. %OLA .AI!Z."" .... IO••
GARCIA. liTO.
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"COlMO LOe. NClIItIItE SUP.1Ca1!

090 F5 Jamapo 163.68
092 83 Jito 176.85
093 e2 Jllotlpec 72.38
096 e2 Landero y eOll 21.39
ese A 6 Maltrata 132.43
100 E 4 Manllo F. Altomlrano 224.~

101 85 Mariano Escobedo 103.64
105 F 5 Mldlllln 370.14
106 e 2 Miahuatlan 20.56
112 e 2 Naalinco 123.38
113 85 Naranjal 26.32
115 86 Nogales 77.32
117 e 6 Omlalea 225.37
118 85 Orlzaba 27.g-¡
125 o 5 Poso dll Macho 323.26
126 E 4 Poso de OVljoS 384.~

127 B 5 1.0 Pwla 199.88
128 A 2 Plrotl 735.35
132 B 2 LlII VigaI de R. 108.57
134 E 3 PUlnte Nocional 333.17
135 B 6 Rafael Dllgodo 39.48
l36 B 2 Rafael Lucio 24.68
138 B 6 Río Blanco 24.68
146 e 4 Sochiapo 21.39
148 E 5 Soledad di l)d)Iado 370.96
162 e 4 Tenompo 69.92
164 e 3 Teocelo 54.29
165 e 5 Tlpatlaxco 99.53
166 e 2 Tlpetldn 83.90
179 e 4 Tlacotepec 90.48
182 B 2 Tlanelhuayocan 29.61
185 B 6 Tlllapan 23.85
186 B 5 TomatlCÍl 31.26
187 e 2 Tonoyón 74.03
188 e 4 Totutla 80.61
191 E 3 U~ulo Golvón 149.70
193 F 4 Veracruz 241.00
194 B 2 Villa Aldoma 78.~

196 e 6 Yanqa 102.82
200 e 4 Zantla 241.00

COOllaO LOC. N<lfIIlIM IUP.lC".
024 e 3 Aaocuapan 2665> 049 E 6 Cotaxtla 6~.ea

001 B 2 Acajlt. ~.48 025 B 3 Ayohuakllco 148.08 052 e 6 Culchopo 69.92
002 e 2 Acatldn 20.$ 026 e 2 Banderilla 2221 053 o 6 euUlahuac 129.96
004 D 3 Actopon 822.54 028 F" 8cK:o dll Rto 42.77 057 e 2 Chlc:onquloco 68.21
006 A 6 Acultzlngo 166.97 029 B 4 Colcohualeo 164.51 062 8 5 Chocamcfn 41.13
007 o5 Adalbtrto 1i. 174.38' 030 86 CaNrino Z. MIndaIo 37.84 065 e 3 Emllíano Zapato 394.82 Fuentes: Secretaría de la Defensa Nacional; 1968
008 B 4 A\patIahuac 'n5.67 031 O 6 earrUlo Puerto 246.76 068 B 5 Fortln 73.21 Unidades Geoestadlsticas Básicas, S.P.P.; 1979
009 O 2 Alto Lucero 725.• 036 e 2 Coocootzlntlo 51.00 071 e 4 Huotusco 212.21 García-Velázquez, Palma Grayebj 1984-1985
014 ee Amatkfn lit !DI R. 148.88 038 e 3 eootepec 255.81 079 B 3 hlhuocdn 114.33
016 E 3 Lo AntIgIKJ 196.93 041' es Cottzola 23.32 080 e 5 Ixhuatlán del Cofe 134.07
017 03 Apazapon 6&.80 043 e 4 eOfftOpo 319.97 081 B 5 Ixhuatlonclllo 39.48
018 A 6 Aquilo 35.37 044 e 5 ecfrdobo 139.01 095 B 6 hdactoquitldn 114.33
021 e 5 Atoyoc 171.09 046 B 3 ClIIoutldn 72.38 087 e 2 Jalapo 1 18.45
022 B 5 Abacan 80.6\ _~7 B 5 Cotcomot.pec 130:na I a38 e 3 Jalcomulco 58.40

92



CARTA D. LOCAL.DAD••
SEGUN LAS INFORMACIONES DE LOS
MAPAS EXISTENTES A LA ESCALA
1/250000 .

•• ••

MEXIC

ISCALA

GOLFO

DE

8IMIIOLOGIA:

•
MANCHA UI16ANA (EN SU
EXTENSION REAL.)

• LOCAL IDAD

@ CABECERA MUNICIPAL

AREA SIN ASENTAMIENTOS
HlJMANO~ (~JéF\E LOS
MAF-AS EXISTENTES).

•

•

• •
•
•

• •• • • •
• •• ••

••

Ka .

•••
•

•

•

•
•

••••

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

••
• •

•

IDO. DI l'U 1 LA

93



POBL.ACION
CIUDADES DENSIDADES EN EL. CAMPO (1980)

25-49

50-74

> 75 hab...15 -24

< 5 hab. /Km 2.

1111111111111111.11

o> 20 000hab.

> 10 OOOhab.

•> 200 000 hab.

> 50000hab.
e
•

ESCALA

o 10 30K...

FUENTE: DA.A.H.o.P. 1977
LAMINA 24

IIEVEL-"OUIIClZ J.
1971.

POBLACION, DENSIDADES, CIUDADES

Como en la primera parte, aqui presentamos dos for
mas diferentes de analizar la densidad: por un lado esta
la carta de densidades rurales, realizada con informacion
de 1960 y en donde no se toman en cuenta los asenta
mientos con mas de .15,000 hab., por otra parte, son
densidades referidas a la poblacion total, en 1980, por
municipios.

Si bien la infonnacion utilizada para elaborar ambas
cartas presenta una diferencia de 20 mos, durante los
cuales hay un incremento signi6cativo en valor absoluto,
al compararlas se nota una gran similitud en la localiza
cion de los rangoi tanto de a1ta coma baja densidad.

De la confrontacion de los mapas saltan a la vista tres

polos de alta dcnsidad: dos que se ubican sobre las lade
ras de la Sierra Madre Oriental en los alrededores de Xa
lapa, al noroeste de la region, y otro al sur, sobre Cordo
ba.Orizaba, cl tercera corresponde a los municipios cos
teros cercanos a la ciudad de Veracruz. Entre estos po·
los, se observan .. corredores" (de 25 a 40 hab/km2 en
1960 y de 50 a 100 hab/km2 en 1980) que unen los tres
··vértices" de alta densidad formando una especie de
triangula urbano.

Podemos habJar también de polos de difusion 0 de
concentracion de la densidad por los efectos observados
en los alrededores de las ciuùades antes citadas. En efec·
to, pasamos poco a poco y de manera regular de centros
de alta densidad (75 hab. en 1960 y 200 hab. en 1980,
aqui incluyendo la poblacion urbana) a anillos concén-

tricos de rangos 50-74 hab/km2 en 1960 0 100·90 habl
km2 en 1980, a un segundo anillo de 25-49 hab/km2 en
los 60s 0 de 50-100 hab/km2 en 1980, ete. Este gradien.
te de difusion, atribuible a los ··hinterlands·· urbanoi, re·
salta en el primer mapa sintesis de este capitulo: munici·
pios urbanos rodeados por otros semi-urbanoi y éstos a
la vez por semi-rurales, etc. (ver lamina 94).

Todo esta para insistir, nuevamente, en el peso hilto·
rico que conlleva la localizacion de los asentamientos hu·
manos: los lugares mas poblados en la actualidad, eran
los mas despoblados en periodos anteriores. Las densida·
des se incrementan, pero su organizacion espacia! no
cambia a 10 largo dei riempo, taI y coma se aprecia en
este intervalo de 20 anos.

* * *
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(REPRESENTACION ESPECIAL DEL INatE DE GIN!)

rUENT E : x CINIO DI ,.OILACtON
'110. S.,..,..

o 10 10
1 1 1

ISCALA

19o'-~--

FUENTE: x CUIO II_IRAL DI
l'OkACIO_ '110.

10
IICALA

f

_ DENSIDAD MUY ALTA (>700 hab. /K~)

_ DENSIDAD ALTA ( 190 - 700 hab. /Km?)

_ DENSIDAD MEDIA (100 -190 hab./K~)

~ DENSIDAD BAdA ( 50 -100 hab. / Km?)

o DENSIDAD MUY BAdA ( <50 hab. / Krrf.)

L.A DISTRIBUCION DE L.A
POBLACION PaR MUNICIPIOS

1980

• POBLACION CONCENTRADA (>.700)

~ POBLACION SEMI-CONCENTRADA (.550- .700)

~ POEfLACION DISPERSA ( .350-.550)

o .POBLACION MUY DISPERSA «.350)

LA DENSIDAO DE· POBLACION
POR MUNICIPIOS

1980
97°

19°':....-__~__
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EL CRECIMIENTO SOCIAL DE LOS
MUNICIPIOS t .980

ATRACCION y RECHAZO MIORATORIO EN
TA8AS PORCENTUALE8 ANUALES

- ATRACCION ELEVADA «2.~010)

- ATRACCION (1.3%.2.l5%)

1 1
EQUILIBRIO ( -1.2 % t 1.2 % )

~ RECHAZO (- 1.3% t - 2.5% )

illDIIIIJ RECHAZO ELEVADO «- 2.~ % )

FU ENTE : III 't Il CIIIIOI DI ~'''ACIOII.I'TO.I''O.

10

.IC"""

EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
POR MUNICIPIOS 1870-1880
(TA8A8 ANUAL!8 EN PORCII!NTOI»

_ MUY FUERTE (>4.l5010)

_ FUERTE (3.6%-4.l5010)

~ MEDIO(2.8%-3.l5%)

o MEDIO BAJO «2.7%)

o

FUENTE: Il ClUO ...."".. N
POlLACIOII '.RR 10 10.
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PUNCIONES ECONOMICAS PREDOMINANTES DE LAS CIUDADES.

CIUDADES SECTOR SECTOR SECUND SECTOR TERCIARIO
PRIMARIO 1 2 3 1 2 3 .. Sector "cundario

(AGROPECUARIA) 1.- Tran8forgaci6n
TLAPACOYAN • 0 0 2.- COn8trucci6n
MISANTLA • 3.- Electricidad 9a8

MRTZ. DE LA TORRE 0 • Bector Terciario
COATEPEC • 1.- 8ervicio81

XALAPA
2.- <;obierno

0 0 • 0 0 0 3. -' Tran.porte
PEROTE 0 • ".- COlDercio

HUATUSCO • • Funci6n
FORTIN 0 0 • 0 Principal.

NOGALES • 0 0
CIUDAD MENDOZA 0 • 0 0
CORDOBA 0 0 • 0 0
RIO BLANCO • 0 0 0 0
ORIZABA • 0 0 0 0 0
TIERRA BLANCA 0 0 0 •VERACRUZ 0 0 0 • 0 0 0
DGHOPi 1977. (Llillina 30)

A esta Ultima reflexion tiene que aiiadirse el compor·
tamiento de las tasas brutas anuales de crecimiento anual
construidas para el periodo 1970-80 en todos los munici
pios de la region central. Es con eUas que podemos ver
que el crecimiento fluctUa entre el 3 %y 4 % por ailo y
que solamente municipios como Boca del Rlo (10 %),
Banderilla (7 %) y Nogales (5 %) crecen bruscamente:
son los suburbios de las ciudades antiguas, las mas anti·
guas dei estado. También es interesante resaltar que diez
municipios de los ochenta y une que componen nuestra
region, presentan un porcentaje de poblacion urbana
bien marcado (entre el 50 %y 100% de la poblacion to
tal censada). Ligado al peso de la historia, el peso de la
poblacion urbana aparece como un hecho esencial en
esta porcion de Veracruz.

En las laminas 94 y 95 presentamos una serie de cua
tro mapas que muestran, al nivel municipal, la estructura
poblacional a partir de igual numero de mdices. Dos de
éstos son estaticos: la densidad y el grado de concentra
cion demografica en 1980, y dos dinamÎcos: el porcenta
je promedio de crecimiento anual entre 1970-1980 y el
grado de "atraccion" 0 ""rechazo" de poblacion calcula·
do para enero-diciembre de 1980.

En el primer mapa, la gama de densidades de pobla
cion por municipio fue reducida a cinco rangos cons
trui'dos sobre el valor medio regional que es de 148
hab/km2; este valor es casi el doble de la media estatal,
10 que refleja la concentracion demogranca existente en

esta porcion de Veracruz. Es en esta carta en donde po·
demos apreciar que las densidades mas alras se encuen·
tran, obviamente, en los municipios que contienen areas
urbanas, ademas de los ubicados en las tierras templadas
(arriba de los 800 m.s.n.m.). Entre estas tierras y la cos
ta, se nota una franja con densidades que f1uctUan entre
los 50 y 100 hab/km2 (rangos bajos y muy bajos) que
bordea la conurbacion de muy alta densidad Veracruz·
Boca dei Rio y que se caracteriza por estar formada con
municipios de gran extension, 10 que explica en parte
su baja densidad. En las tierras frias y altas (arriba de
los 1500 m.s.n.m.) se nota otra pequena faja de munici
pics de baja densidad que se distinguen de los costeros
por su reducido tamano (exceptuando Perote, que se
ubica en el altiplano central). La superficie municipal es
tomada aqw' como un factor de diferenciacion porque,
si consideramos la division de los antiguos cantones en
unidades de aproximadamente 10,000 hab. para formar
los actuales municipios e inferir entonces que a mayor
extension correspondla una menor densidad, al compa·
r-ar esta U1tima con su nivel actual, podemos decir que
la evolucion en la distribucion poblacional ha sido mas
lenta en la zona costera que en los municipios ubicados
en las tierras altas, sobre la vertiente oriental de la Sierra
Madre; aunque algunos de estos Ultimos cuentan con li
mites que obedecen a un sentimiento de territorialidad
prehispanica, como es el caso de Xico, Ayahualulco, ete.

En el segundo mapa se catalogaron las municipalida-

des con base en el mdice de Gini. Con este {ndice se
puede eltablecer una relacion entre el numero de habi·
tantes y el de localidades, previamente clasificados se
gûn rangol de poblacion (cuadros 1 y 2, Vol. Il, tome 30
dei X cense de poblacion en 1980). En esta relacion se
fulionan ambol valores y se llega a un mdice que fluctUa
entre une: total concentracion poblacional, y cero: total
dispersion. Para explicarlo en otros términos, podemos
decir que a mayor nlunero de habitantes en rangos altos
y menor nlunero de localidadel, tendremos un mdice
cercano a uno, y viceversa. AI igual que con las densida·
des, se redujo la gama de {ndices a cuatro rangos deflni
dOl a partir de la media regional (.562) y nuevamente
deltaean los municipios urbanos por su mayor concen
tracion de poblacion ya que el " peso demografico" de
lUI ciudades 101 dota de esta caractemtÎca. La mayor
dispersion resalta en los aledailol al Pico de Orizaba y a
la Sierra de Manuel Gondiez, ademas de Jalcomulco y
Sochiapa; con menor intensidad en algunas areas dedica
du al cultivo del mm (ver lamina 100).

A partir de la informacion estad1stica sobre pobla.
cion total para los anos 1970 y 1980, se calcularan tasas
de crecimiento bruto en promedios anuales por muni·
cipio. En términos generales, la poblacion de la region
central crece al mismo ritmo que el estado de Veracruz
(3.5 % ) y el mismo es menor al r~trado para las regio
nes norte y sur de la entidad (5.2 %y 5.4 %.respectiva
mente, entre 1960-70); sin embargo, el largo desarroUo
historico de esta porcion central ha provocado que su
territorio, equivalente a la sexta parte del estado, con
tenga al 35 % de la poblacion total. Intra-regionalmente,
el crecimiento demogr:ifico en estes diez anos parece
invertirse a favor de algunas zonas definidas como mar
ginales: Calcahualco, Sochiapa, Ixhuacan, Villa A1dama
y Rafael Lucio tienen altas tasas mientras que en la
conurbacion COrdoba-Orizaba se notan medias y bajas;
ademas los municipios caneros ubicados al sur y centro
de la region crecen entre el3 %y el 5%por ano.

El Ultimo mapa de la serie corresponde a la clasifICa
cion de los municipios segUn su tasa de crecimiento so
cial; dicha tasa es una estimacion de los movimientos
migratorios a través de la diferencia entre las tasas de
crecimienw total y natural (nacimientos menas defun.
ciones sobre la poblacion media dei periodo considerado,
para la tasa natural). Los promedios anuales por munici
pio de signo positivo se traducen en "atraccion migrato
ria" y los de signo negativo en niveles de .. rechazo" 0

emigracion de su poblacion; los valores cercanos a cero
(en este caso los que flucman entre 1.~ y ·1.2 %) son
tomados como punto de equilibrio entre los movimien
tos de emigracion e inmigracion.

En este mapa podemos apreciar que gran parte de la re
gion permanece estable y que es en las zonas tampladas y
frias del oeste en donde la poblacion se desplaza princi-
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VARIABLE

VALORES MEDIOS DE 10 VARIABLES POR GRUPO CLASIFICADO

Densidad
Tamaiio medio por localidad
Pob.en localidades de 5.000 hab (%)
Pob.en localidades de 2500 hab l %)
Pob.en localidades de 10.000 hab ( %)
Pob.en localidades de 10.000 hab ( %)
Pob.empleada en el sector primario (%)
Pob.empleada en el sect.secundario (%)
Pob.empleada en el sect.terciario (%)
Pob. activa no especificada ( %)

1512.8 158.7 155.4 78.8
20429.5 826.3 852.7 446.7

2.8 14.8 15.6 33.7
8.2 43.1 11.6 58.1
6.6 29.7 72.8 8.2

82.4 12.5 0.0 0.0
6.4 38.3 59.6 65.1

26.3 15.7 7.8 4.7
37.5 20.7 115 10.0
29.2 24.9 20.8 20.1

Urbanos Semi- Semi- Rurales
Urbanos Rurales

J.Y. MARCHAL
R.PALMA

Fuente:

Velazquez, A.; Palma, R... Estructuras socio econom
micas de Veracroz-Central- .
Dat,?s preliminares. INIREB,1984.
IX YX Censos Nacionales de Poblacion S.P.P.

rente, agregamos la estructura de la poblacion economi
camente activa en forma de porcentajes sectoriales (pri
mario 0 agropecuario, secundario 0 industrial y terciario:
servicios, comercio, etc.), podemos presentar un primer
mapa si'ntesis que' es complementario a los que se en
cuentfan al final de esta parte. En este mapa se toma
ron trece porcentajes (ver cuadro siguiente) sometidos
a un analisis en componentes principales, los diez prime.
ros componentes sirvieron para c1asuicar a los munici
pios segUn un método jerarquico en rangos por nivel de
urbanizacion e industrializacion.

El mapa que aqul se presenta, es una simplificacion
de este analisis con el fin de dar los grandes rasgos de la
poblacion regional en forma sencilla.

Se f~aron cuatro categon'as: municipios urbanos, que
corresponden a los descritos anteriormente, pero consi
derando el peso de laindu~tria y de sus actividades ter
ciarias; municipios semi.urbanos, semi-rurales, que no
son precisamente zonas de' transicion, sino que confor
man el eje de la agricultura y de mercado regional, con
sus agroindustrias y una distribucion poblacional muy
ligada a fstas. Finalmente los municipios rurales, que de
hécho, por sus actividades economicas, se translapan
con las categonas anteriores en diferentes formas, pero
los distingue la ausencia de poblacion con participacion
relevante en el sector industrial y su frecuente disper
sion poblacional. El siguiente cuadro ref1eja las diferen
cias entre estas cuatro categoii'as.

MUNICIPIOS SEMI-URBANOS

DDensldades medlas y altos
'. Menor c ncentracicin poblacional

Ocupac~ agricola, semi-industrlales,semi-terciarios.
(Agricultura de mercado: colla y cafl!)

MUNICIPIOS, SEMI-RURALES

~
Poblaciôn distrlbulda en localldades de toma n0
medlo( 2,500 -10,000 hab.)

, Ocupaclon agrlcola, poco Industrlal,

M~IClPIOS RURALES

O
.Baja densldad

Poblac(on dispersa mayorltar!a
Ocupaclcin agropecuarla, baja 0 nula en la industria .

MUNICIPIOS URBANOS

1
Muy alta denlldad
Concentracion poblacional .
Ocupacidn en actividades industriales y
terciarias.

-Los mumClplOs norteiios y cercanos a la costa,
principalmente dedicados a la ganadena, presentan
densidades bajas y una poblacion semi-concentrada.
Su crecimiento demograEico es medio 0 bajo en re
lacion al conjunto regional. Podemos decir que los
municipios ganaderos presentan un comportamien
to poblacional estable, sin gran dinamica.

-Sobre las tierras altas en donde se localizan los mu
nicipios mas .. desfavorecidos" dedicados a cultivos
tradicionales (malz, frijol y algo de frutales), resalta,
al menas durante 1980, un novedoso proceso de
repoblamiento; tasas brutas elevadas e inmigracion
en municipios de baja densidad y con habitantes
muy dispersos. Como casos clave estan Calcahualco,
Ixhuacan, Jalcomulco y Tonayan; coma excepcio
nes: La Perla, Alpatlahuac, Tlilapan y Villa Aldama,
que son municipios marginados que conservan su
status: alta dispersion y expulsores de poblacion
(los dos ultimos con ,alto crecimiento natural).

Si a estas cuatro i'ndices, calculados de manera due-

-Los municipios urbanos son de fuerte densidad, alto
crecimiento total y social, su poblacion esta concen
centrada. Xalapa, Veracruz·Boca del RIo, Cordoba y
Orizaba son los que mas se aproximan a estas carac
teristicas exceptuando un poco a los dos ultimos por
tener tasas de crecimiento total medio y bajo, res
pectivamente.

-Al sur y sobre las zonas caneras existen densidades
bajas y poblacion dispersa 0 semi-concentrada con
un crecimiento fuerte (entre 3.6 %y 4.5 %); de he
cho, todos los municipios con alguna produccion de
cana de azucar crecen.

En un primer intento de resumir estos cuatro i'ndices
notamos que:

palmente coma irunigrantes hacia algunas zonas desfavo
recidas 10 que, al igual que en el mapa de crecimiento
global y al menos durante 1980, contradice el concepto
tradicional: los municipios marginados expulsan a su
poblacion.

ESTRUCTURA DEMOGRAFICA 1980 .

FUENTE : VnAZQUIZ - l'AL"" "14.
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Sin embargo, esta distribución de ninguna manera es
representativa de la potencialidad industrial, puesto que,
en los totales, van mezclados grandes y muy pequeñas
industrias. Desde este punto de vista un mapa en que
figurara el número de empleados sería más expresivo.

También, a nivel estatal, se nota que la principal con
centración industrial se encuentra en el municipio de
Veracruz, con 330 industrias que representan 17 %del
total. Le sigue el municipio de Xalapa con 195 plantas
equivalentes al 10 %' .En tercer lugar, viene el municipio
de Córdoba con 165 industrias (8.5 %); luego Orizaba

131 fábricas: 7 %) y en quinto lugar aparece Coatza
coalcos (113 industrias: 5.8 %)-Después: viene Poza Ri
ca (108: 5.5 %); Coatepec (45: 23 %); Tuxpan (41:
2 %); Minatitlán y Cosarnaloapan y Acayucan-; De todo
esto, resaltan 5 municipios dentro de los más industria
lizados del estado y que se ubican en la región central:
Ellos representan 44.8.% de la "fuerza industrial" del es
tado.

Hacia 1977 se tenían codificadas 1950 industrias en
el estado. De estas, 1380 utilizan como materia prima
insumos industriales; 900 insumos agrícolas; 90 insumos
mineros; 64 insumos pecuarios; 9 materias primas prove
nientes de la pesca y 7 utilizan productos silvícolas.

INDUSTRIA

INDUSTRIAS INSTALADAS EN LA' REGIO N, 1983

J.Y. MARCHAL
R.PALMA

Fuente: DGAHOP,1977.
DGICE; 1975, 1983.
Romeo Castillo, 1975.

FUENTE. D O.AJI.O. P. 1971
LAMINA. 911
OIR.INDUSTRlAL,VERACRU%

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS

'~I

I

.COTAXTLA I

CARDl:~SUUlOALVAN I 1
I1

PASO~OVEJAS : ER4 !2!

~Wco C~Po\3 . !
-ZENTLA4 ' IlF~1O A. 2 .IIOCAIlELRIO I

CDSCDMATEPEC'. elXHVATLAN 4 SOLEDAD DEDOBLADO9. "1
••TOMATLAN I • IoIEDEL~1N 2

255
41
43
98

148
164
305
112
398
205

NUM. DE INDUSTRIAS

Materiales para construcción•••••..•. , •
Aserraderos (madera y celulosa) , •. , •• , "
Industrias químicas •. , , .• , , , •.•....••
Industrias química-agrícola .•••••• ',' .••
Muebles y productos de madera ••..•. , •
Industria metálica. , , •••..•. , •••...••
Maquinaria y equipos varios .••••• : ....
Textiles .•••••••.•••••.••••••....••
Alimenticias (incluyendo refresqueras)•••
Otras industrias...••. , •.•. , , , , .. , .. ,

TIPO

AGROINDUSTRIAS , •••• , , • , , • , • , " 509
Café., •. " ••• ,"",., .•• " • , .••. ,. 271
Azúcar y derivados no alcohólicos•• , .. , • 92
Conservas de frutas y legumbres, •. '.•.• , 18
Lácteos••••.•.•••.•••.••• ,. •• .•.•• 9

. Carne, .. , •••.•...••..••• "., ..... , 9
Piel y cuero • • . • . . . . . • . • . . • • . • . . . . . . 42
Molinos y desgranadoras agrícolas • • . . . • • 16
Tabaco , . .•••...• " ....•.• " ..•.• ·, 19
Pescados y mariscos. , , • • . . . • . • • . • • . • • 3
Bebidas alcohólicas y otros fermentados. • 30
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PRODUCCIONES AGROPECUARIAS

Fuente: O,G,A.H.o.P. 1977
LAMINAS 5~¡' ss.se Y f¡ S
OIR.GEN.DE AGRICULTURA
1978.

SILVICULTURA FUENTE: O.<U.H.O.P•• 1917
LAMINAI l •.• 'Oy 110
IUIllIl!CIIETARIA fOllESlal. Y fAUNA
I!ln
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La serie de mapas que sigue, presentando las áreas de
producción agrícola, son extractos del Atlas DGAHOP
(1977): .. PIan Estatal para el Desarrollo Urbano y Ru
ral" • Los datos contenidos en este atlas han sido refor
zados con informaciones de la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos (SARH) y de la Dirección Gene
ral de Agricultura del Gobierno del Estado de Veracruz
en lo que concierne la orientación principal de la produc
ción agrícola de cada municip,ip. Los datos que se toman
en consideración son los mismos que tratan GARCIA
VELAZQUEZ y su equipo de investigadores del
INIREB: los de la última campaña agri'cola para la que
dicha fuente publica datos (1976·1977; SARH, Boletín
No. 5). Esta fuente estima la superficie dedicada en cada
municipio por 105 diferentes tipos de cultivo de los cua
les 58 productos se desarrollan en la región central de
Veracruz,

Solamente algunos tipos de cultivos seleccionados en
relación con su importancia estarán presentados aquí.
Hemos agregado la sUvicultura (datos de la Subsecretaría
Forestal y la Fauna, 1976)y la la ganaderi'a (datos de la
Dirección General de Ganadeña del Estado; 1974), para
lograr a un análisis espacial más completo de las activi·
dades rurales que caracterizan a la porción de la entidad
veracruzana que nos interesa.

Los mapas muestran municipios más productores en
cada actividad' agropecuaria en función de su posición
respecto a la media estatal. Sin embargo, usamos tamo
bién las clasificaciones hechas por GARCIA·VELAZ
QUEZ (1984; 1985) según la superficie cultivada y el
número de cabezas de ganado mayor y menor, para
cruzar 105 análisis y llevar a cabo a una definición lo más
precisa posible de las orientaciones agropecuarias de cada
municipio y tanibién de grupos de municipios.

En el contexto espacial de Veracruz-eentro, el grado
de desarrollo rural (o de categorías productivas) no se
presenta de una manera uniforme. Debemos entonces
localizar las actividades para establecer las diferencias es
paciales importantes, por un lado, las especializaciones
productivas y por otro los polos dinámicos y de elevada
producción y áreas de baja importancia económica.

PRODUCCIONES BASICAS

Abrimos la descripción de la distribución espacial de
las producciones agrícolas por municipio con los produc
tos básicos que son el maíz, el frijol y la papa.

En correspondencia con el clima mo,la papa se en
cuentra en las zonas altas del altiplano y en su margen.
Son los municipios de Ayahualulco, Perote y Coscoma
tepec quienes contienen entre 2,000 y 3,000 ha. censa-



das de papa, luego estan Aldama, Las Vigas de Ramirez
y Calcahualco con menos de 500 ha.

Al contrario, a excepcion de Rafael Ramirez,los mu
nicipios con mayor produccion de maiz y frijol, a veces
en asociacion, se ubican mayoritariamente en las tierras
bajas con climas caIidos-subhlunedos: Alto Lucero al
'norte y Altamirano en el sur. El mm aparece casi ausen
te en las laderas de la Sierra Madre (véase el " corre
dor" blanco, norte-sur, entre Xalapa y Orizaba). Eso es
10 que observamos sobre el mapa, que recordemos 5610
presenta los lugares con ma. alta produccion.

En realidad y a nuestra escala de anaIisis, a parte de
los 6 municipios que no tienen mm segUn los censos
(C.z. Mendoza, FortIn, Naranjal, R. Delgado, Teocelo y
Yanga, todos los municipios ubicados entre 500 y 1,500
m...n.m.), el resto cuenta con superficies en maizales:

·10 tienen menos de cien hecweas; 27 entre 100 y 500
ha. y 38 mas de 500 ha.

Dentro de estos 61pmos, observamos que el mm re
presenta mas del 90 %de la superficie total cultivada en
11 municipios (10 en el lllnite suroeste y norte dt: la
region, en zonas montaiiosas y uno cerca del mar: Vera
cmz) y entre 50 y 89 %dentro de otros municipios. Es
precisamente en esta categon'a que figuran los munici
pios presentados sobre la carta (con frijol 0 sin frijol);
10 que significa que no s610 tienen grandes superficies
con mm sino que estas producen mucho.

Con todo 10 anterionnente mencionado, la conclu
sion es evidente. El mm es el cultivo que ocupa, en la
region central, la superficie maxima: 83,500 ha. (77,300
de maiz de temporal y 6,200 de invierno) sobre un total
cultivado de 258,000 ha, 0 sea un 32 %•SARH·DGA,
1977).

Practicamente se encuentra en todos los lugares (aun
que algunos no fueron censados) y mas particulannente,
en los altos y en las tierras bajas. Entre estas dos extre
midades, sobre las vertientes accidentadas de la Sierra
Madre, las superficies de mm son reducidas por la com·
petencia con otros cultivos: café y caiia. El maiz de los
municipios montaiiosos parece, en su mayona, consa
grado al autoconsumo (es por eso que las producciones
no son totaImente registradas) mientras que, en la llanu
ra baja, las producciones se comercializan y son destina
das, 0 bien al consumo humano, 0 bien a la alimentacion
parcial del ganado. En valor la produccion maicera de
Veracruz-centro representa el 17.5 %deI total estatal y
en volumen producido el 15.6 %con 1.31 toneladas por
hecwea como rendimiento medio.

SILVICULTURA

La superficie forestal teorica esta distribuida de la si
gtJiente manera:

%
11.8 de bosques templados y fnos
51 de selvas catido-hfunedas
8.9 de superficie arbustiva
19.5 en areas de desmonte
8.8 de manglares y marismas y areas forestales con

otrosusos.

La zona boscosa ma. grande en Veracruz-centro esta
comprendida entre Perote, Xalapa y Orizaba; al sur, so
bre la Sierra de Zongolica hasta Tezonapa. Actualmente
el 30 %aproximadamente de esta zona se destina a acti
vidades agropecuarias, el 20 % esta desmontado total
mente y el 50 %restante esta cubierto con bosques, pero
con diferentes grados de perturbacion (véase lamina No.
88). Mas precisamente, la zona boscosa abarca a los mu
nicipios que confonnan los llmites con el estado de Pue
bla y por 10 tanto estan localizadas sobre los vertientes
de la sierra.

La explotacion silvl'cola produce aproximadamente
el 1 %de los ingresos de la entidad, la cual contaba en
1950 con 2.45 millones de Ha. de bosques. En 1970
-segUn el V Censo Agn'cola, Ganadero y Ejidal publicado
en 1975-, esta superficie se redujo a 0.54 millones de
Ha. debido principaImente a la tala irracional de los
bosques. En efecto, uno de los problemas mas grandes
que existen en esta actividad es el abandono en que se
encuentran las zonas forestales del estado y el descon
trol existente en las mismas, 10 que pennite las talas
inmoderadas en fonna clandestina, a pesar de existir la
ley de veda forestal desde hace varios aftos, la cual no
ha funcionado en fonna efectiva y en realidad no obede
ce a las necesidades de produccion indispensables para
la supervivencia de las comunidades montaiiosas, que
encuentran en la explotacion silvicola una de las pocas
fonnas de obteller algUn ingreso ("tala-horrniga").

Las principales especies que se explotan son el pino y
el encino, de las que se obtiene madera aserrada, dur
mientes y carbon. Se aprovechan también las maderas
preciosas (caoba, cedro rojo, etc.) para la produccion de
madera aserrada y trozas que se destinan en su mayor
parte a la exportacion. Ademas, se obtienen diversos
productos como resinas, grasas, industriales y farma
céuticos.

El pino ocupa por su valor el pruner lugar entre las
especies maderables explotadas (50.4 %), le siguen en
importancia las especies corrientes (37.8 %), el encino
(2.5 %), cedro (1.5 %), caoba (0.2 %) y otros (7.6 %).
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FRUTICULTURA

En total la fruticultura, coma la entendemos, abarca
ba en 1976:

Estos cubren un total de 32,360 hectareas; equivalen
tes al 12.5 %de la superficie productiva de Veracruz-cen
tro.

En la region central los frutales involucran a una vein
tena de cultivos y los cÎtricos a cuatro. De todos estos,
los mapas presentan unicamente las seis producciones
mas importantes (Asociacion de Frutales y Ci'tricos).

todos los municipios (un poco coma el mm) y solamen·
te una veintena no los producen (seglIn el censo de
1976). De nuevo, encontramos a la cabeza los mismos
municipios que citamos antes: Soledad de Doblado
(2,000 ha.), Paso de Ovejas, Teocelo, Medellln, Puente
Nacional, Altamirano, a los cuales debemos agregar aIgu
nos otros ubicados en el Ümite del altiplano, coma Las
Vigas de R., Xico, Calcahualco, con cultivas de frutas de
clima fno.

Ahora, r::specto al porcentaje de superficie agncola
censada en municipios ocupados por frutales se observa
la distribucion siguiente:

Puente Nacional: 54 %de su tierra consagrada a las
plantaciones fru tales,
Coetzala (44 %); Actopan (40 %);Jalcomulco (37%);
Calcahualco (36 %), Soledad de Doblado (28 %) y
Las Vigas de R. (20 %).Los otros frutales, sin distincion, se detectan en casi

Los municipios a donde encontramos produccion de
dtricos se ubican al centro de la region. En orden de im
portancia podemos citar: Coatepec (mas de 2,000 ha.),
Teocelo, Amatlan de los Reyes, Xico, Ixtaczoquitlan,
Coetzala, COrdoba, Cuichapa y 17 municipios que tienen
menos de 100 ha. en dtricos, cada uno.

Las areas frutlcolas se localizan inmediatamente al
norte de nuestra region (Misantla) y, ya dentro de ella,
sobre todo en un conjunto de municipios la llanura cos
tera que son de norte a sur: Actopan, Puente Nacional.
M.F.Altamirano, Emiliano Zapata, Soledad de Doblado,
Jamapa y Paso de Ovejas.Estos basicamente se distinguen
por sus producciones de mango (2,000 ha. a Actopan) y
de papaya. Pero existen también otros municipios pro
ductores tierra adentro coma Jalcomulco y sus aledaiias
zonas bajas de Emûiano Zapata, cerca de Xalapa.

6,280 ha.;
9,340 ha.;
6,200 ha.;

10,540 ha.

Citricos (naranja, limon, mandarina,
pomelo):
Papaya
Mango
Otros frutales, sin distincion
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C~ADE AZUCAR

Con la cafia, avanzamos en los sectores de produccion
agricola mas especularizados.

Ya sabemos que Veracruz es el primer estado produc
tor de azucar con 958,000 toneIadas en 1980, y que la
region central involucra una de las mas importantes con
centraciones de ingenios (diez en total, dentro de los mas
conocidos) los cuales aportan alrededor de un 46'fr. de la
produccion estatal de azucar. En toma al cultiv'l de la
cafia, Veracruz-centro concentra el 34.5 %de las superfi
cies deI estado; 33.5 %deI volumen total de produccion
de cafia y 42.6 %deI valor de la produccion estatal (ren
dimiento medio de 51.3 toneladas por hectarea). La cafia
ocupa 68,500 ha., 0 sea el 26.5 %deI total de tierras de
labor. La region central se puede subdividir en tres gran
des grupos. El mas importante es eI deI subespacio de
Cordoba (46,500 ha.), luego viene el xalapeiio (8,750
ha.) y flnalmente eI costero (9,500 ha.). Debemos agre
gar otros 27 municipios dispersos que tienen menos de
2,000 ha. cada uno (las 3,750 ha. que restan). Dentro de

eIlos, se destaca un pequefio conglomerado que corre deI
oeste al este en una banda central: Axocuapan, Totutla,
Comapa, Paso de Ovejas y Altamirano.

,}in embargo, son los tres grandes grupos municipales
ploductores ya citados los que mas atraen la atencion.

El primero agrupa: Ixhuadan dei Café, Atzacan, For
tin, Cordoba, Ixtaczoquidan, atoyac, Amatlan de los Re
yes, Yanga, Cuichapa, Paso deI Macho, Omealca, Zenda
y C. Puerto, dentro de los cuales los mas especializados
son: Omealca (8,000 ha. de cafia), Amadan (5,800 ha.),
Paso deI Macho (5,100 ha.). y Cordoba (5,000 ha.)
(SARH-DGA, 1976). En este primer grupo el que con·
tiene a la mayoria de los ingenios: El Carmen (40,000
ton. de azucar en 1980), San Miguelito (41,200 ton.), El
Potrero (120,700 ton.), Providencia (69,000 ton.) y San
Nicolas (29,000 ton.).

El segundo grupo: el costero escl formado por Alto
Lucero, Actopan, Ursulo Galvan y La Antigua, grupo a
donde encontramos los ingenios de La Gloria (16,000

ton. de azucar) y El Modelo (47,500 ton.).

El Ultimo grupo esta constituido por ]ilotepc:c, Coa
tepec, Xico, Xalapa y CosautIan, a donde una especiaIi
zacion en la fabricacion de aguardiente (trapiches) se
fortalece dado que no toda la produccion se transforma
en los ingenios locales: La Concepcion (20,500 ton. de
azucar; 1980) y Mahuixdan (22,200 ton.).

***
Ahora, respecto al espacio dedicado a la cafia dentro

de cada municipio, la clasificacion no varia mucho. Es en
el grupo de Cordoba que se situan los municipios en
donde la cafia ocupa la mayori'a deI espacio cultivado:
Omea1ca (98 %), Fortm 92 %), Yanga (91 %), Amatlan
de los Reyes (84 %), Cuichapa (74 %), Paso deI Macho
(70 %), etc. Omealca se destaca de todo el conjunto ca
fiero pues su superficie representa el 12%de la superficie
total de la region central. En el grupo costero, la cafia
ocupa de 30 a 60 %de la superficie de labor censada y en
el ultimo, el porcentaje varia deI 20 % (Coatepec) al
1 %(Xico) exceptuando a CosautIan (70 %).
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Una jerarquizacion de los municipios mas ganaderos
a partir deI porcentaje de poblacion bovina se presenta
coma sigue:

Todos estas municipios se localizan en la parte este
de Veracruz·centro, exceptuando Xico, que es el unico
que pertenece a la parte oeste y que representa no mas
que 1.3 %dei total (mas 0 menas 4,000 cabezas); alcan·
zando el veintiunavo rango.

No. Municipio

104

Con la ganadena nuevamente hay que considerar las
grandes unidades naturales ya que como se observa en
los dos mapas, hay ganaderia de planicie y ganadena de
altura.

En la zona central existe una Union Regional que
concentra la mayor parte de la poblacion ganadera deI
estado. Esta zona se extiende, coma 10 sabemos (ver pri
mera parte, lamina 52), dei no Tecolutla hasta Los
Tuxtlas, en donde predomina el ganado mayor: cebu y
criollo en las tierras costeras y proporcion elevada de ga
nado lechero (cruzas con Holstein) en las partes altas.

Es un numero importante de cabezas censadas el que
tenemos que considerar en los municipios deI centro ve
racruzano: mas de 300,000 bovinos; mas de 100,000
ovinos y caprinos con obviamente, desigualdades de un
punto a otro de la region. Por ejemplo, si bien todos los
municipios practican ganadena, Cotaxtla aparece en el
censo de 1974 (Direccion General de Ganadena) coma
el primer municipio ganadero (10.3 %deI numero de
bovinos), mientras que Coetzala se presenta coma el ul
timo; los dos estan ubicados, sin embargo, bajo lamisrna
altitud.

049
105
004
009
126
193
065
125
134
100
043
090

COTAXTLA
MEDELLIN
ACTOPAN
ALTO LUCERO
PASO DE OVEJAS
VERACRUZ
EMILIANO ZAPATA
PASO DEL MACHO
PUENTE NACIONAL
ALTAMIRANO
COMAPA
JAMAPA

%

10.3 (40,000 cabezas)
8.8
8.0
6.1
5.0
4.6
3.8
3.3
3.0
2.8
2.4
2.1 (7,000 cabezas)

Por el contrario, la poblacion de ovinos y caprinos se
concentra al oeste de la region, sobre las tierras templa
das y frIas:

No. Municipio %

128 PEROTE 14.6 (16,000 cabezas)
092 XICO 7.9
006 ACULTZINGO 7.0
025 AYAHUALULCO 6.6
047 COSCOMATEPEC 5.6
101 M.ESCOBEDO 5.3
127 LA PERLA 4.6
132 LAS VIGAS DE R. 4.4
194 AIDAMA 3.9
057 CHICONQUIACO 3.9
079 IXHUACAN 2.9
115 NOGALES 2.9
001 ACAJETE 2.0
036 COACOATZINTLA 1.7 (2,000 cabezas)

Fuente: Direccion General de Ganaderia Edo. de Veracruz,
1974.
Garcia VeJazquez; Palma Grayeb, 1985; SARH, 1977.



DELIMITACION DE LAS CUENCAS CAFETALERAS
IN.CRITAS EN LA REGION VERACRUZ- CENTRO .

iD

ESCALA

/)li\\\~~~\~1 ALTA PRODUCCION

PRODUCCION CAFETALERA

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES

Ya presentamos la produccion cafetalera dei estado
dentro dei conjunto nacional en las primeras laminas dei
presente libro (himinas No. 17 y 18). Vimos que duran
te los quince Ultimos ai'ios, Veracruz dio entre el25 %y
30 %de la cosecha nacional de café y, en la lamina 54,
se presentaron las cinco " cuencas" 0 delegaciones dei
INMECAFE*, que totalizan ·entre 94,000 y 95,000 hec
tareas segUn los diferentes censos (SARH 0 INMECA·
FE). Esta superficie consagrada a la cafeticultura repre
senta apenas el 10 %de la superficie productiva censada
en Veracruz, pero corresponde con el 26 %dei valor total
de la produccion cafetalera de todo México.

!ID KM

n

LIMITE 0 E LA REGION
CENTRAL.

Golfo
de
Mexico

10o

FUENTE .INIIECA"E, XALAPA 19112
PRONTUARIO AGRO-INDUSTRIAI. DE LAS REGIONES CA"ETALERAS : IllllO-III
CUENCAS !l y !I

O.G.A. H.O.P. 19TT, LAIlINAI !Ill y lOT

OIRECCIOti GENERAL DE AGRICULTURA, IllTII

* INMECAFE: Instituto Mexicano deI Café.

105



106

Esta producci6n fue en el cielo 1981-82 de 4 millones
150 mil sacos de 60 kilos (249,000 toneladas). De éstos,
2 millones 300 mil sacos se destinaron a la exportacion,
es decir 55.4 %,con un valor de 470 millones de dolares
y un 71 %dirigida a los Estados Unidos (DICAMEX,
1982, citado por PONCE, 1982). Respecto al estado de
Veracruz su participaci6n en el mismo cielo fue de
millon 45 mil sacos; logro de unos'31 ,000 cafeticultores
(un cuarto de los 120 mil productores dei pals). En datos
proporcionados por el INMECAFE, encontramos que el
grueso de estos productores cafetaleros veracruzanos son
campesinos minifundistas, sujetos a condiciones desven·
tajosas para la produccion dei grano. Se dice que estos
cafeticultores obtienen no mas de 10 mil pesos brutos de
beneficios coma ganancia por hectarea (PONCE, 1982,
p. 51-51). Un acercamiento sobre este punto se desarro
lIa en las laminas 208 y 209.

* * *

La region central veracruzana abarca las superficies
mas extensas de café que encontramos en la entidad:
48,740 ha.; (51.9 % dei total estatal) que producen
48.6 %dei café veracruzano (52.7 %dei valor generado
en el estado). Un poco menos dei 20 %de la superficie
agricola censada en dicha region esta ocupada por las
fincas cafetaleras, que observamos en varios municipios
dei .. corredor" central que sigue las laderas de la Sierra
Madre Oriental de elima templado, con mas de 100·150
dias por ano de precipitaci6n apreciable en asociacion
con los pisos de vegetacion que componen la selva me
diana sub-perennlfola y el bosque caducifolio (véase la
minas 88 y 91). Algunos otros se ubican en las tierras
mas calientes coma por ejemplo Alto Lucero, pero el
fenomeno es bien raro y localizado. .

Sobresalen los municipios que pertenecen a las cuen
cas INMECAFE de C6rdoba, al sur, y de Coatepec, al
norte; la cuenca de Tlapacoyan queda situada fuera dei
limi te septentrional de nuestra region central*.

La cuenca de Coatepec tiene 20 municipios dentro
de los cuales 18 se ubican en el area norte de nuestra
region. Quedan fuera Naolinco y Juchique de Ferrer.
Los 18 municipios restantes totalizan 25,850 ha. de fin
cas cafetaleras (1977). Pero observamos que no todas
poseen una gran extension de m~tas de café; algunos tie
nen varios cientos de hectareas, otros menos de 50 (To
nayan, Tlalnehuayocan, Miahuatlan, J alcomulco, Bande
rilla, Coacoatzintla). El abanico de las superficies resulta,
entonces, bien abierto.

* CUENCA: es untérmino usado por INMECAFE para definir
mas que todo un sistema de colecta fundado sobre una red de
carreteras bien jerarquizada, permitiendo una comercializacion
eficaz, de los centros receptores a los beneficios y luego a los
almacenes.

Por su parte, la cuenca de Cordoba (que segUn los da- Superficie en Sup.municipa! Sup.cafetalera

tos esta 0 no subdividida entre Huatusco y Cordoba) No. Municipios café (Ha.) cultivada en Region centra!

agrega 37 municipios. De ellos ocho se ubican fuera dei Loc. café.
% %

hinite sur de Veracruz-centro (como se puede observar .-.----------------..--....-.......--------.-----------------
en el mapa 105), queda una superficie total de 21,350 038 COATEPEC 9,000 60.1 18.47

ha•. de café (1977) incluida en la region. Pero, coma en 093 XICO 4,000 74.0 8.21

el casa precedente, encontramos una gran variacion de 080 IXHUATLAN DELC. 3,220 70.06 6.61

las superficies de un municipio a sus aledanos, por ejem-
179 TLACOTEPEC 3,000 80.97 6.16
164 TEOCELO 3,000 57.20 6.16

plo, Atzacan, Ixhuatlancillo y Omealca tienen cada uno 071 HUATUSCO 2,800 76.71 5.74
menos de 10 hecweas de café y el otro extremo'Tlaco- 165 TLAPATLAXCO 2,600 84.60 5.30

tepec, Tepatlaxco y Huatusco poseen entre 2,500 y 009 ALTO LUCERO 2,600 34.37 5.33

3,000 ha. cada uno (SARH.DGA, 1977).
046 COSAUTLAN 2,000 27.78 4.10
057 CHICONQUIACO 1,800 43.63 3.68
200 ZENTLA 1,700 63.55 3.49

De todo esto, resaltan 16 municipios de Veracruz- 044 CORDOBA 1,620 22.03 3.32
central que presentan mas de 1,000 ha. tal y coma puede 087 XALAPA 1,200 66.33 2.46

notarse en el siguiente cuadro:
085 IXTACZOQUITLAN 1,000 18.01 2.05
065 E.ZAPATA 1,000 28.94 2.05
024 AXOCUAPAN 1,000 24.72 2.05

11111111111111111111111111111111111

LOS BENEFICIaS

Ademas de la producci6n stricto sensu, la region cen
tral, coma ya 10 sabemos esta caracterizada por un sector
industrial de transformacion alimentaria (véase laminas
de 64 a 69), constituido sobre todo por ingenios azucare
ros y beneficios de café (lamina 102).

En el estado operan 90 beneficios hfunedos con ca
pacidad de 11,200 qq/dia; 15 de elIos son propiedad dei
INMECAFE, 13 rentados 0 particulares y 62 a maquila.
Hay también 8 beneficios secos con capacidad de 6,175
qq/dia de los cuales 4 son propiedad dei INMECAFE
(PONCE, 1982, p. 52).

Algunas descripciones tienen que darse antes de pro
seguir. Un beneficio humedo es un beneficio que trabaja
el café desde la cereza hasta la obtencion de pergaminos
secos (cerezas sin corteza). Deberan estar formados por
secciones de recibo, despulpe, fermentacion, lavado y
secado, algunas veces con bodegas para pergaminos. Los
beneficios h6medos son los mas numerosos. Un benefi
cio seco es el que trabaja el café a partir dei pergamino a
punto de morteado (12 . humedad) hasta SU envase y al
macenamiento. Esta formado por secciones de: madura
cion y graneleado; prelimpieza; morteado y pulido, clasi.
ficacion y desrnanche; envasado y almacenamiento.
INMECAFE, 1966).



EL CA"'!!: EN ..-uNeION DE LA DlNAMICA DIE eu AGROINDUSTRIA
(LOa .ENEP'ICIO. ~o" MUNICI~IOc. ..... I.oa ).

Ademas de estos dos tipos bien distintos, existen va
rias categorias de benef1cios seg6.n capacidad de trata
miento. Hay beneflCios de tipo industrial (mixto: h6me
do y seco con capacidad de mas de 100 quintales dia
rios); semi·industrial (humedo 0 seco 0 mixto incomple
to); standard; rural 0 rUstico (capacidad no mayor de 15
quint/dia) •

El café se exporta después de ser beneflCiado, es de
cir, ya transformado en pergamino y oro. En esta 10 que
fundamentalmente el estado mexicano requiere de con
trolar son los canales.de comercializacion e intervenir no
solamente en la produccion sino también en el proceso
beneficiador dei café que es donde se genera el grueso de
las divisas, en donde el grano es sOlo superado por el
petroleo.

Esta intervencion se dio en el decenio 1940. Ya en
1949 se creaba la Comision Nacional dei Café con el ob
jetivo fundamental de elevar la produccion, paralelamen
te la Compania Exportadora e Importadora (CEIMSA)
entro en operacion realizando compras de café. Mas ade
lante, fue substituida por Beneficios Mexicanos dei Café
(BEMEX) y es en 1953 que INMECAFE empezo una
creciente intervencion en el proceS? productivo comple
to dei grano situando a sus oflCinas generales en Xalapa.
La intervencion de este instituto se ha dado fundamen
talmente via fmanciamiento (créditos) y organizacion de
los productores y entonces el objetivo es no solo elevar
la productividad de los pequefios cafetaleros, sino con
trolar la industrializacion y comercializacion dei café
(PONCE, 1982, pp. 53-54).

***
A partir dei numero de los beneflCios censados por el

INMECAFE (1966 y 1982) es posible seguir la evolucion
de la produccion de café y de su tratamiento industrial.

En la delegacion de Coatepec, por ejemplo, observa·
mos que el n6mero de beneficios ha bajado un poco de
1966 a 1981 en el municipio de Xalapa (de 16 pasamos a
14) y mucho en Alto Lucero (de 33 pasamos a 8). En los
otros municipios el n6mero aumento ,de 1 a 2 unidades,
pero en Coatepec el incremento es notable: de 30 pasa
mos a 38, con Juchique de Ferrer pasO 10 mismo (de 9 a
27). Ademas surgen nuevos beneficios en 1982 en luga
res en donde no existian desde 1966: Chiconquiaco, Jal
comulco, Naolinco. Esto, de alguna manera significa que
hubo concentracion de la industrializacion en los anti
guos municipios productores de café y desarrollo de la
producci6n en otros dentro de un periodo de quince
aDos.

En total, pasamos de 117 beneficios en 1966 (98 hu
medos, 10 secos y 9 mixtos) a 128 en 1982 (120 hume
dos y 8 secos) de los cuales 4 beneficios hUmedos y 2
secos son propiedad delINMECAFE.

El mismo fenomeno se nota ma. al sur, en las areas
cafetaleras de Huatusco y de cordoba. Alli el n6mero.de
beneflCios ha crecido mucho: de 90 a 159 (progresion de
50 %en beneficios h6medos). En 1966, habia 71 hUme
dos, 5 secos y 14 mixtos; posteriormente, en 1982, hay
148 beneficios humedos y 11 secos de los cuales uno de
cada tipo pertenece al INMECAFE. Los municipios que
presentan el crecimiento ma. fuerte en numero de bene
flCios son Ato}'ac (1 en 1966 y 22 en 1982), Huatulco
(7 a 15), IxtaczoquitIan (2 a 9), Tepatlaxco (4 a 10) y
Zongolica (25 a 32). El resta de las areas municipales
conocio un avance mas débil, dei orden de 1 a 2 unida
des mas en el mismo periodo de 15 atlos; por ejemplo:
Cordo.ba (13 y 15), FortiD. (4 y 6), ete.

De manera igual a 10 que nôtamol en la cuenca de
Coatepec, encontramos en la de Cordoba-Huatusco mu-

• SE INTENSlFlCA

~.~....~ PROGRESA

nicipiol que tienen nuevos bene6cios en 1982 sin haber
tenido ninguno en 1966 (Naranjal, AmatIan' Coetzala).
Sin embargo, a diferencia de la cuenca norte, aquf no se
observa recesi6n de benef1ciol en ningUn municipio (ver
lamina 107).

J.Y. MARCHAL

Fuentes: Garda VeIazquez-Palma Grayeb; 1985
INMECAFE; 1966 Y 1982

Ponce; 1982 (pp 51-54).
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En el cuadro anterior y en el histograma de Ü lámina
109 se enfatiza en el desequilibrio mencionado: en 1970,
20,089 propietaries privados que tenlan menos de cinco
hectáreas ocupaban en total 35,981 ha.; es decir que un
63 %de los adueñados explotan sólo el 7%de la superfi.
cíe total apropiada, resultando una talla media por eam
pesino de 1.8 ha

de la entidad. Por otra parte, la superf'ICie promedio ex
plotada por un propietario privado rebasa las 16 ha.¡
aunque resulta el doble que para los ejidatarios, es bajo
este tipo de tenencia en donde más se nota una fuerte
desigualdad en la distribución de la tierra.

La Propiedad Privada por rangos de super6cie (hectá
reas):

Este nivel de minifundismo contrasta con la granpro
piedad, ya que 1,170 propietarios con más de 100 ha.
por cada uno ocupan 240,144 ha. (44.7 %del total de la
superficie privada), es decir, 205 ha. en ¡nomedio.

Tamaño de la 1 1-5 S-lO 10-25 25-50 50-99 100propiedad

Pro pietarios 8650 11439 4013 3369 1833 1465 1170(total: 31939)

Superficie 5012 30969 29876 54457 66943 108920 240144
(total: 536321)

LA PRDPIEDAD PRIVAOA

PORCENTAJES DE LA SUPERFICIE APROPIADA
Ca.! RESPECTO A LA TOTAL CENSADA

20 a 40 %

SO a SO%

probabll:>
ausencia
de ejlcloS

100 %

probable
auaencla de
prop. privada.

201lm.
....- ........1

Según el - V Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal'
(1970), de un total de 966.171 ha. censadas en los 81
municipios de Veracruz central, 429,850 ha. (44 %) se
encuentran bajo régimen ejidal y 536,321 ha. (55.5 ~)

conforman la propiedad privada. Estas superficies están
distribuidas, respectivamente entre 53,103 campesinos
ejidatarios y 31,939 propietarios privados, ambos repre
sentan el 57 % de la población agrícola activa reportada .
en el censo demográfico de 1970 (S.I.C., 1974).

LA TENENCIA DE LA TIERRA

Tanto propiedades privadas como tierras ejidales se
localizan de manera informe sobre el conjunto del espa
cio estudiado. Así, podemos encontrar una fuerte pro
porción de ejidos tanto en el altiplano veracruzano como
en la zona cafetalera de Xalapa-Coatepec, en los munici
pios costeros aledaños al puerto de Veracruz o inclusive
en el lúnite suroeste de la región central. Al inverso, los
altos porcentajes en superficies privadas resaltan al sures
te de la región, en la planicie costera del norte (Actopan
y Alto Lucero) y también sobre la vertiente oriental de
la Sierra Madre.

La superficie promedio por ejidatario es de 8 hectá·
reas, la cual resulta pequeña comparativamente a la me
dia estatal (12 ha.) a pesar de que las primeras dotacio
nes ejidales en Veracruz se efectuaron en esta porción

LOS EJIDOS
PORCENTAJES DE LA SUPERFICIE EJIDAL
CON RESPECTO A LA TOTAL CENSADA.

108



•

1000Oeooo1000

• probobl•• oUII.nclo de

• prop. prlvado

o °/0
.!
u
;:

1 a 200/0 ..•a-
l>•
•20045°/0 '0

8
III

450 65 °/0 c
Cl..

650 85 °/0

DISTRIBUeION DE LA TIERRA EN PROPIEDAD

••

LA GRAN PROPIEDAD

PORCENTAJES DE LA SUPERFICIE APROPIADA
EN UNIDADES DE MAS DE 100 HECTARE AS.

Fuentes: V Censo AglICOIa, Ganadero y Ejidal,
1970;D.G.E., 1979.
Perm Agrario de Veracruz,
1915-1979, S.R.A., 1979. o 101 20km.

1-1--i.""""-===ll .

45 a 60 °/0

1 a 200/0

800/0'1 mol

30 0450/0

600 80 °/0

probabl•
• au'."CiCl de

prap. prlvado

•

LA .PEQUENA PROPIEDAD

PORCENTAJES DE LAS UNIDADES CON MENOS
DE 5 HA. EN LA· SUPERFICIE TOTAL APROPIADA

o 10, 2Okm...,--+=.==!I

LUC CAMBREZY

Si bien la realmente pequeiia propiedad se desenvuel·
ve en espacios ocupados por cultivos como la cafia de
azucar y el café, que son atractivos por su margen de uti·
lidad y relativa estabilidad mercantil, 10 exiguo de su ta
lla media en superficie por campesino minifundista im
pide que dichas unidades de explotacion sean rentables
y coloca a sus propietarios en condiciones de aguda
subsistencia. As{, el dualismo entre concentracion y ato
mizacion de la tierra ubica a esta Ultima en el centro de
la problematica agraria regional.

Los dos mapas que ubican a la gran propiedad (mas
de 100 ha.) por un lado y a la pequefia propiedad (me
nos de 5 ha.) por otro son bastante significativos: la pri
mera ocupa sobre todo las partes de suave topograf{a
(Perote, sobre el altiplano y toda la planicie costera) y la
:5egunda se localiza en las tierras templadas y &las de re
lieve mas accidentado, resaltando Jüotepec y Teocelo
CosautIan en las cercanlas de Xalapa, mas la zona de Cor·

. doba-Orizaba al sur de la region. Por supuesto, la corre·
1acion entre el tipo de actividad agropecuaria y el tama·
fio de la propiedad es c1aro: ganaderia y algunos cultivos
de renta (papa y otros forrajeros) se asocian con la gran
propiedad.
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ZONIFICACION AGRICOL.A DE VERACRUZ-CENTRO

SIMBOL06IA:

Curva de nivel (m.s.n.m.)

31 Caño de azúcar

32Fruticulturo J Gonad.ña ftIO'/or
33Gonode rjo moJar J Mo(z-frljo I

"Altos del Oeste": Papas, maíz-frijol
(Fruticultura)
Ganader(a menor (ovinos -caprinos)

"Corredor Cafelol.ro':Caf4 asociado a:
Cafto de ozócor
Cítricos
Maíz
(Bosque natural)
Gonader(o mayor( leche )

"Mosaico de
tierras boJa"

2

3

10

.00

& 100

ZONIFICACION y CARACfERIZACION
DE VERACRUZ-CENTRO

La zonificación agropecuaria de la región central lo.
gra tres áreas que se recubren un poco según las posicio
nes locales; tres áreas que, más o menos, corresponden a
tres pisos altitudinales y climáticos. Sin embargo, a esta
disposición en .. escalones especializados", se superpone
otra realidad: los centros industriales y sus satélites, li
gados entre ellos por una red de comunicaciones de foro
ma triangular, que. facilita la comercialización de los pro·
ductos, los intercambios rápidos y el movimiento de los
habitantes.

Así, la subdivisión del espacio rural se hace, como ya
mencionamos, en tres grandes subespacios:

l.-Los .. altos del oeste" ; con una asociación agrícola
predominantemente basada en los cereales, papas,
maíZ, frijol, a veces con una especialización frutico
la bien localizada y una actividad ganadera restrin
gida a los ovinos y caprinos.
Se destacan de este primer conjunto el gran muni
cipio de Perote y sus vecinos inmediatos. Ellos per
tenecen radicalmente al medio agropecuario del Al
tiplano, relativamente pobre desde el punto de vis
ta de las potencialidades de producción (zona semi
árida). Podríamos considerar esta porción marginal
de Veracruz central como fuera de un medio muy
diversificado y rico que precisamente caracteriza
nuestra región en cada piso altitudinal.

2.-Un área que se extiende del norte al sur, entre alti·
tudes 600-1500 m.s.n.m., caracterizada por el cul
tivo del café en asociación local con caña de azú'
car, cítricos, maíZ y siempre con el bosque natural.
Es lo que llamamos el ..corredor cafetalero" •
Esta área puede ser subdividida en una parte norte,
que tiene como centro Coatepec (viejo espacio ca
fetalero), y una parte sur, menos compacta, con un
perúnetro en progresión alrededor de Córdoba.

3.·Una gran área abajo de los 800·600 m.s.n.m, que a
vanza hasta el mar, con climas sub-húmedos y cali
dos, en donde se nota una amplia gama de activida·
des agropecuarias: caña de azúcar, fruticultura y
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MOVIMIENTO MIGRATORIO

ACTIVIDADES INDUSTR 1A LES EN CENT ROS URBANOS y SAT~L 1TES

(EN UN RADIO DE 20 Km. ).

FUERTE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 1970- 1980 .

(> 3.6% ANUAL ).

INDU.TRIAL

.. ....

r
.4.. ..

EJES DE COMUNICACION:

CARRETERA .PAVIMENTADA.

EJE CON FLUJOS IMPORTANTES.

FERROCARRIL ..

ZONA DE ATRACCION MIGRATORIA 1970 - 1980 ,CON PRODUCCION
DIVERSIFICADA y SERVIDA POR CARRETERAS.

DENSIDAD > 200 HQb./Km~ (1980).

•

***

Carreteras y ferrocarriles ascienden a la Meseta cen
tral para desembocar en México. La ruta dei norte, de
trazo prehispanico y recorrido por Cortés, pasa por Car
dei, Rinconada, Lencero, Xalapa, Perote y otros puntos,
hasta terminar en la capital. La rota fue mejot"ada prin
cipalmente entre 1802 y 1812, mas se sigue modificando
hasta la fecha, por ser una gran vIa comercial.

La otra corresponde a la carretera federal 150 (el eje
principal entre México y Veracruz), toca los siguientes
puntos en Veracruz: Medelli'n, Cotaxtla, Sn. Juan de la
Punta, Cuitlahuac, Cordoba, Orizaba, Acultzingo y lue-
go Puebla. .

Sobre el segundo mapa, reconocemos una red de co
muni.caciones de forma triangular cuyos angulos estan
ocupados por centros urbano-industriales. Dos grandes
vias parten de Veracruz, cadà una paralela al ferrocarril:
el dei sur inaugurado en 1873 (en ampliacion hasta
1985-86) y el dei norte en 1892 recortando los pisos dei
relieve. En esta época las construcciones de rutas ferro
carrileras aumentaban la importancia comercial dei puer
to, que a la vez requirio de mejores y nuevas instalacio
nes. Antes dei fin dei siglo pasado, .. Veracruz era un
puerto de playas abiertas con un mueHe largo de madera
donde atracaban embarcaciones pequeiias que se des
prendi'an de las mayores. En 1895 empezaron los traba
jos de construccion de malecones, rompeolas, diques,
muelles y almacenes. La inauguracion de las nuevas rea
lizaciones tuvo lugar en 1902" (WILLIAMS, 1980).

malz, que caracterizan ciertos lugares mas que
otros sub-dividiendo a esta area; es un mosaico que
aparece sobre el mapa, en donde también se en·
cuentra la ganaden'a, predominantemente bovina.
Sintéticamente, reconocemos en esta tercer area:

3 Con un desarrollo maximo de la cana de azu-
1 car;

3 Froticultura basada en el mango, papaya y pi-
2 fia, hortalizas y a veces, una ganaden'a bovina;

3 Ma1z-frijol y sobre todo un fuerte desarrollo
3 de la ganaden'a bovina.

La tercera vIa, que conforma el lado oeste dei trian
gulo, es muy reciente. Permitio el desenvolvimiento de
la rica y pequeiia region de Huatusco en el inicio de los
anos 50. Es un buen ejemplo dei papel integrador juga
do por las carreteras. Fundado en el siglo XVI, el corre
gimiento de Coscomatepec subvive en una agricultura
tradicional hasta 1800. En esta feclia, empezaron los
cultivos de tabaco, café y mangos, cuya comercializa
cion era permitida gracias a la construccion de una ca
rretera Fomn-Coscomatepec-Huatusco. Mientras que
el mm gano la selva de con{feras y encinos, el café y los
platanares se expandtan en la selva de liquidambar, en·
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PORCENTAJE DE LA PEA EN LOS SECTORES ECONOMICOS, 1975.

COCIENTE DE LOCALIZACION DE

LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, 1975.

----------_....._-----_._._---------------------

SOLIS FUENTES (1982) dice que si bien en ténni
nos ablOlutos, la PEA (poblacion economicamente acti
va) en las actividades primarias aumenta, en ténninos
relativos lU participacion en el total de la PEA de la re
gion central disminllye a 10 largo dei tiempo.

* * *

l'
" En contraste con el crecimiento petrolero y petro-

quimico, se observa un rezago dei sector agri'cola. Igual.
mente se nota un sector manufacturero que no ha pre
sentado un verdadero desarrollo' entre 1970 y 1980, a
pesar de la abundancia de productos susceptibles de
transfonnacion. No obstante, los avances logrados en
ciertas ramas' industriales osemi-industriales dei giro
agropecuario coma la azucarera, cervecera, textil y be
neficiadora de café, hacen que la region central conserve
su calidad de region exportadora y de regibn rica".

Puede concluirse que, las actividades y sectores de
mas baja productividad por trabajador activo (agrope
cuarias y servicios) son aquellos que concentran la mayor
proporcion de PEA que percibe los menores niveles de
ingreso mensual. Son por 10 tanto, las actividades que
permiten mayonnente la incorporacibn de trabajo no es
pecializado y, entonces de baja remuneracibn. Al mismo
tiempo, manifiestan un fuerte subempleo y una baja cali
ficacion de los recursos humanos que atraen.

En relacion a las actividades terciarias, estas son las
segundas mas importantes por el volumen de PEA que
absorben. Sin embargo, si dentro de estas actividades el
sector comercio y sobre todo el de servicios son las que
reciben la mayor proporcibn de la PEA, el producto pro·
medio por trabajador se incrementa ligeramente entre
1970 y 1980, con la excepcion de la rama gobierno.

OCHOA CONTRERAS (1982) agrega:

.a su caracter "temporalero" y tal vez a una ligera tenden
cia a la disminucion de la superflcie cultivada. De este
hecho, el producto bruto promedio por trabajador en el
campo, ha disminuido de $9,704 (1970) a 6,271 (1980).
Entonces, aparece un deterioro en la productividad, 10
que :t su vez repercute sobre los ingresos de la mayor par
te de la poblacion dedicada a las actividades agropecua·
rias, este mismo deterioro productivo explicari'a el pro
ceso interno de migracibn campo-ciudad junto a los fac·
tores relacionados con la din;lmica de otras ramas econo·
micas.

Sector Sector Sector Valor
Primario Secundario Terciario Agregado

Regiones
ecooomicas (1971)

campo (Chicontepec, Panuco, Los Tuxtlas y Papaloapan,
tienen, en ese orden, mayor jerarquïa), pero al contra
rio se ubica en una poaicibn media respecto a las activi
dades sec:undariu (después de Coatzacoalcos y Tuxpan
Poza Rica) y al fm, ocupan los primeros rangos en torno
a las ramas terciarias. .

Dentro de un proceso adecuado de desarroUo econo- .
mico, la disminucion de esta proporcion es nonnal siem
pre y cuando se acompaiie de incrementos en la produc
tividad. Pero la agricultura ha resentido en la Ultima dé·
cada un retroceso debido sin duda (entre otros factores)

1 Pânuco 1.38 0.57 0.54 6.01
Il Chicontepec 1.71 0.13 0.21 2.20
III Tuxpan-Poza Rica 0.91 1.18 0.96 21.89
IV Martinez de la Torre 1.32 0.49 0.73 4.03
V Xalapa 1.04 0.28 0.94 7.70
VI C6rdoba..()rizaba 0.98 1.12 0.94 15.16
VII Veracruz 0.72 1.11 1.45 11.77
VIII Papaloapan 1.28 0.61 0.72 9.17
IX Los Tuxtlas 1.37 0.52 0.62 5.62
X Coatzacoakos-MinatitJan 0.70 1.80 1.02 16.45------------------

No. de Regione. Sector Sector Sector
Regi6n econ6micas (1971) Primario Secundario Terciario

----------------
1 Panuco 73.96 10.81 15.23 100 r.
Il Chïcontepec 91.56 2.46 5.98
III Tuxpan-Poza Rka 48.85 22.19 26.66
IV Marti'ncz de la Torre 70.44 9.31 20.25
V Xalapa -55.47 18.36 26.17
VI C6rdoba..()rizaba 52.77 20.97 26.26
VII Veracruz 38.80 20.85 40.35
VIII Papaloapan 68.41 11.50 20.09
IX Lo. Tuxtlas 72.96 9.88 17.16
X Coatzacoalco.·MinatitIan 37.45 33.97 28.58

-------...._---------_._-------~-----
Fuente: Juarcz G6mez, 1976, p. 55.

No.de
Regi6n

Como ya 10 hemos dicho, la region central es la mas
diversificada. Con el desarroUo de I~ industria de la trans·
fonnacion, los transportes y los servicios alrededor de los
principales nucleos urbanos; su poblacion, equivalente al
39.6 %de la dei estado (1980); la infraestructura de sa·
lud (federales y estatales; hospitales y enfenneri'as) es la
mas numerosa relativamente al resto de la entidad. Sin
embargo, hemos notado también que dicha region cono·
cio, desde hace una decena de anos, una baja en la im·
portancia relativa de su sector primario en favor de sec·
tores tales coma gobierno, servicios, etc., paralelamente
a cierta estagnacion en la produccion agri'cola.

* * *

A partir de este momento, las técnicas modernas, el
uso de fertilizantes, los transportes por camion, la co
mercializacibn a gran escala entran en el area via carrete
ra. Los rendimientos dei café se cuadruplicaron (25 quin.
tales contra 69.9) y las plantaciones de pIatano coloniza·
ron las vertientes. (REVEL MOUROZ, 1971, p. 81).

Parece no valido hablar nuevamente de las actividades
industriales realizadas en 10$ tres polos que con sus saté
lites constituyen las zonas urbanas de Veracruz, cordo
ba-Orizaba y Xalapa (véase la primera parte). Es mejor
de intentar hacer un anaIisis cri'tico de la situacion actual
de la regibn Veracruz-centro con base en una compara
cion entre el peso de sus actividades y las desarrolladas
en otras regiones dei estado.

tre 1300 Y1600 m.s.n.m.

Al fmal dei siglo XIX, un ferrocarril de via angosta
Cbrdoba·Huatusco es puesto en construccibn y alcanza a
llegar, en 1970, hasta Coscomatepec; aquï el café era
transportado a lomo de mulas para posterionnente ser
cargado en los trenes. Pero es la construccion dei peque·
fio ferrocarrillo que pennitio a los cultivos comerciales
el bajar a las tierras calientes (600·1200m). Por eso, en
1881, se crea la colonia italiana de M. Gonzatez, en don·
de se inicio el desmonte para desarroUar fmcas de café,
pii'ia, naranja y pIatano; asi, los nuevos asentamientos
subvivieron hasta 1947, fecha de reconstruccion de la
carretera Fortin-Coscomatepec.Huatusco-Totutla.

Si analizamos las dos tablas que siguen, podemos ver
que relativamente a laS otras regiones dei estado, los tres
subespacios de nuestra region central no oeupan los pri
meros rangos respecto a las actividades productivas dei

Esta dinanuca iniciada por las carreteras se observa
hasta là fecha sobre el mapa, se nota precisamente que .
los municipios que éonocieron un fuerte crecimiento
demogclfico en el Ultimo decenio son aqueUos que fue-

.ron servidos por la red de comunicaciones terrestres,
misma que pennite una diversificacibn de las actividades
rurales y agroindustriales. .
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Acabamos de incmstarnos en la deflnicion y en la
earacterizacion de un espacio intennedio entre el nivel
de observacion 1: el dei estado de Veracroz, y el 3: el
de las cuencas y unidades de produccion que a conti
nuacion inicia.

Este espacio intennedio que acabamos de describir
se presen ta coma un lugar a través dei cual se canalizan
las diferentes acciones de politica economica adoptadas
a nivel estatal, nacional y sobre el que confluyen los
efectos que se desprenden por la situacion economica
intemacional: mercado de la came, de la leche y dei
azucar; mercado interno y extemo dei café, (GARCIA
VELAZQUEZ, 1984, p. 7).

Es en la punta norte dei triangulo dibujado en el ma
pa, donde se locallza un area cafetalera antigua y tarn·
bién una pequena red urbana en un entomo agri'cola
densarnente poblado, hacia donde lIevaremos toda nues
tra atencion...

J.Y. MARCHAL
R.PALMA

Fuentes: Solis Fuentes; 1982
Garda Velazquez; 1984
Revel-Mouroz; 1971
Garcia VeIazquez-Palma G.; 1985
Williams; 1980
Juarez Gomez; 1976
Ochoa Contreras; 1982

Distribucion de la SUperficie cu1tivada por tipo de cu1tivo en la region.
VERACRUZ _ CENTRO (en hectareas ) FUENTE: S A R H - D G A, 1977

CULTIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS CULTIvas ABSOLUTOS RELATIVOS

café 48,740 51.89 GRUPO HORTALIZAS 3,336 25.78

caila de Azucar 77,659 34.33 Ca1abaza pipian 397 37.99

Ma!z de Temporal 77,319 20.88 Ca1abacita 24 100.00

Ma!z de Invierno ,6,756 3.63 Cebo11a 4 3.47

Frijo1 de Temporal 2,942 23.26 Col 41 73.21

Frijo1 de Invierno 7,638 22.05 Chayote 285 53.97

Mango 6,199 44.43 Chi1e verde 555 14.41

Papa 9,337 94.32 Chi1e seco 1,045 38.70

GRUPO CEREALES 5,863 19.35 Fresa 23 100.00

Arroz 310 1.35 Jitomate 856 66,87

Avena 100 66.66 Pepino 19 33.92

Cebada 3,963 67.73 Sand!a 70 2.13

Trigo 1,490 97.38 Tomate de cascara 17 62.96

GRUPO FRUTALES 10,429 26.97 GRUPOS CITRICOS 6,283 9.03

Aguac'llte 893 19.27 Nar'llnja 5,555 8.66

Anona 39 13.35 Limon 445 27.79

capul1n 14 17.07 Mandarina 269 9.34

Cirue1a 537 18.13 Pomelo 14 1.45

Coco (agua) 222 13.37 GRUPO amos CULTIVOS 7,640 29.16
Durazno 113 23.94 Camote 30 33.33

Guamibana 24 15.79 Jicama 6 6.66

Guayabo 65 28.26 A1fa1fa 631 73.37
Mamey 96 15.26 Ajonjol1 1,100 48.62
Manzano 440 24.43 Cacahuate 37 33.63
Melllbri110 17 19.32 Yuca 16 9.03
Nanche 103 38.01 Soya 200 8.71
Papaya 4,597 77.94 Tabaco 545 11.12
Pera 57 14.28 Ejote 95 63.63
Peron 31 26.96 Haba 4,741 36.64
Piiia 500 6.41 Ch!charo 229 65.24
P1atano 2,195 22.34

Tamarindo 440 73.33

Zapota 46 6.71 TOT A L 257,670 24.91'

(*) PODcenta)es con respecta a la superfic1e total en cada cu1tivo en el

Estado de Veracruz Segûn GARCIA VELASQUEZ, 1985, pp 51,52
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Paisaje cafetalero

Fucnte: El Café en México
Artes de México No. 192
1960

Cafetal: carnino interior



PRESENTACION DE LA TERCERA PARTE:
EL AREA XALAPA-COATEPEC

En su tercera parte, el estudio se orienta hacia la identificación de sis
temas de producción (cultivos y ganadería) a la escala de diez municipios
que constituyen el .. área cafetalera" delimitada por el INIREB. a partir
de criterios físicos principalmente. Esta vez la investigación se apoya co
mo antes en el trabajo de zonificación, pero también sobre resultados de
encuestas directas con los productores para lograr un diagnóstico (" ope
ración que tiende a analizar y juzgar las formas de utilización del espacio
rural" ). A esta gran escala, podríamos considerar la zonificación como la
expresión cartográfica del diagnóstico.

Nuevamente son analizados los datos agroecológicos (pero a partir de
registros en estaciones y no sólo por la simple consulta de documentos
cartográficos existentes, como antes), con el fin de obtener una zonifica
ción más precisa de los climas locales, de la cobertura vegetal o de las
pendientes. Los mapas presentados en las láminas que siguen son 11 menu
do, creaciones nuevas y no publicadas a la fecha.

De manera parecida, las monografías de los municipios o de las comu
nidades, así como de las tesis de historia o de economía, que se refieren
especialmente a los hechos humanos pasados o actuales de los alrededo
res de Xalapa-Coatepec, son aprovechados para poder evidenciar las prin
cipales tendencias de la vida rural. Sin embargo, de un documento a otro
-o de una encuesta a otra- las comparaciones de los datos y el seguimien
to de las evoluciones son delicados. Por ejemplo, las informaciones del
INMECAFE sobre la "Cuenca Coarepec" se extienden a otros municipios
aparte de los que contempla el área cafetalera delimitada por INIREB;
otro ejemplo: los censos agrícolas de la SARH y de la S.P.P. raramente
concuerdan en los mismos años y a veces deseamos preguntar cómo se
han establecido las estadísticas.

Todo eso hace que formular un diagnóstico preciso del afea cafetalera
sea más que presuntuoso, pues la cartograffa de base a gran escala
(1/50,000) es insuficiente y llena de múltiples errores principal
te en lo que más interesa: la toponimia y localización de los lugares habi
tados. Tuvimos que hacer nuevos mapas antes de que salieran los últimos
datos a la escala 1: 20,000 de la S.P.P.

El recurso de la fotografía aérea (1 :50,000 y 1:20,000) disminuye es
tos errores, pues la foto interpretación permite la localización precisa del
hábitat, del diseño de la red de caminos y reporta los principales rasgos
del parcelario. Sin embargo, sólo son informaciones cualitativas y, a me
nudo, con la presencia de una fuerte cobertura vegetal, no es fácil identi
ficar la lotificación de los cultivos; a veces, este ejercicio resulta imposi
ble.

La fotointerpretación se utiliza sólo para el reconocimiento, ya sea
de las unidades fisionórnicas de paisaje o de las unidades del medio natu
raL Después de lo cual, los recorridos de transectos son indispensables, al
igual que la encuesta directa.

En la etapa actual de nuestra investigación, parece que el área denomi
nada" cafetalera" es más que diversificada, tanto desde el punto de vista
físico como humano. El área bien puede subdividirse en tres zonas, to-

mando en cuenta los criterios agrícolas y ecológicos:

-Un sector, oeste y suroeste alto (más de 1,400 m.s.n.m.) con papas,
maíz, ciruela, durazno y ganadería lechera. Este sector abastece en
mano de obra al cultivo del café.

-Un sector central (750-1,400 m.s.n.m.] , eminentemente cafetalero,
en donde se localizan las fmcas de mayor producción desde el inicio
del siglo XX y en donde anteriormente se asentaron los latifundios
cañeros durante más de tres siglos.

-Un sector bajo, hacia el límite del este (por debajo de 750 m.s.n.m.),
que se caracteriza sobre todo por su producción de frutales (mango,
papaya) caña de azúcar y en donde el café presenta una tendencia a
desarrollarse.

A partir de esto nuestras primeras hipótesis de ..crisis cafetalera" y de
..cafetales presionados por la ganadería y la caña de azúcar" (ver presen
tación general del libro, lámina 11) parecen menos evidentes una vez con
frontadas con la realidad. Con seguridad podemos decir que la explota
clan del café se presenta como pilar de la vida económica, con circula
ción de capital y rotación intensa de mano de obra asalariada al interior
del área y sobre todo en su sector central (PONCE, 1982, pág. 47) pero,
por otro lado, es posible hablar de un área no sólo cafetalera sino tam
bién de actividades bien integradas. El café tiene fuerte presencia
(51 %de las superficies cultivadas) pero no domina: "cultivadas" no sig
nifica .. total" , los pastizales no son tomados en cuenta en este tipo de
cálculo (entre 14 y 15 %de la superficie del área). Más que denominarla
cafetalera, sería mejor decir que el área presenta un adecuado funciona
miento diversificado y articulado, que integra además un cierto equilibrio
armónico urbano-rural.

Lo que se ve en este paisaje y se confirma con entrevistas a los agricul
tores es la existencia de una combinación de producciones obtenidas a
partir de todas las posibilidades locales en el punto de máxima oportuni
dad para el campesino, cuando no está obstaculizado por cuestiones rela
tivas a la tenencia de la tierra, principalmente por la apropiación de sec
tores completos hecha por los ganaderos o los grandes productores de
café (que a menudo son los mismos).

y así entramos al delicado problema de las categorías de productores.
PONCE (op. cit., p. 52 Y55) escribe que" son los pequeños productores
los que constituyen, en el área de Xalapa-Coarepec, a la gran mayoría,
pero que son precisamente los grandes productores (quienes poseen de
50 has. en adelante) los que más café aportan a la cuota regional...,
además de ser ellos mismos los propietarios privados de la mayoría de
los beneficios de café y, por lo tanto, los grandes exportadores" .

Entonces, la existencia de diversidad de cultivos donde predominan el
minifundio y la verdadera pequeña propiedad permiten al campesino, por
un Jada, producir en su explotación lo necesario para subsistir pero sólo'
durante una parte del año y la otra tendrá que recurrir necesariamente a
la venta de su fuerza de trabajo, sobre todo en-la época de corte del café.
Por otro lado, permite que los-cafeticultores medianos y grandes cuen
ten con mano de obra suficiente y barata para las labores del cafetal sin
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tener que mantener a los trabajadores durante todo el ailo (op. cit., p.
60). De la diversidad en la tenencia de la tierra, podemos decir que asi
se establece un equilibrio Ibgico 0, si se prefiere, una base creada por cier
ta autosuficiencia del acea en mana de obra agrfcola.

A proposito de este breve anaIisis, nos cuestionamos sobre la busque
da de alternativas para el pequeiio productor, que es precisamente uno de
los temas deI LIDER. iComo imaginar altemativas agrlcolas rara el culti
vo deI café teniendo en cuenta este patron dentro deI cual e minifundio
conjuntamente con la gran propiedad forman una estructura economica
social interdependiente?

con la nocion de desarrollo en su sentido de busqueda de altemativas
que puedan elevar la calidad de vida deI pequeiio productor (ver lamina
212). Las ultimas liuninas de este capitulo estan consagradas a tres ejem
plos de dinamica en sistemas de producci6n.

J.Y. MARCHAL
R.PALMA
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Todo eso es para meditar sobre el ultimo nivel de observacion, cl cual
tendrfa que pennitir la aproximacion a los pequeiios productores a través
de un estudio de los sistemas de produccion, mientras que 10 que pode
mos hacer aquI no es mas que estudiar las desigualdades entre lugares de
una misma area y, a partir de e1las, tratar de definir 10 que es .. pcqueiio
productor" . El presente trabajo no podra encargarse de esta etapa final;
son las demas investigaciones al nivel de la comunidad, que prosigucn
hasta este momento, las que tienen esta pesada responsabilidad.

.. El paso de unas condiciones de pequeiia producci6n -mas 0 menos
marginalizada- hacia una agricultura mas modema, que comercialice en
buenas condiciones una parte importante de su producci6n, depende de
algo mas que deI legitimo deseo de los productores para salir de 'sus con
diciones actuales de vida. Por otra parte, la evoluci6n de la agricultura
esta supeditada a condiciones internas y sus caracteristicas estructurales
se condicionan en gran medida por su capacidad de adaptarse a los cam
bios que produce èl contexto general. Por ejemplo, una agricultura donde
predomina el pequeiio productor -como es el caso en aigunos municipios
de el area Xalapa-Coatepec- que utiliza esencialmente el trabajo de su
propia familia, no reacciona de la misma manera a las solicitudes externas
que aquélla que presenta una importancia relativa de las unidades de pro
duccion de gran tarnaiio, relativamente capitalizadas y con una compe
tencia de mana de obra asalariada, como es el caso de algunas unidades
de produccion alrededor de Coatepec:' (GARCIA VELAZQUEZ, 1985,
pp. 4-5).

Nos detenemos ante la diversidad ecologica, la historia de la tenencia
de la tierra, las actividades productivas, las unidades de paisaje, cs dccir,
.ante todo 10 que constituye el maréo necesario para el entendimiento de
los sistemas de produccion. Pero no podemos hablar y menos definir 10
que es un minifundista 0 un jefe de explotaci6n en una comunidad mar
ginaI, porque las caracterfsticas deI minifundio son: el tamaiio de la ex
plotacion agricola, sus practi.cas de baja productividad, su incapacidad

.para absorber crédito y nueva tecnologfa, es decir rasgos que nuestro en
foque espacial no permite reconocer. Nos acercamos solamente a esta
definici6n, proporcionando algunos datos ambientales. Pensamos, en
efecto, que la lectura atenta de las transformaciones deI paisaje rural
(que se perciben en los mapas) da un cierto nu.mero de rasgos significa
tivos sobre el grado de evolucion de la sociedad rural, asl como de sus
condiciones de produccion. Sin embargo, junto con las ultimas laminas
de este libro, presentamos el punto de vista de alguien comprometido
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LOS AGROCLIMAS

La incertidumbre y el riesgo climáticos en la actividad
agrícola. siguen siendo dos limitantes constantes que le
jos de estimular la inversión impiden el desarrollo de este
sector productivo.

En miras a un mejor aprovechamiento de los recursos
naturales existentes y para disminuir los riesgos ligados a
la adversidad del temporal, se estableció en la zona de
Xalapa, Ver., un sistema agroclimático de referencia,

L.OS AGROCLIMA8

19°35

97000

mediante la zonificación en unidades homogénea. Aa·
miJmo, te determinaron las principales restricciones
agronómicas para las diferentes unidades, siendo ellas, la
defICiencia hídrica y las heladas. Los objetivos del aiste
ma de referencia son:

a) Estar acorde con las condiciones climáticas de las
regiones tropicales.

b) Que la clasificación exprese tanto las condiciones
agrodimátic:as bené6cas para los cultivos, como las
que representan una re.tricción.

c) Que ofrezca una base de análisis de las interaccio
nes entre clima y lasexigencias de los cultivo••

••eAL.A

o l' • 11 .... ....

96~ 96°50

De acuerdo a dichos requisitos, se aplicó la ..clasifica
ción agroclimátic:a en un .istema decimal" establecida
por Jaetzold (1979). utilizando asimismo. criterios rele
vantel para lo. cultivos. I1icha clasificación, desarrollada
exclusivamente para las regiones tropicales. comprende
SO tipos o unidades principales y 400 subtipos (sub-uni
dades) representativas.

Las unidades agroclimáticas se definen por los termo
tipos" e" y por los hidrotipos "h" y/o "a", seguidos por
lo. subtipo•• mismos que permiten identificar situaciones
agroclimáticas, en las cuales suelen encontrarse a menu
do uociaciones vegetales importantes.

Ej. el tipo (t3hS) es el agroclima "Tropical fresco (t3)
predominantemente húmedo. todo el año {hS,... Se pue
de subdividir en (t3.1hS.4•...e.iss.n, o en (t3.2hS.4....
t3.2h5.1), según los casos.

La clasificación fue complementada por diversos pa
rámetros del balance hídrico de Thornthwaite, para ca
racterizar mejoc las condiciones de sequía y estimar la
importancia de la deficiencia hídríca.

En la región de Xalapa se identificaron 8 unidades
agroclimáticas (véase tabla) que fueron representadas en
la lámina 119. mediante un método de interpolación
cartográfica (sistema de isolíneas integrando el relieve lo
cal). Dichas unidades se ordenan según el gradiente alei
tudinal de la vertiente del'Golfo de México. que en esta
región presenta un declive regular de 2600 mts. A lo
largo de esta vertiente, la estación de lluvia útil para las
plantas decrece paulatinamente en duración y en intensi
dad desde el agroclima tipo t4h5 (tropical frío, húme
do todo el año y sin deficiencia hídrica en el suelo), ha
cia el t1a2 (tropical cálido. predominantemente árido,
con larga estación húmeda y con deficiencia hídrica mo
derada durante 6 a 7 meses del año),

En cuanto a las restricciones agronómicas y siendo
que para la zona de Xalapa algunos factores limitan tes
son la distribución de la lluvia a lo largo del año, el ba
lance entre precipitación y evapotranspiraeión poten
cial y las temperaturas, se obtuvo que:

. -las zonas bajas son las afectadas por la deficiencia
hídrica en ciertas épocas del año (el cálculo de reali
zó considerando como promedio de humedad alma
cenado. 100 mm. de agua).

-Las regiones situadas arriba de los 1000 mts. sufren
de heladas, cuya duración, intensidad y frecuencia,
crecen progresivamente con la altitud.

Regionalmente, estas dos restricciones agroclimáticas
pueden ser causa de inestabilidad en los sistemas de pro
ducción, y en particular del cafetalero. que corresponde
en su mayor extensión a 105 tipos (t2h5), (t2h4) Y
(t2h3). Algunas porciones productivas de esta área
pueden sufrir ocasionalmente, dentro del mismo año,
tanto el estrés hídrico como térmico, y de ahí tal vez, su
mayor fragilidad en comparación con zonas vecinas.

D. GEISSERT
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LEYENDA DE LA CARTA AGROCUMATICA

TROPICAL FRIO
(temp.med.anuaI: 2-11OC)
PREDOMINANTEMENTE
HUMEDO

TROPICAL FRESCO
(temp.med.anuaI: U-17.SOC)
PREDOMINANTEMENTE
HUMEDO

TROPICAL TEMPLADO
(temp.med.anuaI: 17.5.23oC)
PREDOMINANTEMENTE
HUMEDO

TROPICAL CALIDO
(temg.media anuaI superior
a 23 C)
PREDOMINANTEMENTE
HUMEDO

TROPICAL CALIDO
PREDOMINANTEMENTE
ARIDO

MUYFRIO
(temp.mCn.med.anuaI < ~C)
mas de 15 dias de heladas duran·
te dace meses ai allo, cada allo.
FRIO MODERADO
(temp.mi'n. med.anual ~ 20 C).
De 35 a 125 dias de heladas du
rante 12 meles ai allo,cada lIfto.
BASTANTE FRESCO
(temp.min.med.anual < sa C),
2 a 3S dias de heladas durante 5
meses ai allo. No se produee ~.
da allo.

FRESCO MODERADO
(temp.min.med.anuaI ~ 8° C)
o a 2 dias de heladas durante 5

meses ai ano. No se produce ca·
da ano'.

TEMPLADO FRESCO
(temp.mln.med.anuaI < 140 C)
o a 2 dlas de heladas, durante
menos de 5 meses ai mo. No 0

curre cada allo.

TEMPLADO FRESCO
Libre de heladas.

CALIDO MODERADO
(temp.min.med.anuaI < 2()OC)
Libre de heladas.

CALIDO MODERADO
Libre de heladas.

HUMEDO TODO EL Aiilo
(0 messeco)

HUMEDO TODO EL Aiilo
(0 mel seco)

HUMEDO TOno EL Aiilo
(0 mes seco)

HUMEDO TODO EL ANO
(0 mes seco)

ESTACION SECA MUY CORTA

(1-2 meses)

ESTACION SECA CORTA
(3-4 meses)

ESTACION SECA CORTA
(3-4 meses)

ESTACION SECA LARGA
(5-6 meses)

ESTACION HUMEDA LARGA
(5.6 meses)

Con 1 • 4 meses subhfunedos y ausencia de deficiencia
hidrica. Precipitacion anuaI entre 1600 y 2000 mm.
Altitud superior a 2500 m. t4.2 h5.3

Con 1 - 4 meses subhmnedos y ausencia de de6ciencia
hidrica. Precipitacion anuaI entre 1600 y 2000 mm.
Altitud superior a 2500 m. t4.1 h5.3

Con 1-4 meses subhumedos y ausencia de deficiencia
hfdrica. Precipitacion anuaI entre 1600 y 2000 mm.
Altitud entre 1500 y 2500 m. t3.2 h5.3

Con 5 - 8 meses subhumedos y ausencia de deficiencia
hidrica. Precipitacion anuaI entre 1200 y 1600 mm.
Altitud entre 1500 y 2500 m. t3.2 h5.2

Con 0 meses subhumedos y ausencia de deficiencia
hidrica. Precipitacion anuaI superior a 2400 mm.
Altitud entre 1500 y 2500 m. t3.1 h5.4

Con 1 • 4 meses subhumedos y ausencia de deficiencia
hidrica. Precipitacion anua! entre 1600 y 2000 mm.
Altitud entre 1300 y 1500 m. t3.1 h5.3
Con 5 - 8 meses subhumedos y ausencia de de6ciencia
hi'drica. Precipitacion anuaI entre 1200 y 1600 mm•

. Altitud entre 1300 y 1500 m. t3.1 h5.2

Con 1 - 4 meses subhumedos y de6ciencia hidrica nula
o pequena. Precipitacion anual de 1600 a 2400 mm.
Altitud entre 1000 y 1300 m. t2.2 h5.3
Con 5 • 8 meses subhumedos y deficiencia hidrica
variable (nula. pequena y moderada). Precipitacion
anual entre 1200 y 1600 mm.
Altitud entre 1000 y 1300 m. a.2 h5.2

Con deficienéia hidrica pequena a moderada,
generalmente en abril y mayo. Precipitacion anuaI de
1600 a 2000 mm.
Altitud entre 1000 y 1300 m. _ a.2 h4

Con de6ciencia hidrica moderada. de febrero a mayo.
Precipitacion anua! de 1200 a 1600 mm.
Altitud entre 1000 y 1300 m. t2.2 h3
Débil Y estacion humeda fuerte. Deficiencia hidrica
moderada de febrero a mayo. Precipitacion anuaI de
1200 a 1600 mm. Altitud inferior a 1000 m. t2.2 h3.4

,;

DébU y estacion humeda fuerte. De6ciencia hidrica
moderada de febrero a mayo. Precipitacion anuaI de
1200 a 1600 mm. Altitud inferior a 800 m. t1.2 h3.4

Con deficiencia hi'drica moderada a fuerte, de
diciembre a mayo. Precipitacion anuaI entre 1200 y
1600 mm. Altitud inferior a 1000 m. t1.2 h2

Con deficiencia hidrica moderada de diciembre a mayo.
Precipitacion anuaI entre 800 y 1200 mm.
Altitud inferior a 800 m. t1.2 h2.1

120

111111111111111111111111111111111111111111111111111111Illmllll!!!lftlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



DlEpr:'C'E Ne'A
H'DR'CA

...
'v

19025

r: \

(, (
I I

1 J
I I

, I
I I
\ I
\/
I

I
I
1
I

(

xl,fto _---'..---- /
I

I

-'

ZONIFICACION DE LA SUSCEPTffiILIDAD A LA
DEFICIENCIA HIDRICA

La alimentación en agua de las plantas y de los culrí
vos, depende de manera estrecha de la disponibilidad de
la que ha penetrado en el suelo. Una fracción de agua in
fdtrada es retenida, otra eliminada por drenaje, una más
se evapora y la última es consumida por los vegetales.
El balance hídrico permite conocer la cantidad de agua
destinada a cada una de estas funciones.

La deficiencia de agua en el suelo, como consecuencia
de un balance negativo entre el agua disponible para los
vegetales (precipitación) y el agua utilizada para satisfa·
cer las necesidades tanto de evaporación flsica del suelo
como de transpiración fisiológica de dichas plantas (Eva.
po·transpiración potencial), puede limitar substancial
mente el buen desarrollo de los cultivos y disminuir los
rendimientos.

La región de Xalapa fue utilizada como área de diag
nóstico de la susceptibilidad a la deficiencia h{drica, con
siderando ésta como una de las fuentes potenciales de
inestabilidad de los sistemas de producción agñcola.
Dicha deficiencia fue determinada por cálculo a partir
de datos climáticos y su importancia relativa evaluada
mediante el método del balance hídrico de Thorneh
waite. Finalmente, estableciendo valores límite, se deli
mitaron zonas con riesgo de padecer deficiencia hídrica
en el suelo.

Con el método de C.W. Thornthwaite se calcula la
evapotranspiración potencial y se realiza una compara·
ción mensual de las distintas variables que componen el
balance hídrico. En seguida y para determinar la defí
ciencia hídrica, se consideró como promedio de hume
dad almacenable (HA) en el suelo el valor de 100 mm.
de agua. Si la humedad almacenada sobrepasa este límite,
se produce un excedente (demasía) no utilizado por las
plantas; al contrario, en época de sequía, el suelo se rese
ca y la humedad almacenada se agota, dejando los vege·
tales en un estado de estrés hídrico. (HA=O).

EVALUACION DE LA IMPORTANCIADE LA
DEFICIENCIA HIDRICA

_._._.Iflllih delCÍI"eG

ISCALA.

o 1 :1 , • SI•• 10".

DEFICIENCIA HIDRICA

Q] Nula

m PequeJlo

.mm Moderado
_ Grondt

La evaluación se realiza mediante el cálculo del Indí
ce de Estrés Hídrico (IEH) que corresponde a la fracción
(en %) de la deficiencia hídrica anual (da) sobre la evapo
ración potencial anual (ETPa), ambas expresadas en mm.
de agua: IEH ( %)= dal ETPa x 100

Estableciendo para la región de Xalapa IEH 0.069
(da), se considera que:
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P. T C Hed. ETP. d. IEH INTENSIDAD D U R A C 0 N
(0"0 ) .nu.l (0"0 ) ( .... ) (~) ( me.e.

Almolong. 1461.6 25.3 1441.1 389.3 27.01 Hoder.d. 4 (Feb - H.yo

Bella E.peranza 1379.0 25.7 1572.7 536.1 34.08 Fuerte 6 (Ene - H.yo

Coa tepee 1787.6 19.0 881. 9 0.0 0.0 Nul. 0

J.lapa 1490.4 18.0 822.7 0.0 0.0 Nul. 0

J.leomuleo 1106.4 24.5 1379.7 428.0 31.08 Hoder.d. 6 ( Ene - H.yo )

L•• Ani.... 1345.7 19.2 886.6 0.0 0.0 Nul. 0

L•• Vig •• 1229.9 11.5 525.3 0.0 0.0 Nul. 0

Hir.dore. 1107.4 20.7 991.5 186.2 18.78 Pequeil. 4 (Feb - H.yo

R.neho V1ejo 1248.0 21.2 1007.0 145.9 14.49 Pequeil. 4 (Feb - H.yo

Temblader •• 1746.2 9.3 535.6 . 0.0 0.0 Nul. 0

Teoeelo 2073.3 19.4 892.0 0.0 0.0 Nul. 0

DEFICIENCIA HIDRICA ANUAL EN VARIAS ESTACIONES

DE LA REGION DE XALAPA, VER.

-cuando IEH = 33.3 % , 0 sea, cuando da )485.5
mm. existe una !Y~~ denciencia de agua.

-cuando 16.7 % (IEH ( 33.3 %, 0 sea, cuando
242 mm. ( da ( 485.5 mm. la deûciencia es !!.1Q:
der.!d.!.

-cuando 0 % (IEH 16.7 %,0 sea, cuando 0
mm. ( da (242 m. existe una pequeiia deficien-
cia de agua, y - - - -

-cuando IEH=O 10 ,0 sea, da=O mm,la denciencia en
es.!1'!!~

La tabla resume los principales datos de doce estacio
nes consideradas, presenta los valores de da y de IEH, as{
coma la duracion de los periodos con falta de agua.

ZONIFICACION

Gracias a la obtencion de los valores-l1mite dei IEH,
se trazaron sobre un mapa topogranco isol1neas de valo
res dei indice. As! se identificaron areas homogéneas de
susceptibilidad a la deficiencia h{drica (lamina 121):

a) La zona calida de la region de Xalapa (Almolonga,
Bella Esperanza y Jalcomulcol cuya altitud varia
entre los 400 y los 100 m.s.n.m. se caracteriza por
tener temperaturas e1evadas (media anual superior
a 24 0 C) Y coma consecuencia de clio, la evapo
transpiracion (1464 mm) supera a la precipitacion
(1315 mm). Esto genera deficiencia h{drica mode
rada (unidad 3) y hasta fuerte (unidad 4), entre 4
y 6 meses al aiio (de diciembre a mayo).

b) La zona semi-dlida, situada en tre los 900 y los
1300 m.s.n.m., (Coatepec, Las Animas, Miradores,
Rancho Viejo y Teocelo) recibe mayores cantida
des de lIuvia al ario, y beneficia de temperaturas
mas suaves. El estrés Ir{drico es pequefio (unidad
2) e incluso inexistente (unidad 1) en las areas mas
Irumedas; su duracién es mas corta, presentandose
solo durante 4 meses, generalmente de febrero a
mayo.

c) En la zona templada (Xalapa, Las Vigas, Tembla
deras), comprendida entre los 1300 y los 2500 m.
s.n.m., la precipitacion es sunciente para satisfacer
todo el aiio las necesidades de las plantas y por 10
tante la deficiencia lr{drica es nula.

D. GEISSERT



TIPOS DE VEGETACION y USO DEL SUELO

Se presentan 4 mapas de los tipos de vegetación y uso
del suelo y la información que contienen fue realizada en
base a la interpretación de fotos aéreas escala 1: 50 000
del año 1968 del vuelo Pernex Misantla, Ver., verifica
ciones de campo y a la recopilación bibliográfica de los
estudios florísticos que se han realizado en la zona.

El mapa 4 (comunidades vegetales) presenta la distri
bución de los tipos de vegetación y las zonas de transi
ción.

Pinar

Los pinares se encuentran desde los 1500 hasta los
3500 rn.s.n.m., en clima templado húmedo con lluvias de
verano (C (m) (w" ) b" (i ') g y C (m) w" cig). Sobre an
desoles, litosoles y sobre basalto vesicular. Las especies
que conforman esta comunidad, según Ortega (1981) y
Narave (en preparación) están constituidos por: 5!!U;!
~y~c~...!1!!e Ehrenb, ~i!!~ ~t~2 Cham & Schlechr., ~i

!!u~ p.!e~~~r~b~.! varo ~~~e!!.c~ Shaw y ~Í!!.u~ p~!!.'
clo~t!:...oQu-!, varo ~02t~~c~n~i.! Martínez. El estrato aro
bustivo está conformado por ª-afc.h3!~~o!!.fe!~ H.B.&
K., estrato herbáceo de los Pinares que se encuentran so
bre lava de basalto, está dominado principalmente por
plantas que reflejan más condiciones de falta de hume
dad, entre éstas se encuentran plantas suculentas como
el ~v...l' ~a!ap~n.!~ Roezl. y las plantas revivisentes o
poiquilohídricas como ~e~n~ll~ p#_~~n~ (Presl.)
Spring.

Pino-Encino

La comunidad de Pino Encino se localiza entre los
1100 y 2500 m.s.n.m., en clima templado húmedo con
lluvia de verano o todo el año, Sobre andosoles, litosoles
y lava de basalto vesicular. De acuerdo con Ortega
(1981) y Naráve (en preparación) el estrato arbóreo está
conformado por: ~Í!!.u~ ~Y2c~...!1!!e Ehrenb, P. p~.!!d2~

t.!.oJ?~ varo ~o~t~~~~ Martúiez, P. p~t!!l~ Cham, &
Schlecht, 9!J.e.!:.c!!.s ~a!!.di.c~11! Nee, Q. ~~~ Nee.,º' ~'!f~~1:!l Humb & Bonpl, º. ~l!-ri.!!a_ Humb. &
Bonpl., º' aff. p~dll!!.c.!!.~ Nee,.Q. PE1YE1~rp.h~Schle
chtendal & Charn y ~.!!u~ J~~~~i~ (H.B. & K.). El
estrato arbustivo está caracterizado por varias especies
de .Q.!!.e!.c1;!.s y por Baccharis conferta H.B. & K. El estra
to herbáceo de las~;;~~iJade; dePino Encino basalto,
está compuesto por Crasuláceas como ~cili.~~ri~ ~ac~

!!l~S-ª. Hook., plantas revivisentes como Cheilanthes intra
!!l~gin~~ (Koulf) Hook., plantas an;:;ale;- pe-;-e;;n~;y
cespitosas como ª-01l~2i~ t~~f9lia (Cav.] Schlechter,
CYllº-dQ!!. cla~tylo!! (L.) Pers y t~~!!.1 ~~~_ H.
B.&K.

Entre una altitud aproximada de 2200 y 1900 m.s.n,
m., en clima templado húmedo se encuentra la zona de
transición del Encinar y del Bosque Caducifolio, que está
constituida por elementos de ambos tipos de vegetación.

Bosque Mesófílo de Montaña

Este tipo de vegetación ha sido muy perturbado por
el hombre, el cual lo ha transformado generalmente en
zonas de cultivos, pastizales, mm y cafetales. Las zonas
de cobertura vegetal que se encuentran en el, son gene
ralmente etapas sucesionales, Se localizan principalmen
te en la vertiente este del Cofre de Perote, entre los
1200 y los 1900 m.s.n.m., en clima templado búmedo
con lluvias de verano o todo el año, sobre ando soles. De
acuerdo con Zolá (1980) se encuentran las siguientes
especies: ~;gp!!l~ ~ar21J!1~a Walter, Qe.!~a I!!~..Q

p.hrllª- Mart. & Galeotti, ~1~t1E"ª- º-~id.$!!.~ Steudel,
~l~tl.!!ª- ,!!e-!i~lI;!!l!..D.C., Liq~~~ar !!.1~2Phr~Oers
ted, M~liº-s!!.1ª-~b~ (Schlechter) walp., ºs!!Y~~.!
(Miller) C. Koch, Q1!-e!:f1;!.s ~3!!.di.c!.D! Nee,.Q. !.C!!t!f<lliª
Nee,.Q. g~a..!}l!..Cham, & Schlechtendal,.Q. ~affi!~
Berith., .Q. ~~~o~~ Hwnb. & Bonpl., .Q. Lei.2p.hrll~

A.D.C.,.Q. P21Y.!.J1Erp.h~ Cham, & Schlechtendal, .9.
~o_rii.Liebm., .9. ~al~E..e!!.s!! Humb. & Bonpl. algunas
especies del género ºr~0.p!!1~, ~e!ll~ ~~dc!D2Müler.
En el estrato arbustivo, por citar algunas especies; ~rQ

~!! 4.r~º- Schelechrendal, ~r.QtQ'!.. s.!ip.!!~c~u.! H. B. &

K., varias especies del género ~a!!i~nEr~.

Encinar

El Encinar es una comunidad vegetal que se encuen
tra en diferentes condiciones ecológicas. Se localiza des
de los 600 hasta los 2200 m.s.n.m., tanto en clima tem
plado húmedo (C (m) w" cig y C (fm) w' b (i') como en
cálidos subhúmedos intermedio (Awl (w) (i') g y Awl
(w) (e) g). Sobre andosoles, luvisoles rendzinas, litosoles,
así como sobre basalto. De acuerdo con Naráve (en pre
paración), Ortega (1981) Y Castillo (en preparación) la
composición florística de este tipo de vegetación está
constituida por; ºl!!=x:f~ ~:l!..ta.E~ Nee,Q. ~u~aHumb.
& Bonpl,..9. .#t p~d~'.!..c~ Nee, .9. p~d.El.!..c~
Schlechtendal & Cham,.Q. P21~.QIP.ha Schlechtendal
& Cham,.9. Q.l~!4~ Schlechtental & Cham Y ªr~E.a
clulc!! (H. B. & K.) Mart. En el estrato arbustivo se en
cuentra ºiQOE !.d~l!. Lindl., ~c~cla ~o.!.Djg~.! Wüld y
~~~ p~n.Eª-tula Benth.

Selva Baja Caducifolia

La Selva Baja Caducifolia se localiza entre los 900 y
200 m.s.n.m., en clima cálido subhúmedo intermedio.
Sobre andosoles, litosoles, Feozenes y basalto vesicular.
De acuerdo con Ortega (1981) y Castillo (en prepara
ción) las especies más importantes que conforman este
tipo de vegetación son; !!\!!S!.r!.!-ÍI!!.a.!}1ba (L.) Sars., 9i-

!La !C~~ (H. B. & K.) Britton & Baker, ~ffi-ª par
~...9!!- Rose, ~lti!. ~~~aacq.) Sars., {;o.f~o'!p-er.:.

!!'Y..I!! yj.tifQ.li.!!l!! Spreng., 9>.!U.2"-~~~a Loes,
!?i.2I¡ryr.Q~ ~r~e.fl:!!~ (Standley) Standley, ~u.pl:!...orlJ~

~!!..e!!:~~I!...~b.!!a~Muel1.Arl., ~~~enª-P~~~~~!~
(Sch1echter) Bent., ~y..!il..9ma '!c.AILukeE~ (Kunth)
Bentb, .1'-.a.lUit!!II!... (Schlechtendal) Benth., ~'!!D~a l'J!
b.q L., Wgp!!l~ @!!cQ1Q.r Charo. & Schlechtendal, En
el estrato arbustivc se encuentran: ~f.a.9!. ~om!g~~

willd, ~~~ .fo.!Y1.DQc!~ H. B. & K., .E!~..!1y"s ~!!..ie..:
4e~ Cham & Schlechtendal.
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CANA DE AZUCAR C AP'IE

• CAFETAL
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CANAVERAL

CANAVERAL ASOCIADO CON: PASTIZAL
CAFETAL
SELVA BAJA CADUCIFOLI A
MAIZAL
MAN GAL

.-:: :..:::,. CAFETAL ÂSOCIADOCDC
ENCINAR
&OSQUE CADUClFOLlO
MANGAL
PASTIZAL
CAAAVERAL

•



COMUNIDADE8 VEGETALES

L;·::jJ MAIZAL......=MAIZAL ASOCIADO
CON: PASTIZAL
BOSQJE CADUCIFOLIO
ENCINAR
5 ELVA BAJA CADUCIFOLIA
MANGAL

~ MANGAL

SIMBOL.OGIA:

r:;:i::~l PINAR y ENCINAR

.~olFJE
• BOSQI.E CAOUCFOLlO

~ SaVA BAJA
CADUClFa..1 A.

[D] PALMAR .

SIMSOLOGIA:

Il PASTIZAL

IUIII PAST:ZAL ASOCIADO
CON: MAIZAL

9JSQUE CADUCIFOUO
CANAVERAL
CAFETAL

PASTIZAL y MAIZAL
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USD DEL SUELO

Debido a que la zona presenta una gran diversidad de
condiciones medioambientales, desde el punto de vista
climatico y edaflco, es que existe una gran variedad de
cultivos.

El uso dei suelo se presenta en tres mapas: Uno que
comprende los canaverales y cultivos asociados, otro
que contiene el cafetal y cultivos asociados y el tercero
que comprende los pastizales y maizales, mas cultivos
asociados.

Cailaverales

La caiia de azUcar (~~~ID..Qf!l~in~m L.) se en
euentra en menor extension que los cafetales. Principal
mente se localiza en las planicies y/o en ciertas ocasio
nes en lomenos con pendientes suaves. Entre una altitud
de 500 a 1300 m.s.n.m., en los climas semic:Uido 'y hu
medo con lIuvias todo el ano y semicalido hUmedo con
lIuvia de verano (A (C) (m) w" a (i') a; as1 coma en cali
do subhUmedo (Aw1 (w) (e) g).

Se presentan los canaverales y las siguientes asociacio
nes:

1) Caiiaveral, pastizal y cafetal
Il) Caiiaveral y vegetacion secundaria dei Bosque

Caducifolio
III) Canaveral y vegetacion secuodarla de Selva Ba-

ja Caducifolia
IV) Canaveral y cafetal
V) Canaveral y pastizal

VI) Canaveral y maizal
VII) Caiiaveral y mangal

VIII) Canaveral, cafetal, maizal, pastizal y vegeta
cion secundaria dei Bosque Caducifolio.

Cafetales:

El café (Ço.ff!:.ll~~~~L.) es uno de los cultivos que
ocupa Mayor extension. Se encuentra tanto en planicies
como en lomenos de cenizas volcamêas, presenclndose
generalmente en grandes areas homogéneas. Se localiza
entre una altitud de 400 a 1400 m.s.n.m., dentro dei cli
ma semic:Uido hUmedo con lIuvias todo el ano (A (C)
(fm) (w' ) a (i' ) g) y calido subhUmedo intermedio
(A w1 (w) (e) g). La Mayor parte de los cafetales tienen
arboles de sombra. Hernandez (1977) reporta las siguien
tes especies: ~~~I.! Q..d.Qr~t!.L., De~d.!.op.!l1~ ~~~~

(L.) planch. &' Decne, ~n.!e.!.olo~iJ!ln.. ~Y..fI.Qc~~

Oacq.) Griseb, ~ry-!hÈ!!a ~~!!CE1~ Mill., ~if.u.! ~o.ri
nifolia H. B. & K. Grevillea robusta R. Cuon. Insa edu-
[s-~., !!t~ Jjpis~-S~hl~cht~r~ kt~ ~p!.o~~sdt
lechtendal, !!!g~ spJ.1è..Humb. & Bonpl., ~.!!~c:!.1~p~.

y'e~~l.!..ta_(Schlecht.) Benth.

En el mapa se representan los cafetales y las siguien
tes asociaciones:

1) Cafetal, vegetacion secuodaria de Bosque Cadu
folio, mangal y vegetacion secundaria de Selva

" Baja Caducifolia
Il) Cafetal y Edcinar

III) Cafetal, pastizal y vegetacion secundarla de Bos
que Caducifolio.

Pastizales y Maizales

El mm (~~ !!1.!y~ L.) por ser una especie con gran
diversidad genética, se encuentra en diferentes condicio
nes ecologicas. Se localiza desde los 2390 m.s.nm., en
clima templado hUmedo y hasta los 400 m.s.n.m. en cli
ma calido subhUmedo intermedio (A w1 (w) (e) g y A
w" 1 (f) g). La Mayor cantidad de cultivos de matz se
encuentran en el clima templado hUmedo, tanto en pla
nicies como en lugares con pendientes moderadas y
fuertes.

Sobre el mapa se representan los cultivos de matz y
las siguientes asociaciones:

1 ) Maizal, pastizal y vegetacion seeundaria dei Bos-
que Caducifolio

II) Maizal Yencinar
III) Maizal y Selva Baja Caducifolia
IV) Maizal Ymangal
V) Maizal, pastizal y mangal

Los pastizales de esta zona son producto de la in
fluencia dei hombre, de tal forma que les encontramos
en los pinares, en las zonas de transicion de Pino Encino,
en el Bosque Caducifolio y en la Seiva"Baja Caducifolia.
Los asociados al pinar, al bosque de pino encino y a en·
cinar presentan principalmente las siguientes especies:
b..l:.Y..QP..Q~ ~e!!c.hr.Qi4e.! Humb. & Bonfl. ex Willd, !!~~
~h.a!!s!.a~, Lam., Ml!...~I!l>~ga!!1!.C!9!!r!. Hitchc. :5P.!Q:
~h~e!!1.!!D f!n.!.b~l!...~ (H. B. & K.) Hitchc., S1i~ ichu
(Ruiz & Pavon) Kunth, Sti~ ten.!!ÏS~a Trin. Mej{a
(1984).

Dentro dei area potencial dei Bosque Caducifolio, los
pastizales estan constituidos por; Arundinella <kppeana
Nees, !!Fachiari~ pB.I.Y.amne.!... (Link.) AS. Hitche, Era
grQ~ h!g!L~ Ness, ~. !!1~c:.l!D.! (Hornem.) Link.,
!ch_n~t.h.~ ~I!..ui~ Hitchc. & Chase, !.~Qpl,-o~ !!n~!L~

(Presl.) & Schlechtendal, Muhienbe!'gÏ!1 Schreberi Gme
lin, Oplismenus burmanni (Retz.) Beauv, Panicum glu
tinosum Swartz, Panicum laxiflorum., Panic,!!!! visci
dellum Scribn., Pasp-alum p-aniculatum L. Pennisetu!!!.,.
!!isBçhnU!! (Fourn.) Rupr. y otras mas.

Las areas de pastizales de la Selva Baja Caducifolia,
de aeuerdo con Mejla (1984) la conforman principal-

mente las siguientes especies; Cench~ ciliaris L., Cen
4~ ee1lÏ!!a!U.,J L., Chlotis subaristata (Cerv.) Swallen,
ChIoris virsata Swartz, Schultez, Lee!9chloa virsata (L.)
Beauv., Panicum hians EII., Paspalum lividum Trin.,
Pas~um plenum Chase, Rh~~helytrum ~ens (Nees)
Stapf & C.E. Hubb., S~obolus atrovirens (H. B. & K.)
Kunth y Triposon sgkatus (Ness) Ekman. El pastizal se
representa sobre el mapa con las siguientes asociaciones:

1) Pastizal y maizal
Il) Pastizal, maizal y vegetacion secundaria dei Bos

que Caducifolio
III) Pastizal, maizal, canaveral, cafetal y vegetacion

seeundaria dei Bosque caducifolio.

Roberto ARRIAGA CABRERA

Fuente: Hernandez Cordoba (M.);1979
Ortega (D.R.); 1981
Rzedowski (R.); 1978
Zola Baez (M.G.); 1985
Castillo (G.); 1985
Narave (F.H.) en preparacion; 1985
Mejla S. (M.T.); 1984
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SUSCEPTIBILIDAD A LA ROYA DEL CAFE
SUSCEPTIBILIDAD A LA ROYA DEL CAPE, UNA
APLICACION DEL ESTUDIO DE LOS AGROCLIMAS

El año de 1984 fue marcado por laentrada de la Ro
ya del Café al estado de Veracruz, en procedencia de
América Central, motivo de preocupación particular,
para los productores de la región de Coatepec, Como
apoyo a los programas de prevención para las zonas en
donde las condiciones existentes son favorables para el
desarrollo y la diseminación de la herrumbre y como
consecuencia de la solicitud del Servicio de Sanidad Ve
getal de la SARH, se realizó una zonificación de la sus
ceptibilidad a la Roya del Café en los municipios de Coa
tepcc, Emiliano Zapata, Jalcomulco y Naolinco, Ver.

Considerando factores altitudinales, climáticos y de
comunicación terrestre, la susceptibilidad se analiza:

-en términos de severidad potencial del ataque, y
-en el sentido cronológico de la penetración del pa-

tógeno en las zonas aún no afectadas.

Los factores deben ser considerados únicamente co
mo indicadores de la susceptibilidad y sus efectos reales
comprobados en el futuro.

l.-FACTORES RELACIONADOS CON LA SEVERI
DAD DEL ATAQUE

De manera general. el aumento de la altitud y su con
secuente disminución de la temperatura, es un factor
desfavorable a la Roya. Por lo tanto, el primer paso de la
Zonoficación consiste en distinguir cinco rangos altitudi
nales (600-1000 M, 1000-1100 m, 1200-1300 m. y
1300-1400 m) caracterizados por una disminución de la
severidad de los ataques al elevarse el terreno.

La precipitación, según la cantidad y la repartición
anual, interviene también en el desarrollo de la Roya.
Una estación seca bien marcada es un factor altamente
desfavorable, porque provoca desfoliación y desaparición
de aquellas hojas contaminadas por el patógeno, impi
diendo uña mayor propagación del mismo. Por el con
trario, una humedad fuerte y constante durante el pe
ríodo de vegetación, es altamente favorable al desarrollo
de la Roya, al igual que las salpicaduras de lluvia sobre
el envés de las hojas, ya que dispersan las uredosporas
en proporción directa a la cantidad y a la intensidad de
la precipitación.

ESCAl.A

o I 2 3 .. !lK... IOKm •

W Alta en verano
Medianomente alta en invierno
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2.-FACTORES CRONOLOGICOS DE LA PENETRA
CION DE LA ROYA

Al considerar únicamente el transporte por viento, se
sabe que las esporas pueden atravesar incluso continentes
enteros. En la región de Coatepec y durante el verano,

Medianamente alto en veraoo
Moderoclo en invierno

Moderado todo el año

Medianamente bajo todo el oño

Baja todo elaño



los vientos dominantes dei sureste y dei sur pueden favo
recer la diseminaciôn de la Roya a partir de las regiones
ya contaminadas, coma son los estados de Chiapas, de
Oaxaca y el sur dei estado de Veracruz. En el inviemo, y
debido a que los vientos dei norte (" nortes" ) son muy
atenuados en dicha regiôn, la propagaciôn aérea de las
esporas es continua durante todo el ano y no solatnente
en el verano, de Rinconada hacia Coatepec.

Las carreteras y las vIas de comunicacion terrestre en
general, a través de las personas y transportes .. contami
nados" , son otras causas de propagacibn de la Roya en
las fmcas cafetaleras. Los ejes de penetraciôn correspon
den en primer lugar a las carreteras principales (Vera
cruz·Xa1apa, 'Côrdoba-Huatusco-Xalapa) y luego a cual·
quier camino que comunique las fincas.

El anaIisis de la combinacion relativa de los cuatro
factores: altitud, precipitacion y. humedad ambiental,
vientos dominantes y Vlas de comunicacion, permite la
representacion cartografica de zonas de susceptibilidad
a la roya. Se idenrificaron cinco areas con las siguientes
caracteristicas:

ZONA 1.
-Altitud entre 600y 1000 m. sobre el nivel del mar.
-Clirna c:üido y humedo en veranD Uunio a n·oviem-

bre).
-CaIido y bastante seco en inviemo (diciembre a

mayo).
-Pocos dias con neblina en invierno.
~Vientos favorables todo el ano, y especialmente en

verano.
Susceptibilidad alta en verano, y medianamente alta
en invierno.

ZONA 2.
-Altiwd entre 1000 y 1100 m.s.n.m.
-Semi-calido y humedo en verano, con sequia peque-

na a moderada en inviemo.
-Numero de Mas con neblina moderado (invierno).
- Vientos favorables todo el ano, y sobre todo en ve-

rano.
Susceptibilidad medianamente alta en veranD y mode
rada en invierno.

ZONA 3.
-Altitud entre 1100 y 1200 m.s.n.m.
-elima templado fresco, predominantemente hUme-

do todo el ano.
-Neblina bastante importante (octubre a abril).
-Vientos favorables todo el ano, sobre todo en vera-

no.
Susceptibilidad moderada todo el ano.

ZONA 4.
-Altitud entre 1200 y 1300 m.s.n.m.
- Templado fresco, humedo todo el ano.
-Neblina importante y presente de manera regular

durante todo el aiio.
- Vientos favorables todo el aiio, sobre todo en vera

no.
Susceptibilidad medianamente baja todo el :u10.

ZONA 5.
-Altitud entre 1300 y 1400 m.s.n.m.
-Clirna templado, fresco moderado, y humedo todo

el ano.
-Neblina presente a 10 largo dei aiio.
- Vientos favorables todo el aiio, especialmente en ve-

rano.
Susceptibilidad baja todo el ano.

D. GEISSERT

Roya dei café. Fototeca INlREB
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POBLACION y LOCALIDADES

EL PROBLEMA DE LA DELIMITACION DE
UN AREA SOCIO-ECONOMICA

Como ya lo hemos mencionado, e! INlREB delimitó
un .. area cafetalera" según criterios ecológicos y geográ
ficos (el cafeto puede cultivarse de 800 m. a 1300 m.
sobre el nivel del mar, con algunas variaciones posibles,
lo que corresponde a la extensión del bosque mesófllo,
área que abarca 9 municipios con una superficie total
de 708 km2 y una población de 328 350 habitantes se
gún e! censo poblacional de 1980. Esta área cafetalera
contiene las ciudades de Xalapa y Coarepec, quienes son
un polo importante de! centro del estado de Veracruz:
Xalapa como capital del estado y las dos ciudades jugan
do un papel de cierta importancia nacional desde el pun
to de vista de la explotación de! café a partir de su im
plantación en México, es decir desde e! fin del siglo XIX.
Sin embargo, considerando la dinámica regional cafetale
ra unificada alrededor de estas dos ciudades, los nueve
municipios considerados aparecen insuficien tes para
entender el conjunto, porque se deja de lado algunos
municipios cuya producción de café no es desdeñable y
además no se toma en cuenta la zona de atracción de
mano de obra necesaria para el cultivo, sobre todo la
temporal, que efectúa una rotación entre las cosechas del
café, los fru tales (mangos, aguacates), de! maíz y de la
papa, a través de todo el año.

Así ha surgido paulatinamente la idea de ampliar el
área de estudio a varios mun icip ios vecinos. Empezamos
con Xico (177 km2 y 18,170 hab. en 1980) y luego con
Perote (735 km2 y 34,495 hab.), Acajere (50.48 km2 y
7,642 hab.), lxhuacán (114,33 km2 y 7,526 hab.) y
Ayahualulco (148 km2 y 13,038 hab . en 1980) . Final
mente estamos ante un conjunto socio-económico mas
que formado por criterios ecológicos, es decir, frente a
un espacio de 1932.78 km2 con una población de
399,218 habitantes que gira alrededor de las actividades
cafetaleras que aqu í tomamos en cuenta.

No obstante este resultado no es perfecto, pues no in
cluye e! municipio de E. Zapata donde se cultiva tam
bién bastante café . Además, algunos municipios del nor
te del área, como Banderilla, Rafael Lucio y Tlalnehua
yocan están orientados hacia la producción lechera y no
parecen relacionados con el área ni por flujos de mano
de obra según las entrevistas con algunos productores de
café. Pero si proseguimos considerando los diferentes
límites regionales, tanto administrativos, como estatales
y además adicionamos los marcados por la delegación
Coatepec del INMECAFE (construidos según sus redes
de acopio) veremos que ninguno coincide; si por otro la
do se considera la zona de influen cia de Xalapa-Coatepec
dado por las redes de comercialización, de industrias de

transformación y el control politico aparece cuí imposi
ble el fijar unos límites a esta ..área económica" . Sin em
bargo, se puede diferenciar el área cafetalera de Xalapa
Coatepec, de la de Misantla al norte y de Huatusco-Cór
daba al sur (ver segunda parte, lámina 105) y se puede
encontrar en ella una cierta lógica socio-económica alre
dedor de la producción de café: fuerte demanda en rna
no de obra agricola satisfecha por la disponibilidad que
dejan las producciones vecinas (maíz y papa en las tierru
altas, frutas en las tierras calientes), concentración de in
dustrias de transformación del café en la zona y presen
cia en Xalapa del centro de! INMECAFE, lo que demues
tra la importancia de esta región a nivel nacional .

Esta reflexión sobre la delimitación del área Xalapa
Coatepec no tiene otra finalidad que mostrar la imposi
bilidad de imponer límites estrictos a un estudio econó
mico y social porque la realidad es diversidad. Sin ern
bargo, el campo de investigación que vamos a enfocar
finalmente engloba catorce municipios en su extensión
máxima y diez en su mínima.

A .BEAUMOND

Fuente: El Café en México
Artes de México No. 192
1960

CARACTERISTICAS POBLACIONALES

Para caracterizar e! área de Xalapa-Coatepec se puede
señalar primero que es un espacio bien poblado con una
densidad media de 206,55/km2 (densidad del estado de
Veracruz: 74 hab/km2, 1980), con un 21 % de la pobla
ción activa en e! sector primario (50% si no incluimos la
ciudad de Xalapa y considerándose los catorce munici
pios de la tabla 1). En seguida vamos a dar algunas carac
telÚticas de este conjunto.

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION:

Si analizamos los datos sobre la población global de
1921 a 1980 dirigiéndose a la búsqueda de dinámicas di
ferenciales entre los catorce municipios retenidos vere
mos que durante este penado, la población global se
multiplicó por cuatro (menos de 100,000 hab. en 1921
a cuí 400,000 en 1980) i pero observamos algunas fluc
tuaciones entre los municipios y grupos de municipios
según la secuencia decenal,

Entre 1930 Y 1940, por ejemplo, se nota una baja
sensible de población en cuatro municipios: Cosautlán,
Ixhuacán, Teocelo y Tlalnehuayocan. Esos municipios,
ubicados al margen del " área cafetalera" pudieron ser
fuente de emigración tal y como la notaba REVEL
MOUROZ (1971, p. 41): .. el conjunto de las sierras de
Veracruz (aparte de Zongolica) representa zonas de erni
gración entre 1930 y 1940". Sin embargo, no aparece tal
fenómeno en otros municipios vecinos : Coatepec que en
ese tiempo era un centro importante de la cafericultura:
Ayahualulco donde la disponibüidad en tierras comuna
les pudo haber sido factor determinante de retención de
población; Xico que en esa época, tuvo la, resolución fi
nal de la mayor parte de sus dotaciones ejidales,

TABLA 1. LOS MUNIl:WI OS DEL AREA (1980). EXT ENSIO N
MAlUMA

._._ ._ -_ ._-_..__.._..-_._..._.-
MUNICIPIO SUP~I\HCIE P08LACJON D(NSIDAO~S

(hm.l ) 1980

ACAjETE 90.48 7641 84.86
AVAHUALULCO 148.06 1J 038 ~~.06

BANDERILLA 22.21 80\4 360.82
ooATEPEC 211.31 10631 193031
OOSAlfrLo\N 72J8 10806 149.29
lXJiUACAN 114,33 7 116 65.82
XAlJú'A 118.45 211 769 1796.27
JALCOMULCO 58.40 4015 68.92
xico 176.81 18 169 lU2.14
PEllOTE 731.35 H491 46.91
RAFAEL LUCIO 14.68 36+4 147.65
TEOCELO 54.19 12437 229.08
TULNEHUAVOCAN 29.61 4 191 111.18
JILOTEPEC 72.38 11417 117."7.._....._..- ......_._._--

1 , 9 3 1.7 ~ 399.2U 206.55

Fu.ntel IX., X CAntoe J. Pcbleclén : 1970110.
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De 1940 en adclante, todos los municipios ven a su
poblaciém crecer, aunque a veces con un leve estanca·
miento: Jalcomulco y Jilotepec, entre 1940 y 1950;
Tlalnehuayocan y Xico entre 1950 y 1960.

El aumento importante es sobre todo evidente desde
los afios sesenta, muy similar en todos los municipios
siguiendo as{ la tendencia deI pais. Xalapa y Bandcrilla,
este ultimo pudiendo considerarse coma partc de la man·
cha urbana de Xalapa, crecen mas rapido, igual que Jilo.
tepec que también es un municipio vecino a Xalapa. Es·
tos dos primeros ilustran la urbanizaciém importante
que existe en el area y en general en todo el pals, sin que
podamos ver la insidencia de tal fenomeno en los otros
municipios. En otros términos, el crecimiento de pobla
cion de la ciudad de Xalapa no implica una baja en los
demas. Por otra parte siempre consideramos a Xalapa y
Banderilla conjuntamente como casos relevantes de una
problematica urbana que, en toma a nuestro estudio, no
nos lIama particularmente la atencion. Respecto a los
doce municipios restantes, nuestra rapida observacion no
revcla ning{In ripo de 'dinamica diferencial entre ellos.

* * *
Otros datos nos permiten precisar las tendencias de

crecimiento de la poblacion en los ultimos diez anos: la
tasa bruta de crccimiento (T.B.C.: porcentaje de habi
tantes nuevos por ano), la tasa de crecimiento natural
(T.C.N.: numero de nacimientos menos numero de de·
funciones/poblacion media x 100) y la tasa de crecimien·
to social (T.C.S. =T.C.N.-T.B.C.).

Casi todos los municipios tienen una T.B.C. eIevada,
superior al 3 %y un valor que no se aleja mucho (menos
deI 20 %) deI promedio que es 3.58 %•Solamcnte dos
municipios rcsaltan: Xico y Teocelo. Xico tiene un T.B.
C. inferior en 37 % al promedio, 10 que parece debido
tanto a la baja en la T.C.N. (1.55 %contra 2.75 %pro
medio en los doce municipios) coma a la baja, aunque
positiva, en la T.C.S. (0.71 %contra un promcdio de
0.82 %). Teo{;eIo al contrario tiene una muy alta T.C.S.
(2.44); cs decir una importante inmigracion.

Es interesante notar que la mayona de los municipios
deI estudio (Xalapa y Banderilla siempre excluidos) tie·
nen una T.e.S. alta, que rebasa entre un 23 %(Coatepec)
hasta un 54 %(Teoce1o) a la T.B.e. Este punto confirma
10 que ya ~ijimos; no hay expulsion de poblacion de los
municipios deI area en favor de la ciudad de Xalapa, sino
que al contrario, esos municipios crecen mas que 10
atribuible al crecimiento natural; 10 que supondna una
inmigracion proveniente deI exterior de estas unidades
municipales. Solamente cuatro municipios (Cosautlan,
Ixhuacan, R. Lucio y Tlalnehuayocan) presentan una
T.C.S. baja 0 negariva, 10 que significa un desplazamien
to de poblacion de 1970 a 1980.

POBLACIOH y LDCALIDADES

LA POBLACIOH SEGUH LOS CENSOS

1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980

ACAJETE 2774 ---- 3992 4212 4599 5434 7642

AYAIIUALULCO 3899 4342 5063 5996 7508 8524 13038

IlANDERILLA 2197 2368 2638 2914 3670 4057 8014

COATEPEC 16021 29331 20855 25249 30706 35969 50631

COSAUTLAN 5058 5516 5178 5762 6884 8010 10806

IXHUACAH 3305 3964 3547 4088 5042 5511 7526

XA1.APA 29933 40246 48827 59275 78120 130380 212769

JALCOHULCO 799 1441 1990 2003 2455 2705 4025

XICO 6535 7904 9922 11326 11762 14538 18169

PEROTE 10836 9892 11349 13105 20020 24409 34495

RAFAEL LUCIO ----- . 978 1207 1479 1831 2402 3644

TEOCELO 5927 5897 5297 6085 6836 7944 12437

TLANELHOYOCAH 2364 2314 1737· 2505 2698 3171 4595

JILOTEPEC 3300 3470 4112 4453 5798 8197 11427

TOTALES: 92948 107663 125714 148452 187929 261251 399218

FUEHTES:I.I.E.S.E., U.V. (Opto. de E.tad!.t1ca).

DENSIDADES DE POBLACIOH*

SUPERFICIE KM2 1921 1930 1940 1950 1960 H70 1980

ACAJETE 90.48 30.66 44.12 46.55 50.83 60.06 84.46

AYAIlUALULCO 148.06 26.33 29.32 34.19 40.50 50.71 57.57 88.05

BANDERILLA 22.21 98.92 106.62 118.77 131.20 165.24 182.66 360.80

COATEPEC 225.31 62.75 75.71 81.63 98.89 120.27 140.88 198.31

COSAUTLAH 72.38 69.88 76.21 71.54 79.61 95.11 110.66 149.25

lXHUACAH 114.33 28.91 34.67 31.02 35.76 44.10 48.20 65.83

XALAPA 118.45 252. 70 339.77 412.22 500.42 659.52 1100.72 1796.28

JALCOHULCO 58.40 13.68 24.67 34.07 34.30 42.04 46.n 68.92

XICO 176.85 36.95 44.69 56.10 64.04 66.51 82.20 102.74

PEROTE 735 14.73 13.45 15.43 17.82 27.22 33.19 46.91

RAFAEL LUCIO 24.68 ----- 39.63 48.90 59.93 74.19 97.32 147.65

TEOCELO 54.29 109.17 108.62 97.57 112.08 125.92 146.34 229.08

TLANELHOYOCAH 29.61 79.84 78.15 58.66 84.60 91.12 107.09 155.18

JILOTEPEC 72.38 45.59 47.94 56.81 61.52 80.10 113.25 157.87

PROHEDIO: 260.81 1

*Calculada. a part1r de loa Cenaoa Haclonalea de Poblaclôn.
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Entonces la regi6n de Xalapa puede considerarae con
una dinamica demogci6ca positiva en términos globales,
y no con la imagen bien difundida de un polo urbano
preeminente con sus a1rededores deprimidos expu1sores
de poblacion.

liE 1 Il.0 .,40 '!lSO ~GO ,no 11110

[~
Xalapa rCOlOUtian
Banderilla 10 Iwhuacan

li
R. lucio II Il Jllotepec
Teoceto 12 Tlalnelhuayocan
Coatepec 13 Ayahualulco
Jolcomulco
Xlco
Perote

SO

l

m

Valores superlores 01 promedlo: 124,5 hab./km~

(Xalapo y Bonderll/a, no Incluldol)

(ver lâmlno 915 t

Limite Edo•
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Veracruz- Centro
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PORCENTA~ DEPOBLACION EN LAS CABECERAS MUNICIPALES (1921-1980).
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LA CONCENTRACION POBLACIONAL

Se puede preguntar si 10 que vemos al nivel de la mi
cro-region (0 area) es una urbanizacion rapida de la ciu
dad sin .. depresion" en las unidades administrativas cer
canas. En efecto, puede ser que haya una .. urbaniza
cion" interna en los municipios, 0 si se prefiere una con
centracion de poblacion en las cabeceras.

Sobre el pequeiio mapa que sigue acompaiiado por
una grafica, se puede apreciar la evolucion de la pobla
cion residente en las cabeceras. Se distinguen claramente
tres grupos de municipios con comportarnientos mas 0

menas similares y estables a 10 largo deI pen'odo 1921
1980.

GRUPO 1: Xalapa y Banderilla con alto porcentaje
de poblacion residente en la cabecera desde los aiios
veinte. Es la conurbacion .ya mencionada y que solo vive
una leve baja en los aiios sesenta, luego compensada en
los decenios siguientes.

El municipio de R. Lucio, vecino de Xalapa, parece
seguir una tendencia a la dispersion interna desde los
anos cuarenta, tendencia que no es evidente a primera
vista.

GRUPO II: Al otro extremo encontramos los munici
pios mas rurales, con un porcentaje de poblacioll en la
cabecera casi siempre inferior al 50 %: Cosautlan, Ixhua
can, Jilotepec, Tlalnehuayocan y Ayahualulco, que son
municipios cIasicamente considerados coma .. margina
les", geograficamente componen el margen norte y sur
dei area cafetalera de Xalapa.Coatepec y economicamen
te con una produccion mas diversificada hacia el mm y
otros cultivos asociados (VELAZQUEZ et. al., 1985),
en comparacion con las unidades municipales dei centro
que forman el tercer grupo.

GRUPO III: Teocelo, Coatepec, Xico y Jalcomulco
conforman este grupo, con un porcentaje de poblacion
en la cabecer~ entre 50 y 70 % • Son unidades donde
predomin.an producciones agri'colas en toma a la venta y
exportacion (cafia y café), que necesitan una abundante
mana de obra temporal (zafra y corte) y que estan liga
dos por una actividad comercial importante sobre todo
basada en el café.

flCados" que, por 10 general, son gente que trabaja el
campo llegamos a concluir que cerca deI 80 %de la PEA
de la cabecera municipal esta ligada al trabajo agn'cola.

***

Considerando ahora la relativa estabilidad en el nu
MerD de habitantes por cabecera municipal entre 1921 y
1980, sOlo resaltamos tres comportamientos excepciona·
les: Coatepec, Ayabualu1co y Perote. El primero esta re
gistrado en 1921 con un 92 ~ de su poblaci6n en la ca·
becera y con un 70 %diez aiios mas tarde; y eI segundo
presenta un porcentaje de .. concentration" de un
72 %en 1921, 52 %en 1930 y 22 %en 1940.

Esta redistribucion espacial aparente de la poblacion
puede deberse a cambios en la toma de datos de los cen·
sos. También puede reflejar cambios en la prqduccion
(desarrollo deI café), en el acceso a la tierra (creacion de
ejidos) 0 a una nueva reparticion de las tiettas comuna
les hablando especfficamente de Ayabualulco. En todos
los casos podemos decir que un mayor numero de habi·
tantes se van a vivir en las rancheri'as proximas a
"sus" tierras 0 también podemos suponet fmalmente
que este movimiento poblacional se debe a las poli'ticas
deI estado nacional para" congregacion" y .. reacomo
do" de los habitantes, ambas planteadas coma medida
de .. control estatal" en un peri'odo particularmente vio
lento durante la guerra civil iniciada en 1910, explican.
do asllos altos porcentajes observados en 1921.

El Ultimo caso, el de Perote, sigue hasta los afios cin
cuenta una dinamica propia al grupo de municipios ru
rales y diversiflcados, con un porcentaje de poblacion en
la cabecera inferior 0 igual al 40 %•A partir de 1960, se
nota al contrario, una mayor concentracion de los mora·
dores hasta alcanzar los valores deI tercer grupo. Perote
se constituye entonces en un tipo de centro comercial.

***

Este bre~e analisis muestra que no hay tendencia ob·
via a la concentracion de la poblacion en centros "urba·
nos" en casi ningUn municipio (a excepcion de Perote).
Las proporciones relativas de habitantes en la cabecera y
en las rancherias quedaron mas 0 menas estables desde
los afios treinta.

DENSIDADE8 DE PO" ACION
DE 1821 A 1980. POR MUNlClPIO.
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Sin embargo, el numero 4e hab'itantes viviendo en la
cabecera no parece un indice valido de .. urbanizacion" 
pues un alto porcentaje de la gente tiene actividades a
gri'colas. En el caso de Xico, hemos hecho calculos con
base en la poblacion economicamente activa (PEA) cen·
sada en 1980 y hemos encontrado que, dei total de
6,552 activos, se declararon 3,211 en la rama agropeeua·
ria, 0 sea la ~itad. Ademas, si se aiiaden los "no especi-

El anaIisis permite ademas diferenciar tres tipos de
comportamientos y plantear hipotesis en cuanto a sus
reIaciones con otros factores: tipos de produccion agri'.
cola y sus exigencias de mana de obra, distribucion de
la tierra (proliferacion deI minifundio en muchos secto
res dei area) y actividad comercial.

1921 1930 1940 SO 60 70 80 01101
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LAS DENSIDADES

Otro criterio todavÏa mas usado y re1evante para apre·
ciar la distribucion espacial y dinanuca de la poblacion
es el de la densidad (como ya se trato a otros nive1es:
ver laminas 36 y 94'). "Las densidades de poblacion rural
(dice REVEL MOUROZ, 1971, p. 13) en un pais que
conoce un crecimiento conanuo de su poblacion agri'cola
es un buen indicador de1 grado de empresa sobre el me·
dio natural y dei grado de evolucion de las técnicas agri.
colas" (véase lamina 36 y 37). REVEL MOUROZ habla
de densidades rurales mientras que nosotros' tenemos
unicamente valores de densidades municipales: nlunero
de habitantes sobre superncie a nivel de cada municipio.
Sin embargo, relacionando 10 que acabamos de ver sobre
los porcentajes de poblacion en las cabeceras mu'nicipa.
les, se puede deducir que:

-Un arullisis diacronico (1921-1980) puede basarse
en los valores de densidad global en la medida en
que hemos notado que la proporcion de poblacion
en las cabeceras, con respecto a la de las ranchenas,
no cambio mucho en esta secuencia de tiempo.

. -Las comparaciones de densidades globales dentro de
un mismo grupo de municipios (dennido anterior·
mente) y aun de un grupo a otro, con correcciones
adecuadas, son vaIidas para analizar el modo de re
particion de los moradores dei mismo modo que las
densidades rurales, pues 10 que se busca son propor·
ciones y no datos absolutos.

-Ademas, el grado de .. urbanizacion" (hasta el
50 %y con menos de 15,000 habitantes por 10 ge·
neral, salvo Coatepec y Perote) es tan débil que las
cifras de densidad global al final de la comparacion
senan validas aun sin las precauciones mencionadas.

Con los datos de 1980, se nota inmediatamente la
franja de municipios con mayor densidad: son los emi·
nentemente cafetaleros, en el eje Xalapa-Coatepec-Co·
sautlan. Los municipios con menor densidad son los de
la sierra, Perote en el altiplano y ademas Jalcomulco en
la parte baja. Aqui comprobamos 10 que decla REVEL
MOUROZ (op cit. p. 16) por los anos sesenta "la concor· .
dancia es·muy fuerte entre el mapa de las densidades ru
rales y el de la importancia relativa de la agricultura de
plantacion" : el café en nuestro caso.

No obstante, los datos de densidad se deben manipu•.
lar con precaucion. Por ejemplo, Xico pertenece al grupo
de municipios de la sierra con una "baja" densidad (103
hab./km2), pero el censo agricola de 1970 indica que un
44.95 %de sus tierras son" improduetivas" y casi igual
porcentaje como inhabitadas: las faldas deI Cofre de Pe
rote. En este caso, la comparacion con otros municipios
donde el relieve es mucho menas accidentado (ver lami·
na 130), como son Teocelo y Coatepec (aunque ese ulti·
mo tenga tamhién una parte de su territorio en las faldas

deI Cofre) se revela un poco arriesgado. Podemos decir
que lolamente las grandes tendencias son vaIidas.

***
La gr.Hica sobre evolucion de las densidades de 1921

a 1980 muestra una leve baja de densidad en los anos
cuarenta en algunos municipios y un alzà general desde
1950; SU comparacion con la grafica de evolucion de la
concentracion poblacional refleja que no hay relacion
estreclra entre los dos fenamenos.

En esta segunda gr.üica mencionada se podda relacio
nar, como hipotesis, la concentracion con las actividades
economicas y, por el contrario, en la grafica de las den·
sidades, senan las relaciones con las condiciones natura:
les las que influman sobre el tipo de produccion y la dis
tribucion de los habitantes ta! y como se puede observar.

Por ejemplo, Perote aparece en e1 grupo III por la
concentracion de su poblacion, mientras que en los ran·
gOl de densidad aparece con los mas bajos. Refleja en el
primer caso el impacto de sus actividades comerciales
concentradas en su cabecera y, en el segundo las condi
ciones naturales particularmente dificiles (!argas sequias)
influyendo en el aspecto extensivo de sus actividades
agropecuarias.

Al contrario, Cosautlan, Jilotepec y Tlalnehuayocan,
con muy débil concentracion de habitantes (grupo II) se
encuentran en la categoda de densidades bastante eleva
das (aIrededor de 150 hab./km2). Aqui, es relevante el
pape1 principal jugado por las actividades dei campo,
repartidas en toda la extension de los municipios.

Al f'm, los 'municipios como Teoce1o, Coatepec 0 aun
Xico, tienen a la vez una concentracion eIevada (mas deI
50 %dei total de su poblacion) y densidades medias (mas
de 100 hab./km2), 10 que subraya un doble pape1 en la
produccion agri'cola y en su comercializacion. En todo
caso, no podemos olvidar las fuertes diferencias entre la
superficie de un municipio a otro al hablar de densida-
&~ .
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ELT~ODE LAS LOCALIDADES

La combinacion de lOI dos criterios que acabamos de
presentar nos da una idea muy f'ma deI caracter rural 0

urbano de las entidades poblacionales deI area. Por eso
podemos incluir ahora el criterio .. tamafio medio de las
localidades". Ml5"que sobre la naturaleza rural 0 urbana
de los municipios, este criterio da e1ementol para evaluar
un poco mejor el grado de reparticion de la poblacion
censada dentro de su' territorio municipal; es decir el graM
do de empresa, de control deI espacio y el modo de acce·
50 a este control. Ël tamano medio es también abordado
en la lamina 98.

Las laminas 136 y 137 presentan, por una parte" 10
que es poblado" y por otra "10 cuantificable"; la compa·
racion de las dos deja ver que, con los datol de los cen·
sos onciales, no podemos conseguir una vision exacta de
la localizacion de la poblacion en su territorio; son co
munes las .. ranchen'as" que tienen menos de 300 hab. Y
que no podemos hacer figurar en un mapa por falta de
mas referencias.

Si ahora restringimos el estudio a los diez municipios
vecinos de Xalapa-Coatepec y tomamos en cue~ta lo~ da
tos demograficos deI Gobiemo (COPLADE, 1982), ve·
mos, que las localidades inscritas en este espacio son po
bladas por 341,020 hab., contra 346,517 hab. en los da·
tos censales (SPP, 1980) con 204,594 (60 %) de ellos en
la mancha urbana de Xalapa y 26.391 (7.7 %) en la ciu
dad de Coatepec;

Luego, vienen 16,951 hab. (5 %) viviendo en ranche
rias dispersas 0 en pueblitos de menos de 300 hab., mien·
tras que el resta de la pob1acion (93,084 hab.; 27.3%) es
ta repartido en 59 localidades de mas de 300 hab.

El promedio de poblacion deI conjunto (menos Xala
pa y Coatepec) es 1577 hab., pero esta cifra no traduce
perfectamente la realidad, pues allado de algunas locali·
dades grandes (Xico, Banderilla, Teoce1o, Tuzamapan) se
encuentra un gran numero de pueblos mas 0 menas pe
quenos. Dentro de estos Ultimos: ,22 tienen menas de
600 .hab.; 14 de 600 a 1000 hab. y 9, entre 2000 y 3400
hab.

Es muy fuerte la jerarquizacion de tarnanos y nlunero
de localidades alcanzados por las observaciones que sur
gen dei mapa. Vemos dos conjuntos al norte y al sur; el
primero centrado sobre Banderilla y el segundo sobre
Coatepec, Teocelo, Xico; ambos separados, por la man
cha urbana de xaIapa. Parece obvio que aun si esta! dos
nubes funcionan en la orbita de la capital deI estado, ta!
organizacion espacial de cabeceras,· pueblos y ranchedas
sugiere un marco perfectamente ajustado por la pobla·
cion sobre el espacio rural que ella controla. Sin embar
go, es también evidente que el municipio de Jalcomulco,

/
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TAMARo MEDIO DE LAS LOCALIDADES
POR M~IC1P10.EN 1980.

como parte occidental deI de Xico, escapa a esta esque
matizacion. Por otra parte, es dentro este Ultimo munici
pio que la poblacion que vive dispersa es mas importante

. (20 %de la poblaciém municipal), pero sin olvidar que d
·'fenomeno se nota en todas las faldas deI Cofre de Perote
y que parte de dicho municipio se incrusta en el centro
deI area influenciada por Xalapa.

Tal ~;g~nizacion espacial puede reflejar un sistema de
usa dd suelo en el cualla mayori'a de las tierras bajas es
tan sometidas al control de una minon'a; la mayor parte
de la poblacion, es decir de la merza de trabajo, se en·
cuentra (en este casa) en un habitat concentrado (ver los
parrafos anteriores). Al contrario, en la parte montafiosa,
la distribucion de los moradores no esta organizada en
toma a un elemento principal coma es la plantacion de
cafia 0 de café en la parte baja. Mas bien, depende de las
situaciones micro-locales, de tipos ftsicos 0 socio-econo
micos. La historia deI poblarniento tendna que aclarar y
comprobar esta hipotesis.

L .CAMBREZY
o .HOFFMANN

Fuentes estadisticas:
-Guzzi, Palma; 1984-85
-Censos Nacionales de Poblaci6n 1920-1980.
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XALAPA: EL CRECIMIENTO DEL AREA URBANA

Xalapa, al igual que muchas otras ciudades, refleja
fielmente en su estructura el paso de los diferentes mo
delos de desarrollo recorridos por el país a lo largo de su
historia, de manera tal que su estado actual apresa la
sobreposición y mezcla de diversos elementos físicos y
socioeconómicos de cada época.

SU HISTORIA

Se pueden identificar tres grandes etapas históricas
en los ochocientos años de existencia de la ciudad:

El Período Prehispánico

Aqui tuvo su origen el fenómeno de poblamiento
alrededor del año 1116, fecha en que se supone llega
ron los primeros totonacas; éstos fundan cuatro núcleos
de población cercanos a igual número de manantiales
que se localizaban en el centro de la actual ciudad:
Xallitic, ubicado al norte; Techacapan al oriente; Tehua
napan al sur y Tlalnecapan al suroeste. El nombre y
ubicación de los dos primeros subsiste hasta la fecha.

Hacia el año 1457 estos núcleos fueron conquistados
por los náhuatls y designados con el nombre de Xalla
pan, vocablo que significa "agua sobre arena" o "arena
junto a las aguas". Los habitantes fueron llamados
"teochichimecas", nombre despectivo dado por los con
quistadores a sus nuevos vasallos.

Durante los siguientes 400 años aproximadamente, el
poblado tuvo un leve crecimiento ñsico y demográfico
bajo Una economfa basada en las actividades agñcolas y
dentro de una organización espacial más o menos dis
persa.

Los Periodos Colonial e Independiente.

La conquista española rompe el patrón económico
original y marca el comienzo de la segunda gran etapa
de la ciudad que se caracteriza por la imposición de un
régimen seudo-feudal que a la larga desintegra la organi
zación social y espacial indígena. Alrededor de 1524 se
construyen edificaciones en cada uno de los cuatro
núcleos originales, fundando en su lugar barrios recono
cidos por los templos religiosos erigidos en cada uno de
ellos. Así se formaron el barrio de San José al oriente;
el de Santiago al poniente; el calvario al norte y el de
San Francisco en la porción centro del asentamiento
(actual parque central).

Al mismo tiempo, la urgente necesidad española de
establecer rutas entre el altiplano y el Golfo de México

obliga al establecimiento de una serie de puntos-clave
prestadores de servicios en los lugares intermedios de las
rutas; así es que en ciudades como en Xalapa, Córdoba,
Orizaba y Veracruz, comienza a darse una paulatina con
centración económica y demográfica. Aquí es necesario
mencionar que esta época vive bajo la influencia de un
capitalismo mercantil en el cual España es la potencia
hegemónica a nivel mundial; por 10 tanto el flujo de me
tales preciosos y bienes en general es considerado como
prioritario y por ende las rutas comerciales y sus puntos
intermedios son mantenidos, ampliados y fortificados.

La población fue en aumento debido a la inmigración
española que buscaba mejores condiciones climáticas y
salubres que las existentes en la costa y ésta se asentó en
centro, suroeste y sureste de Xalapa con miras a dedi
carse a la actividad agñcola, misma que fueron relegando
para satisfacer la demanda de servicios (hospedaje, cua
dras, comercio, etc.) que tuvo un auge importante den
tro de esta época porque entre los años de 1720 y 1776
se nombra a Xalapa, por Real Decreto, sede oficial de
Ferias.

Hacia 1784 la localidad tenía una población aproxima.
da de 7,200 habitantes; siete años más tarde el rey Carlos
IV concedió a Xalapa el título de Villa. En 1794 se in
tegró el primer Ayuntamiento y se dio inicio a la cons
trucción de la carretera México-Xalapa-Veracruz (Cami
no Real) que se convirtió en un eje comercial básico que
persiste hasta la fecha. A finales de la etapa colonial la
población alcanzaba los 13,000 habitantes.

En trescientos años de dominio español todo indicio
de la organización indígena había desaparecido con
excepción del trazo urbano intuitivo determinado por el
fácil. acceso a fuentes acuíferas; este factor aunado a las
condiciones topográficas del lugar, al espíritu urbanista
español y a los ejes carreteros que prácticamente dividían
en tres sectores a la ciudad, configuraron el patrón es
tructural que se mantiene vigente hasta nuestros días.

Durante la época de independencia se rompe el mode
lo económico colonial y disminuye fuertemente el auge
mercantil deteniendo y estabilizando el crecimiento de
la ciudad, la que adquiere oficialmente esta categoña en
1830. Pocos años después (1848) se define como punto
estratégico militar entre el mar y el altiplano central por
lo que se construye el primer cuartel en élantiguo barrio
de San José por ofrecer éste un buen punto de vigilancia
sobre la ruta al puerto de Veracruz. Posteriormente, en
1885, se trasladaron definitivamente los poderes políti
cos de Veracruz a Xalapa, siendo declarada Capital del
Estado; esto hizo que se empezaran a concentrar estable
cimientos de tipo educativo y de gobierno.

En general, este período se caracteriza por un desen
volvimiento urbano muy lento y estable en el cual se
consolida la estructura de la ciudad; basta decir que en

los noventa años comprendidos entre el inicio del movi
miento independiente e inicios del presente siglo la po
blación aumentó en 7,000 habitantes aproximadamente,
llegando a abarcar una superficie de 124 ha. y una densi
dad poblacional de 161 habitantes por hectárea.

El Período Contemporáneo

La tercera y última etapa comienza a principios del
presente siglo y continúa hasta nuestros días. Los cam
bios ocurridos en el modelo económico a comienzos de
esta etapa marcan la pauta dentro de las constantes mo
dificaciones que están sufriendo las ciudades del país por
lo general., El cambio de las formas de producción por
el auge de la industrialización y el descuido de las acti
vidades agropecuarias establecen una tendencia hacia
actividades económicas que por su naturaleza se imple
mentan dentro del contexto urbano. Así, este desfasa
miento ha originado una acumulación física de todo gé
nero (capital, trabajo, servicios básicos, etc.) y dado co
mo resultado un muy acelerado crecimíento de las ciu
dades.

En el área de Xa1apa, en primera instancia se efectúa
durante el Porfiriato un rápido crecimiento de: la infra
estructura y de la planta industrial; aquí sobresalen la
construcción de la vía férrea México-Veracruz, misma
que en 1907 originó la instalación de una'estación ferro
viaria' que más tarde dirigió el crecimiento urbano hacia
la zona sureste de Xalapa y el surgimiento de fábricas
textiles que aceleran el desarrollo de la trama urbana en
los sectores sur, sureste y noroeste por el nacimiento de
colonias aledañas a dichas industrias (barrios obreros de
San Bruno y El Dique). En quince años la superficie y
la población se duplican.

De este punto en adelante, los eventos se suscitan rá~

pidamente: en los setenta años siguientes a la guerra ci
vil de 1910 la superficie urbana crece diecinueve veces y
su población diez; esta última, de una tasa de crecimien
to menor al uno por ciento anual mantenida durante
aproximadamente setecientos años pasa en menos de un
siglo a crecer con una tasa del cinco por ciento anual.

XALAPA
CRECIMIENTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

FECHA SUPERFICIE (ha) POBLACION

1784 n.d. 7200hab.
1803 n.d. 13000
1889 123.8 20000
1950 643.9 51169
1966 1125.7 97062
1975 2115.2 169185
1981 2363.0 214679
1982 2482.8 226376
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ESCALA.

AMPLIACION DE LA CIUDAD DESDE LA FECHA
PRECEDENTE.

TENDENCIA DE LA AMPLIACION (1984).

_ Crecimienlo de la mancha urbano
Tesorerla General dei Eslado de Veracruz
1982 escala 1: 7000

_ Mopa Topoqn:i'fico, 1960, escala 1: 100,000·

_ Fotos oéreœ Serv. Foresta!. 0<)0510 1982
escala 1: 20.000
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EL ANALISIS DE CRECIMIENTO ACTUAL

TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

Esto se comprueba en Xalapa al observar que la tasa
de crecimiento natural de la poblaci6n es de 1.9 por
ciento (1979), micntras que el crecimiento social (rc1a
cion irunigracion-emigracion) es de 4.7 por ciento; es
decir, la poblacion urbana generada por los flujos migra
torios es casi tres veces mayor que la originada por el
crecimiento "normal" de la ciudad (nacimientos y de
funciones); por esta se cataloga a Xalapa coma centro de
atraccion migratoria muy elevada comparativamente
con el resta de las ciudades deI estado de Veracruz.

De 10 mencionado anteriormente se desprende que el
explosivo crecimiento demogcifico urbano ha sido, en
gran medida, la causa de la actual crisis que vive no tan
solo Xalapa sino la mayori'a de las ciudades medias deI
pais. Un factor importante en esta es el deterioro so
cioeconomico de la poblacion rural dado a partir de
los treinta coincidente con la implementacion de las
politicas de industrializacion y concentracion de servi
cios; juntos han originado un fuerte flujo migratorio de
las zonas rurales a las urbanas y sus areas aledafias y pro
vocado a su vez un rapido crecimiento territorial en las
ciudades: desde 1966 la mancha urbana de Xalapa ha
crecido cerca de 84 hectareas aproximaclamente en prO
medio anual.

La interaccion de los factores economicos, sociales y
fisicos descritos anteriormente conforman una proble
matica urbana cuyos efectos se centran en los siguientes
puntos: El Uso deI Suelo.- El desarrollo de la trama ur
bana ha obedecido a 10 largo de su historia, basicamente
a tres modelos muy diferentes entre sl; el penultimo de
ellos, el colonial y pre-industrial, por su largo y lento
desarrollo lleg6 a -consolidarse muy fuertemente y dot6
a Xalapa de una estructura l6gica y congruente con su
momento histbrico. Con el advenimiento de la indwtria
lizacion y terciarizacion urbana el modelo anterior no
tan 5610 se rompe sino que se vuelve totalmente anacr6
nico ante las nuevas necesidades. La alta tasa de creci
miento territorial sostenida durante los ultimos cuarenta
aiios supera ampliamente las espectativas de un control
pasivo en el uso de la tierra y las posibilidades de una
adecuada dotacion de infraestructura por parte de las
autoridades municipales. Esto dio coma resultado que
un cuarenta por ciento deI area urbana se asiente sobre
zonas ejidales; la existencia de una importante porcion
edificada, basicamente habitacional, en zonas con limi
bntes f{sicos tales coma excesiva pendiente 0 propen
cion a inundarse; se dé una gran promiscuidad en el uso
de la tierra con una demanda artificial de éstas en contra
de un alto porcentaje de lotes baldi'os, etc. En resumen,
la ciudad esta creciendo en forma anarquica. A pesar que
en su momento se ha considerado la ubicaci6n de los
diferentes componentes urbanos (cementerios, centros
educativos, fabricas, etc.), poco se ha planteado que Xa
lapa es la segunda ciudad en el estado de mas rapida ex
pansion nsica en los ultimos aiios y por 10 tante no hay
buenas previsiones para el uso futuro deI suelo que vayan
acordes con su dinamica.

El Problema deI Crecimiento

6.8

6.8 %

17.5

52.0
39.0

7.4
4.4
1.2

23.7
0.9

22.2
0.6

POBLACION
ACTIVA

SECTOR y RAMA ECONOMICA

Sector Primario
Agricultura, Ganaderia,
Explotaci6n Forestal

Sector Terciario
Servicios
Comercio
Transportes
Gobicrno

Sector Secundario
Ind. Extractiva
Ind. de Transformaci6n
Ind. de la Construcci6n

Subempleados y Desemplcados

ESTRUCTURA DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA

cional de la poblacion es la siguiente: del total de habi
tantes, el 39.5 por ciento esta en edad de trabajar (por
categon'a censal) j de éstos se encuentran activos econ6
micamente el 33.4 por ciento. Al descomponer la fuer
za de trabajo se detecta que menos de una décima parte
se dedica a las actividades agropecuarias, l'0co mas de la
quinta parte a las deI sector secundario y mas de la mi
tad trabaja dentro del sector terciario. El resto es poten
cialmente activa integrada en su mayori'a por poblacion
estudiantil.

TASA PORCENTUALPERIODO

Estructuraci6n de las Actividades Econ6micas

Fuente: Censos de Poblacion S.I.C.
S.P.P.

Contrariamente a 10 que ocurre con el resto de las
ciudades importantes veracruzanas, la base economica
de Xalapa no se enmarca en un crecimiento industrial
sino en una alta especializaci6n en las actividades del
sector terciario. De hecho, desaparecen las grandes fa
bricas textiles creadas a principios del siglo y se desarro
lIa la industria ligera, ·basicamente agroindustrias; por 10
contrario, las instituciones administrativas, educativas y
el comercio crecen. En la actualidad la estructura ocupa-

1940 - 1950
1950 - 1960
1960 - 1970
1970 - 1980
1940 - 1980

2.61 %
3.01
5.92
5.27
4.20

Fuente: Instituto de Estudios Economicos y Sociales;
U.V., 1978.

Ademas de la estructura interna de la poblaci6n eco
n6micamente activa, el indice de Especializaci6n Intra
urbana ratifica la composici6n economica de la ciudad
al compararla con el resta de las ciudades de Veracruz;
dicho indice muestra que Xalapa tiene una base diver
sificada y altamente especializada en el sector terciario,
principalmente en la rama de Servicios, esta con respec
to a los otros centros urbanos veracruzanos.

Esta alta especializaci6n es el motivo aparente que
justifica el que gran parte de la poblaci6n cuente con al
tos niveles de ingresos: el 70 por ciento de la poblaci6n
gana mas de tres veces el salario minimo (P.D.U. Xalapa,
1981) 10 que es significativamente superior al promedio
de ingreso nacional.

También es importante sciialar la concentraci6n de
comercios, servicios de todo tipo dado en el centro de la
ciudad; la estructura colonial de éste ha sido paulatina
mente forzada à contener y responder a funciones para
las cuales no fue diseiiada. La trama urbana del area
central aun guarda aquellos tres ejes viales basicos seil.a
lados anteriormente pero sometidos a variadas modifl
caciones y ampliaciones con el fm de dotarlas de mejor
fluidez hasta lIegar a su total saturaci6n actual.

Los Servicios PUblicos.-Es conocido el fen6meno de
retraso que sufre el pals en materia de dotaci6n de servi
cios publicos y las fuertes limitantes financieras que tie
nen los gobiernos municipales. En el casa de Xalapa, se
estima que actualmente un 30 por ciento del area urba
na carece de servicio regular de agua potable y ~n 50
por ciento de redes de drenaje y alcantarillado. Por 10
que toca a VlaS pavimentadas y alumbrado publico, los
déficits son de 45 y 40 por ciento, respectivamente. En
general, son las nuevas colonias ubicadas al norte,
noroeste y sur de la ciudad las que cuentan con una in-
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Fuente: Censos de Poblaci6nj S.I.C.; S.P.P.

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL GRAN
HINTERLAND DE XALAPA (1940-1970)

FECHA SECTOR SECTOR
CENSAL PRIMARIO SECUNDARIO

fraestructura deficiente 0 nula; la falta de redes troncales
supone serias dificultades para la dotaci6n de servicios a
estas colonias en el corto plazo. También es necesario
plantear algunas respuestas al destino de los desechos
s6lidos y aguas residuales que ya empiezan a romper. el
equilibrio ecol6gico deI entomo urbano.

El Patrimonio Hist6rico.-Como se dijo en anteriori
dad, existe una fuerte aglomeraci6n en el casco histo..
rico de la ciudad que ha redundado en una serie de mo
dificaciones en éste y que han deteriorado el sentido co
lonial del sector. A la fecha, subsisten pocos edificios
con algUn valor hist6rico, sin embargo, se puede propug
nar por la conservaci6n deI paisaje urbano colonial, que
sin tener condiciones de individualidad ha dado un valor
estético y cultural a la ciudad.

EL PAPEL DE XALAPA EN EL CONTEXTO
REGIONAL

1940
1950
1960
1970

74.0 %
68.0
67.0
56.0

9.0 %
13.0
11.0
14.0

SECTOR
TERCIARIO

17.0 %
20.0
22.0
29.0

XALAPA
usa ACTUAL y EXPECTATIVAS FUTURAS DEL

SUELO URBANO. 1981-1990
(heccireas)

USOS 1981. 1990

Superficie Urbana Total 2363.0 3330.0
Habitacional 1341.0 1900.0
Comercial 130.0 200.0
Industrial 36.0 50.0
Vialidad 541.3 760.0
Areas Verdes 37.2 50.0
Equipamiento Urbano 129.7 180.0
Areas Deportivas 15.4 20.0
Superficies Ociosas 132.3

Poblaci6n Urbana Total 225780 hab. 341000 hab.

El plan estatal de desarrollo urbano (Pedur, 1978) ubi
ca a la ciudad de Xalapa dentro del subsistema urbano
central; éste se cataloga como altamente integraJo por la
gran consolidaci6n que ha alcanzado a través de su his
toria. Su importancia radica en que conforma 10 que
tradicionalmente ha sido la ruta principal de acceso ha
cia el altiplano viviendo deI Golfo de México, al mismo
tiempo era, hasta hace poco tiempo, el paso obligado
hacia las zonas petroleras del sureste del pals. Las prin
cipales ciudades que forman este subsistema son Vera
cruz, Xalapa, Orizaba, C6rdoba, Coatepec, Tlapacoyan,
Martinez de la Torre y Perote.

Dentro de este subsistema, el papel que juega Xalapa
sigue siendo el mismo que en afios anteriores, 0 sea, un
centro prestador de servicios en los que fundamental
mente destacan los comerciales, educativos y adminis
trativos. La ciudad ejerce una influencia particular sobre
una regi6n de aproximadamente seis mil kil6metros
cuadrados que equivalen al nueve por ciento deI territo
rio de Veracruz. Este gran hinterland cubre ademas deI
municipio de Xalapa a otros 34 y entre todos contienen
alrededor del 13 por ciento de la poblaci6n estatal. La
dinamica econ6mica micro-regional se aprecia en el si
guiente cuadro:

EL FUTURO PROXIMO

Mientras que el actual modelo de desarrollo seguido
por el pals no se revierta con mas fuerza hacia las zonas
rurales, probablemente la migraci6n de pobladores deI
campo hacia las ciudades seguîra acrecentandose 0 por 10
menos mantendra los niveles registrados en los Ultimos
anos.

De mantenerse las actuales tendencias, la ciudad de
Xalapa pordrla l1egar a contener a mas de 300 000 ha
bitantes hacia fines de la presente década y casi 600 (100
hab. par;1 finales del siglo veinte. Es prob able que la man
cha urbana aumente tan rapido como su poblaci6n y que
llegue a 3 000 ha. en 1990 y a casi 6 000 ha. en el ano
2000.

La velocidad con que se da el crecimiento demografi
co y territorial en Xalapa acentuara los déficits actuales
que en algunos renglones ya son fuertes (infraestructura
y equipamiento urbano principalmente). Si a este auna
mos la diflcil situaci6n econ6mica que ;lt.raviesa el pais y
las pol1ticas de desconcentraci6n de la administraci6n fe
deral hac;'\ las capitales estatales, es de esperar que la
problematica urbana no tan s610 se mantenga sino que
se acentUe en el mediano plazo.

PALMA GRAYEB.

Fuente: Bermudez Gorrochotegui, 1977
Bravo de Lagunas (ed. 1969).
Comisi6n de Pla~ificaci6nde Xalapa, 1980.
Navaira-Palma, 1982.
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O.RIVERA
Historia y Perspectiva de MéKico.

(Palacio Nacional. Mé'xico ).

HISTORIA DEL POBLAMIENTO Y DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA *

CONQUISTA E INTEGRACION REGIONAL.
EL SIGLO XVI

""La región Xalapa-Coatepec puede definirse, en térmi
nos históricos, como un área de la Antigua Jurisdicción y
Provincia de Xalapa en el México Colonial."

•• Los primeros asentamientos humanos en la región, se
ubican presumiblemente hacia el noroeste de Xalapa, en
el punto denominado Tlacolulan (municipio del mismo
nombre) en el primer milenio de nuestra era. Más tarde,
hacia 1451 esta región fue conquistada por el imperio
Mexica y avasallados sus pueblos, muchos de ellos donde
ya coexistían Nahuas y Totonacos.••

"Xalapa en particular, seguramente primero poblada
por Totonacos, recibió en el siglo XVI d,c, una migra
ción Nahua procedente de un punto denominado Qui
mixtlán (al sur de Xalapa), localizado hoy en el estado
de Puebla."

La segunda conquista de la región corrió a cargo de
la corona española, enel año de 1519. Este imperio fue
avasallando igualmente a los pueblos, concediendo repar
timientos de indígenas, mercedes y encomiendas.

"Para 1580 se hablaba de Xalapa como la población
donde residía la Alcaldía Mayor, el asiento de la J usti
cía y las autoridades eclesiásticas, as{ como el único puno
to en la región donde residían españoles. Diecinueve po
blados más, todos" de indios" ,confonnaban la llamada
Provincia de Xalapa .••

De estos 14 (más de 3,000 jefes de familia tributarios
en 1580) estuvieron sujetos directamente a la coronay
sólo existieron 5 encomiendas a particulares, 4 de ellas
al norte de Xalapa y nada más una (Ixhuacán) al sur.

En efecto:'la conquista española encontró en la re
gión, un sistema de extracción de tributos en especie
muy bien organizada por los tenochcas, de tal manera
que la corona pasó a utilizar esta estructura casi sin too
carla en los primeros años de dominio, debido a su ex
cepcional eficiencia."

Por esto es que no se puede hablar de una real aproo
piación privada de la tierra en esos primeros años de la
colonización española. Sin embargo, si en"un principio
se aprovechó en muy buena parte el sistema de capta
ción de tributos, más adelante esto mismo representó
un problema para que el conquistador dispusiera de ma
no de obra libremente, a lo que agregaríamos lo obsole
to que significaba ya el mantener las encomiendas."La
corona intentó entonces regular las dotaciones de tierra
a particulares,"para conservar los núcleos de población
indígena produciendo y tributando, al mismo tiempo
que funcionarios y comerciantes recibían un proceso de
apropiación de terrenos que afectaban directamente los
asentamientos campesinos."

"Para el siglo XVI, ya se habían fundado en la región
dos haciendas: la del Ingenio de San Cayetano (más taro
de conocida como Hacienda de Pacho) y la del Ingenio
de San Pedro Buenavista (más tarde conocida como Ha
cienda de la Orduñaj"Además, tenemos que mencionar
que con intentos de regulación o no por parte de la Co
rona, las solicitudes de tierras (mercedes) por partícula
res en torno a lugares próximos de pueblos indígenas
como Xalapa, Lencero (El Lencero), Jilotepec, Chilto
yac, Tlacolula, Coatepec y Almolonga alcanzaron la
suma considerable de 37,000 ha. aproximadamente pa·
ra ganado mayor y menor además de caballerías (BER.
MUDES G., 1977).

En aquel tiempo"se mencionan (Bravo de Lagunas,
1580) como cultivos principales en la provincia de Xala·
pa al mah, chile y frijol; en forma secundaria son meno
clonados también el maguey, aguacate, plátano, etc.,

as! como el cultivo del algodón ubicado por el rumb¿ de
Almolocan (Almolonga), al norte de Xalapa."

Las plantaciones azucareras aJÍ como la instalación
de rudimentarios trapiches, comenzaron a surgir en el
mismo siglo XVI; sin embargo, es hasta el siglo XVII
que se desarrollan, junto con la explotación de la ganade
na y la actividad comercial, formando los pilares de la
gran propiedad en la región.

EL ORIGEN DE LA GRAN PROPIEDAD:
EL SIGLOXVII

"La base sobre la cual la gran-propiedad se extiende es
la política de Congregación de Indios, llevada a cabo por
las autoridades de la región en los primeros años del
siglo XVII."

"En el pueblo de Xicochimalco, esta política se aplicó
en junio de 1601 comenzando precisamente con aque
llos núcleos que residían en las Estancias de San Francis
co, San Miguel y San Marcos, congregándolos por la
fuerza en la cabecera, Xícochimalco.••

"los móviles de la política de congregación en materia
económica y poütica quedan bastante claros: controlar
más directamente a la población indígena as{ como obte
ner tierras libres (.. despoblados" ) que en adelante serían
ocupadas tanto para sembrar caña de azúcar como para
pastar ganado•••

"Con el impulso de esta política de congregación, sur
gió un enorme mayorazgo de insospechada extensión e
importancia económica conocido como el .. Vínculo de
Cervantes" , cuyas tierras eran usufructuadas por arren
datarios en la región:'

Comprendía por lo menos 5 ingenios que presumible.
mente son los de .. El Grande" o"de la Santísima Triní
dad", "El Chico" , la Orduña, Mahuíxtlán y la Laguna.

Rápidamente se generó un mercado de tierrasj'ranto
grandes propietarios como arrendatarios no pudieron
conservar un dominio estable sobre ésta y las haciendas
e ingenios pasaron por varias manosl'Los dominios de las
primeras grandes haciendas se ubicaron en los actuales
municipios de Emiliano Zapata, Coatepec, Xico y Xala·
pa.

*'T¿d~ -e-st~- sección se construyó a partir de eárrafos ex
traídos de la tesis profesional de Mariano BAEZ LAN
DA: "Café y Fonnación Regional", 1982. Fac. de An
tropología, U.V. Xalapa, Ver. Los párrafos correspon
den, en orden de aparición a las páginas: 66,67, 74 a
84, 88, 89, 91, 92,95,96,98, 108 a 110, 99 a 103,
106,107,111,112 (capítulo Il); 119 a 123,125 Y 126
(Cap. IlI). Otros autores nos proporcionan datos se
cundarios.



··A partir de la Ley de Congregacion de Indios surgio
en la region un sisterna de mendarniento y subarrenda
miento que constituye hasta la actualidad uno de los me·
canismos mas extendidos para lograr el acceso a la tierra.··

TOTONACAPAN
ASENTAMIENTOS· PREHISPANICOS

FUENTES:

Fuente: Bau Landa, 1982, p. 80

* Integrantes dei Mayorazgo 0 Vin~ulacion de la Higuera
y Cervantes.
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Por ejemplo;-e1 pueblo de Xîcochimalco hacia 1650
notifico ante Don Antonio Gbmez de la Paz, A1calde
Mayor de la Provincia de Xalapa, la necesi<bd de hipote
car las tierras dei potrero de San Marcos a Francisco de
la Higuera, dueiio de tierras e ingenios colindantes'·y no
las pudo recuperar sino hasta 200 aiios mas tarde.

HACIENDAS AZUCARERO-GANADERAS MAS AN
TIGUAS DE LA REGION XALAPA-COATEPEC,

(S, XVII)

NOMBRE

.- Esta situacion dio como resultado un empobrecinûen
to extremo de los campesinos y, en el caso de los pue
blos indi'genas que pose{an tierras, tuvieron que hipote
carias a particulares para poder pagar los tributos. Esta
via de endeudamiento con garanti'a de tierras constituyo
otra forma mas importante por medio de la cual surgie
ron 0 se "engancharon" las grandes propiedades:-

- '1I0VIIlCIAS ~L TOTOIlAC.. ' ..1l DIL IlILO XVI. Il'' 1.1 ••
- IITIOlS .. IIOUI!OLOIICOI ...... H. MUlSlO DI ZIIII'O"L" 1 1 • 1 ..

- 1111I1"ll1111Z ,

- MUIIO DI X"L"'''1 .. 1 Il.

-Sanmima Trinidad ("El Grande")*
-El Chico*
-San Pedro Buenavista ("La Ordui\a")*
-Mahuixtlan*
-La Laguna*
-San Cayetano ("Pacho")
-Tuzamapan
-Zimpizahua
-La Isleta
-A1xoxuca

En esa situacion de acaparamiento de la tierra;°el
campesino indigena comenzo a representar la reserva
central de mano de obra que, como asalariada 0 como
personaje acasillado en las grandes haciendas, conservo
la obligacion de asegurarse as{ misma su reproduccibn,
a partir de un acceso regulado y condicionado dei uso
de pequeiias parcelas:·
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ASENTAMIENTOS INDICENAS lE INICK) DE LA COLONIZACION
(SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI)

• Caballenas de tierra = 42 ha., 79 :ireas. Sitio para ganado ma·
yor= 7,755 ha•• 61 areas; sitio para ganado menor= 780 ha.
27 areas. (BENITEZ G, 1984).

···las tierras de plantacion y ganado:'en los alrededores
de Xalapa y Coatepec.

"-las ticrras de malz y hosque·âl suroeste.

··El area maîcera y de hosque siguio la rota de retirada
de la pohlacion indigena hacia el suroeste en general. El
rurnho senalado por los actuales municipios de Ixhuacan,
altos de Xico y Ayahualulco, maiceros de antaiio, con
servaron tal especializacion junto con la actividad de
pastoreo de caprinos y cultivos como la papa y algunas
hortalizas, ahrigando en su territorio a una pohlacion in
digena muy numerosa."

.. El desplazamiento de la pohlacion campesina de sus
tierra fue tan violento en el area de plantacion que, en
Coatepec por ejemplo, ante una marcada carencia de
tierras registradas a mediados del siglo XVIII, los ind{ge
nas que pohlahan las inmediaciones del pohlado tuvie
ron que comprar tres cahallcrlas de tierra y un sitio de
ganado mayor al propietario de la Hacienda de Pacho en
la cantidad de setecientos pesos.* As{ mismo, el hacen
dado José de Arias (La Orduna), dono en aquella época
tierras a los indigenas."

. -Los puehlos ind{genas en su mayori'a no tem'an oro
para " componerse" con la corona y muchos ya no tem'an
tierras, pero intentaron defenderse camo el caso deI pue.
hlo Xîcochimalco que, después de haher camhiado de
lugar de asentamiento (al actual), solicito garanna a las
autoridadcs virreynales para conservar las tierras que ve·
man usufructuando sus pohladores, ofreciendo "compo·
nene" con la corona mediante un pago de 30 pesos oro
en el ano de 1710. Esto no 10 pudo hacer la pohlacion
ind{gena de Coatepec, que en el siglo XVIII fue material·
mente ohligada a camhiar su asentamiento' hacia las fal·
das del Cofre de Perote:·

··Esta migracion campesina a tierras mas altas, comen·
zo a delinear por 10 menos dos grandes areas en la region
Xalapa-Coatepec: ••

•• El desplazamiento de la pohlacion indigena hacia el
suroeste, fue una consecuencia de la expansion de la gran
propiedad privada cn la region:·

"Entre 1640 Y 1700 la mayona de las grandes hacien·
das con cultivos, los latifundios ganaderos y las vastas
propiedades de la iglesia fueron legalizadas y puestas en
orden mediante el procedimiento de "La Composicion".
(Florescano, E. 1975 pp. 33):-

LA LEGALlZACION DE LA PROPIEDAD PRIVADA
Y EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACION (rma
les de XVII y siglo XVIII)
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-En ~l siglo XVIII destaca especialmente la enorme im·
portancia que adquieren los empresarios dei comercio en
Veracruz y Xalapa, asi' COJTlO los lazos que los unen gené.
ricamente a la gran propiedad rural, bienes.ralces en ciu
clades y villas, ademas de cargos pûblicos:'

"A partir dei siglo XVIII Coatepec se convirtio en el
"Centro Urbano" dei area de plantacion:'En 1746 se
registraban aproximadamente 1,500 habitantes en la
ciudad y su jurisdiccion a finales dei siglo XVIII abar
caba los poblados de: El Ingenio Grande, Trapiche de
Isleta, el Ingenio Chico y La J oya.

"La region Xalapa-Coatepec quedé integrada tempra
namente al mercado internacional, no sélo con la pro·
duccién de piloncillo y azucar sino esencialmente por la
actividad comercial desarrollada desde el siglo XVI en·
tre ultramar y la Nueva Espaiia:'

"La poblacién campesina en general sembraba maiz,
frijol, chile, calabaza, etc. para subsistir y nada mas. Sin
embargo, los pequenos agricultores de la comarca busca
ban independizarse de los ingenios, dedicandose a otro
cultivo comercial que les brindara la oportunidad de ob
tener ganancias. Ese otro cultivo fue el tabaco, que pre
tendié ser ocupado coma una alternativa economica de
los pequeiios propietarios, atosigados por las rentas y la
dependencia respecto a las haciendas-ingenio:'

"La cana de azûcar siguio representando el cultivo co
mercial por excelencia de los grandes hacendados, con·
juntamente con la ganaderIa:' El caracter extensivo de
esa ûltirna signific6 también uno de los principales me·
dios de expansion de la gran propiedad, de tal forma
que la poblacion indrgena en varias ocasiones tuvo que
abandonar lugares de asentamientos 0 cultivos fren~e a
la expansion ganadera.

"La realizacion de grandes conclaves comerciales en
Xalapa"(las Ferias, entre 1720 y 1778)'oesarro1l6 râpida.
mente la rama de los servicios y posibilito enormes in
versiones de dinero en la compra de bienes inmuebles,
deprimiendo .por otro lado las actividades agropecuarias
cuyas empresas teru'an de hecho buenas posibilidades
economicas:'

"EL COMERCIO, LA GRAN PROPIEDAD
y LA OLIGARQUIA"

Numerosos en aquella época fueron los comerciantes
y militares por el acantonamiento de tropas en Xalapa
debido a la guerra con Inglaterra, que hicieron fortuna y
obtuvieron tierras en la region, asl coma ocupar cargos
publicos. También en ese siglo"destacan grupos religiosos

.que detentaron algunas propiedades terratenientes como
la Compaiila de Jesus que hasta 1767 poseyo la Hacien
da de Pacho; 0 la Archicofradia de la Virgen de Las Ani
mas que fundara la Hacienda de Las Animas:'

• Principales Asentam ientoa

C Caseo de los Hociendas

* Propiedades otribuidos al " VillClAo de loa C..vantea"

FUENTE: BAU ,LA/tllA. 1982
IAItCHEZ ALTAIIIIUNO."41
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..A finales dei siglo XVIII la AIcaldia Mayor de Xalapa,
~l"a cabcccra de 27 poblados indigenas, 15 haciendas y 5
ingcnios. Habian transcurrido mas de doscientos aiios de
dominio colonial, en los cuales fue dèsarrolhindose y
consolidandose un sistema especifico de relaciones socia
les de produccion sobre la base de una determinada acti
vidad economica: la empresa agropecuaria de la Hacien
da-Ingenio:'

"El tributo a la Corona, antaiio relacion fundamental
entre productores-no productores, comienza a perder ra
zon de ser ante cl avance de la propiedad privada:'Aque
lia cs constituida por las grandes haciendas pero también
por IIna auténtica pequena propiedad, obtenida median
te compra 0 cesion a manos de los hacendados, 10 que
dcmucstra qùe existieron ciertas posibilidades de movi
lidad social en sentido vertical.

LA "HACIENDA,INGENIO": EL SIGLO XIX

El avance de la gran propiedad en el control de un
mayor numero de tierras continuo en este siglo."La ley
Estatal de 1826 -adelantandose 30 aiios a la ley Federal
de Desamortizacion de 25 dejunio de 1856 (Ley Lerdo)
que ordenaba cl reparto de las tierras comunales, solo
legitimo un hecho social constante en la historia de la
rcgion dcsde la misma conquista:'

•• En Teocelo hacia 1836-38 fueron empeiiadas las tie
rras dcl pueblo correspondiente a los lugares denomina
dos " Llano Grande", "Barrancas" y "LasJuntas" al rico
hacendado de Tuzamapan Luis Gorozpe, quien facilito
la cantidad de mil pesos para que fuese constmida la pa
rroquia de Teocelo, Mas adelante facilito el mismo Go
rozpe 500 pesos mas a cambio del empeiio de la fraccion
llamada "Tejeria". Al cumplirse el plazo para pagar el di
nero, obviamente el pueblo no contaba con fondos y las
tierras pasaron sin mayo!' tramite a manos de Gorozpe;
solo "Tejeria" no cayo en sus manos porque el rico co
merciante y ganadero teocelano José Marta Mercado, pa
go 500 pesos dei préstamo pero quedandose él con dicha
fraccion de terreno:'

"Podemos advertir que la época seiialada se caracteriza
no 50]0 por ]a expropiacion directa a las comunidades
por decretos y leyes sino también por el ensanchamiento
de la gran propiedad a través de la usura 0 la operacion
mercantü de compra-venta al propio estado. La hacienda
tiene en este siglo una consolidacion plena coma unidad
basica de produccibn y organizacion social, a pesar de te
ner que sortear las enormes limitaciones economicas y
legales que la Colonia y luego los gobiemos independien
tes, que le impedian lograr una buena vinculacion con el
mercado mundial. La Hacienda-Ingenio recumo muchas
veces a compensar sus desequilibrios con otros cultivos
de plantacion como el tabaco y en menor escala el café:'

La otra actividad importante en la region siguio siendo la
ganaderia. La cafia de· azucar era la actividad principal,
pero no la unica.-La organizaci6n de la producci6n que
daba en la interdependencia degran propiedad-trabajo
pequeiios agricultores, 10 que muestTa también que la
clase dominante de la region tuvo siempre una vision de
profundidad que le permitio adaptarse a los cambios en
el mercado mundial:'

{)tra acrividad importante del siglo XIX fue la indus
tria de los textile~:'Leonardo Pasquel (1979) asegura que
hacia 1877 funcionaban en Xalapa once fabricas de hila
dos y tejidos. Las mas importantes eran "El Dique" , "El
Molino" , " Lucas Martin" , " La Victoria" y" La Provi
dad" , cuyos dueiios estuvieron también ligados a la gran
propiedad terrateniente; por 10 menos dos fabricas de
las mencionadas estaban instaladas en Haciendas de la
época coma " El Molino" (mas tarde San Bruno), en la
Hacienda de Pedreguera y ,. Lucas Martin" , en la hacien
da dei mismo nombre:'

Acceso a la hacienda

HACIENDA DE LA ORDUlIl'A, Coatepec.

"Indiscurib1emente los intereses de textileros y hacen
dados se identificaban en 10 general pero en la historia
social de la region se conflCllla la existencia de agrias di
ferencias que se manifestaron en conflictos intemos de
la ollgarquia, como el intento de la famllia Sayago de
monopolizar las tomas de agua provenientes dei Cofre
de Perote a pesar de la oposicion de los demas hacenda
dos de la region:'

"Las haciendas en su gran mayon'a contahan cOn un
acea preferentemente sembrada con cafia de azucar que
controlaba directamente el dueiio 0 en su defecto el
administrador; Sf; otorgaba ademas tierra en arriendo a
los sirvientes y trabajadores usualmente sembradas con
tabaco, arroz, maiz, frijol y café; la renta al hacendado
se pagaba en este caso en especie y muy raras veces en
dinero:' Las haciendas normalmente mantuvieron aceas
sin desmontar, coma reserva de bosque, agua y pasto.

Vista de la casa grande

Fuente: El Café en México
Artes de México No. 192. 1960
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"En el Ultimo tercio dei siglo XIX, de las 18 haciendas
mas importantes ubicadas dentro 'del pen'metro de la ex
Alcaldi'a Mayor de Xalapa, catorce se dedicaban princi
palmente al cultivo y transformacion de la cana de azu·
car, integrando un complejo agro-industrial que en esa

Hidalgo y norte de Veracruz, respectivamente). El gana
do fue distribuido en territorios calificados coma .. incul
tos" y que eran Motuapam, Teczin, Baxtla, Monte Blan
co, Llano Grande, Chichimigud y Plan de Garrido, asi'
coma en las propias inmediaciones de Teocelo:'
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m~-bosque, donde se habra trasladado una gran propor
cion de la poblacion indigena ante el embate dei expao
sionismo de las haciendas, comenzo desde esa época a
representar la reserva estratégica de mana de obra p'ara
la region:' .

"" En esta época debe consignarse también, la amplia
cion de territorios ganaderos hacia el sureste de Xicochi
malco, por parte de un grupo de comerciantes teocelanos
Uamados José Maria Mercado, José Maria sanchez y el
Sr. Quiroz Sanchez, quienes trajeron ganado mayor de
Huejutla y Tantima (puntos localizados en los estados de

"El personal de confianza de la hacienda consisu'a en
un administrador, tres mayordomos para el potrero y un
mayordomo mas para la plantaeion de café.""

La pequeiia propiedad por otro lado se habla ido con
solidando a pesar de la contradiccion con las haciendas,
ya que mas bien ambas formaban parte de un mismo sis
tema de produccion y de un proceso de integracion re
gional, que pronto abarcari'a tanto el area de plantacion
ganaderia comQ la dei maiz-bosque.

"Todavia en 1915 aproximadamente la Hacienda de
Pacho estaba organizada de la siguiente manera:"

""El trabajo en la plantacion de la hacienda, asÏ coma
en el ingenio 0 trapiche, tuvo desde mucho antes una
condicion asalariada. Los campesinos no eran esclavos de
la plantacion, sino trabajadores que usufructuaban y po
sei'an (en ciertos casos) pequeiias parcelas, donde obte
nran medios para su reproduccion y la de SJ. familia,
aparte dei salario.

""El area de plantacion-ganaderia, si bien tenta resuelto
por el momento su abastecimiento de mana de obra con
el sistema de rentas y los .. permisos" para habitar las tie
n-as de las haciendas, se enfrentan'a en corto plazo al pro
blema de que la zona era poco poblâda:"EI area dei

"-Una extension considerable de terreno donde es
taban plantadas matas de café, con areas exclusivas
para ganado lechero y de engorda.

-Un area de reserva coma bosque.
-Contaba con unas veinte familias de peones acasi-

Dados, que habitaban en el casco de la hacienda,
precisamente en las casas que aun se encuentran ali·
neadas a lado y lado de la calzada que lleva hasta la
casa de los patrones. Estos peones ganaban un sala
rio semanal en dinero* .

-Exisâan ademas unos 40 arrendatarios dedicadQs al
cultivo del frijol, maiz, cacahuate, tabaco, papa, chi
le; cuyas rentas pagaban a la hacienda en especie 0

en efectivo.
-La hacienda contaba con la exclusividad dei cultivo

dei café, la cria de vacas y de ganado de engorda:"

* Existïan tres grandes tipos de trabajadores:l.-Acasillados (po
cos el1 el area). 2.-Peones permanentes (en las Haciendas de La
Orduna y Zirnpizahua) quienes trabajaban todo el ano prefe.
rentemente en las Haciendas. 3.-Trabajadores eventuales de las
haciendas y arrendatarios de las tierras de las propias haciendas
(pobladores de: San Marcos, Jalcomulco, Monte Blanco, El
Chico, El Grande, Pacho Viejo). En las tierras arrendadas gene
ralmente sembraran mm para el autoconsumo y con el pago
dei jomal en la hacienda se completaban para subsistir. Aigu
nos hacendados permitîan sembrar cana, café 0 criar ganado en
las tierras arrendadas, pero generalmente esto no fue permitido
sino hasta después deI Movimîento Agrarista y en contadas
excepciones. La renta la pagaban en trabajo, dînero 0 especie:'
(PONCE, 1982, p.66).
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HACIENDAS MAS IMPORTANTES EN EL. PORFIRIATO
(1877-1910 )

•• La aventura dei tabaco y la emergencia dei café coma
cultivos genéricamente promovidos por pequefios propie·
tarios y renteros, demostraron a los hacendados que
socialmente la respuesta a su crisis (dei azucar) se encon·
traba precisamente en el funcionamiento de la hacienda
en una total interdependencia con la c!ase dei trabajo
social y la pequefia propiedad:'

También interfirieron factores externos, especialmen.
te la situacion de Cuba, P0rlas agresivas restricciones dei
mercado norteamericano hacia el café cubano coma par·
te de una estrategia de especializacion regional que ase·
guraran los negocios azucareros en la isla y que provoca·
ron cl derrumbe de su cafeticultura hacia 1850, hecho
que en la region eswdiada, constituyo un aliento para
intentar ampliar y desarrollar el cultivo dei grano y colo·
carlo en la frontera norte principalmente. La consolida·
cion plena que posteriormente tiene la modema planta.
cion azucarera cubana con sus enormes rendimientos y
dominio exclusivo de los norteamericanos represento
una competencia imposible de igualar para la regi6n y
fortaleci6 a la cafeticultura coma via de salida economi·
ca:'

., La actividad azucarera fue teniendo un desplazamien.
to graduai, en la medida que actividades coma la ganade.
ria y la cafeticultura fueron demostrando ser mucho mas
rentables en unidades de produccion comolas haciendas
que no manejaban capitales pero si controlaban mucha
tierra y a la clase dei trabajo:'

época producia mas de 90 mil arrobas de azûcar y 40 mil
de panela, ademas de contar con alambiques para fabri·
car cantidades considerables de aguardiente. Diez de es
tas haciendas-ingenio se ubicaban en el area de planta.
cion-ganaderia, conformando enormes latifundios coma
Tuzamapan de la farnilia Gorozpe y La Ordufia, propie·
dad de la familia Pasquel:'

"Otros cultivos de menor importancia eran el café y el
tabaco desde el punto de vista comercial; maiz, frijol,
'arroz, calabaza, constituian los cultivos de subsistencia
de la poblacion campesina de la region. El cultivo de la
naranja tuvo en este siglo XIX una importancia inestable
coma producto de exportacion, pero en el Canton de
Coatepec por 10 menos se obtenian 10 millones de fro·
tos anualmente:'
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.. En la practica social, antiguas fortunas declinaron ya
sea por insistir en el binomio azucar.ganado 0 bien ante
los nuevos cafetaleros que los eliminan dei negocio. No
debe olvidarse que muchos hacendados 10graron concre·
tar un reajuste en la orientacion de sus unidades de·pro.
duccion hacia cl café~ alternando inteligentemente otros
cultivos y actividades en 'los rnomentos que les convenia;
haciendas coma La Ordufia, Zimpizahua, Pacho y Ma·
huixtlan lograron sobrevivir mucho mas:'

***
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EXTENSION DE LAS HACIENDAS A FIN-ALES DEL SIGLO X 1X
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EL INICIO DEL SIGLO XX

Entonces,"las plantaciones cafetaleras en la region
Xalapa.Coatepec resultaron bastante bien libradas du·
rante el movimiento de 1910-17. La hacienda-ingenio
paso a combinar su plantacion de azucar con extcnslsi·
mos terrenos sembrados de cafetos, muchos de eUos en
Iaderas y pendientes donde la cana de azucar no se podia
sembrar. Con esto queremos advertir que el café amplib
mucho mas la frontera de la zona plantaeion-ganaderia,
de 10 que pudo hacerlo la cana. La hacienda controlaba,
ademas de las tierras y grandes contingentes de campesi
nos-jornaleros coma reserva constante de mano de obra,
el nivel semi-industrial dei proceso de beneflciado dei
grano en beneflcios Uamados .. secos' , que hacia media
dos dei siglo XIX contaron con la innovacion dei bene·
ficio .. ht'unedo" y con secadoras dei grano que padian
prescindir de las enormes planillas _para .. asolear" el
_~, .t

CiLle.

""A diferencia de otras regiones dél pals, la coatepecana
do enfrento gr~andes crisis en la época dellevantamiento
armado de 1910·17, quiza porque el café abrio toda una
época de bonanza economica que salpico de alguna ma
nera a las capas menas favorecidas de la poblacion, que
se veiao sujetas al sistema de rentas y de trabajo asaIaria
do temporal e_n las haciendas. Precisamente en septiem
bre de 1910 se conformo, en pleno auge cafetalero, la
C:lmara Agricola Nacional de Coatepec que seria registra
da ante la Secretaria de Fomento. El surgimiento de la
citada C:lmara, con caracter nacional, da una idea dei po
der que ibari acumulando los cafetaleros de la regi6n,
sobre la base dei régimen economico y social que repre·
sentaba la hacienda:'

'"Las primeras semiUas de café fueron traidas de Cuba
a la region, baj() la promocion personal dei Vicario Go
rron y Contreras, quien habia pedido a la familia Arias
(duenos de la Hacienda-Ingenio Zimpizahua, siglo
XVIII) las trajera de Cuba. Una vez obtenidas las matas,
algunas fueron obsequiadas al presbitero de Teocelo Don
Andrés Dominguez y fue extendiéndose su cultivo poco
a poco haçia Cosautlan. EnJa propia hacienda de Zimpi.
zahua se comenzo a sembrar abarcando rapidamente una
zona considerable en los municipios de Coatepec y Xico:'

"En la region coatepecana se tienen noticias de expor
tacion cafetalera poco signiflcativa durante la primera
mitad dei siglo XIX. Pero en 1845,~con el desplome de
las exportaciones cafetaleras cubanas a .Est~os Unidos,
la cafetic~ltura regiOllai y dei pais en general recibe un
gran impulsa:' Por otro lado:"la enorme cobertura que
adquirio la red ferroviaria en el Porfl~to promovio con
mayor agilidad la vinculacion de la region coatepecana
al mercado mundial y nacional pero inclusive, ya antes
de ser inaugurado el ramai Xalapa-Coatepec-Teocelo
}Çico por donde correria el famoso .. Piojito" , en la re·
gion se habian plantado miUones de matas. SOlo en 1890
se plantaron mas de 500 mil arb9stos:'
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INVENTARIO DE LAS HACIENDAS Y RANCHOS EN 1920.

Fuente: Bâez Landaj 1982.

8IM.OLO.IA:
• O· 194

• 19S-381
• 390·Df

• ~778e 779-973

.974-1167

FUENTE: ••. CUTCH.. (.1.1 ) ...
R.ORESCANO. E. (1tNI3)

Respecto a los ranchos, que también proliferaron,
podemos decir que son la obra de la cIase media rural:
propietarios privados que, de acuerdo con los criterios de
aquella época, poseian menos de 1,000 ha. Pero el desa
rrollo de este tipo de propiedad Eue acelerado tarnbién
durante el porfrriato. En 1877, habi'a poco menos de
15,000 ranchos en México; en 1910 poco mas de 48,500
estuvieron est:tblecidos principalmente en Jalisco, Mi
choacân y Guanajuato, entidades que concentraban cer
ca de un tercio dei numero total. En Veracruz habla me
nos de 2,000 ranchos.

---~-.
" ... ......

'-.,----

498.62
4,939.00

257.75
1,542.00

337.75
1,352.00

99.52
60.00
98.00

3,936.16
72.22

1,125.00
1,550.70
5,344.13

22,000.00
2,984.00

650.00

SUPERFICIE
(Ha.)PROPIETARIOHACIENDAS

De esta forma'la zona de expulsion de mano de obra
(maiz-bosque) ubicada preferentemente en los munici
pios de Ixhuacan, Ayahualulco, suroeste Xico, quedo
integrada a la regién coatepecana y mas a partir de la
apertura de la vIa férrea en 1898, que rompe el comercio
tradicional en el punto de Teocelo donde los campesinos
sureiios acostumbraban .. trocar" sus productos por mer
candas que necesitaràn. Es importante agregar que tam
bién sc comenzaron a registrar migraciones estacionales
o .. apoyos" de mano de obra, de las zonas bajas (tierra
caliente) hacia la parte sur dei municipio de Emiliano
Zapata, as! como al este de CosautIan a la zona de plan
tacion-ganadera propiamente dicha, asientoo de viejas
haciendas como Tuzamapan*:.

La formidable expansion de la planta requena cada
vez mâs brazos cortadores de los que podi'a aportar uni
camente la zona de plantacion-ganaderi'a.

Aparte de las plantaciones en las haciendas, el café
era un negocio sumamente rentable para los pequenos
propietarios en el nive! de siembra y cosecha, 10 que per
mitio ampliar mâs la .. frontera cafetalera" en la region.

MOLINO DE SAN ROQUE G6mez Fanas de
LUCAS MARTIN Ma. Carmen Pasque1
EL ROBLE Juan Brooks
EL CASTILLO José Garéa T.
CASA DE CAMPO Sres. Rivas Hnos.
LAS ANIMAS José A. Gorozpe
COAPEXPAN Ez.Ordéfiez
EL DlQUE Luis Soso Ruiz
LAS CRUCES P. Fuentes L.
EL LENCERO CompaiUa Agricola
BUENA VISTA Nicanor Martlnez
LA PALMA J. GarcIa Tervel
SAN CAYETANO "PACHO"Juliân Gutiérrez Fern:indez
LA ORDUNA Alfonso Pasque1
TUZAMAPAN Luis Gorozpe
MAHUIXTLAN Rafael Dondé'
ZIMPIZAHUA Fco. Pasquel

TOTAL 45,946.85 Ha•
._-------------_..._-----------.-_.._----------------------_.-.

De 8,600 haciendas que habla en México hacia
1910,300 teni'an 10,000 ha. de extenesion en promedioj
un centenar llegaron a tener 250,000 ha. y cincuenta al
canzaron la suma de 300,000 ha. Sin embargo, el mapa
de la distribucion de las haciendas en el pai's muestra que
el estado de Veracruz no sobresale por haber contado
con cl mayor numero de haciendas.

--- -------
• En 1920, las principales haciendas y ranchos tuvieron 46,000

ha. que sobre un total de 88,456 has.(que es la superficie dei
area de estudio) equivalen al 52 Y..

El rancho formo una organizacion de la produccion
diferente a la de la hacienda. Las tierras eran trabajadas
por el mismo propietario, su familia y eventualmente
con la asistencia de trabajadores asalariados. Su incre
mento en los ultimos afios dei siglo XIX revela que en
esta época se formé la cIase media rural, la cual en no
pocas ocasiones estuvo en pugna con los hacendados y
con el gobiemo central. (FLORESCANO E., 1983, pp.
130-132).

compilado por:
O.HOFFMANN

Fuentes: Bâez Landa; 1982
Ponce, P.; 1982 .
Alcant.ra-Bernard; 1984
Bemtez Guevara; 1984
Acosta Dominguez; 1982
Florescano,E.; 1975,1976,1983
Sanchez <\IQrnUano; 1948
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EL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA: LOS
EJIDOS

El reparto agrario en la región tuvo aproximadamen
te tres décadas de intenso movimiento (1915-1940), im
pulsado durante las administraciones del Coronel Adal
berto Tejeda al frente del ejecutivo estatal, en cuyo go
bierno innumerables grupos de campesinos solicitantes
tomaron tierras incluso con las annas en la mano, a pesar
de la amenaza de las "guardias blancas" organizadas por
los terratenientes que intentaban obstaculizar la acción
del reparto. La etapa agraria produjo un reordenamiento
en las relaciones sociales de producción, más concreta
mente en lo referente a la tenencia de la tierra. La nueva
estructura de tenencia afmó y ajustó mecanismos de ex
tracción de excedentes al trabajo de los campesinos rea
lizado en pequeñas parcelas a través del logro de ganan
cias extraordinarias en manos de los grandes cafetaleros
que dominan el mercado y la planta industrial (benefi
cios cafetaleros).

El cultivo del café en la región, como elemento con
solidador del desarrollo capitalista, se ve impulsado bajo
una forma distinta al ocurrir el reparto agrario ya que los
viejos renteros y algunos jornaleros que tenían o adqui
rieron tierras en minúsculas parcelas se convirtieron en
ejidatarios y pequeños propietarios que han vuelto a
quedar perfectamente integrados al dominio de clase de
los grandes finqueros acaparadores y exportadores del
grano. Esta situación sólo se vería alterada formalmente
con la reciente penetración del estado en la cafeticultura
con tendencias monopólicas, que en sí no transforman,
sino suplantan en buena medida el papel jugado por los
grandes acaparadores exportadores de antaño (PONCE,
1982).

* * *

..Según la terminología colonial, ejidos eran los cam
pos o fundos de uso colectivo que pertenecían a comuni
dades indígenas. En lo esencial se trataba de pastizales
situados fuera del pueblo".

.. La Constitución de 1917 no los menciona como ta
les, son los campesinos, que tienen mucho apego a ese
simbólico nombre, quienes lo aplicaron a las tierras inte
gradas a una comunidad para uso individual por los
miembros de ella" .

..En realidad fue necesario esperar a 1928 y a la presi
dencia de Abelardo Rodríguez para que en una adición al
artículo 27 de la Constitución se dispusiera la entrega de
terrenos comunales (el ejido tradicional) a los campesi
nos. No obstante, hoy la palabra se emplea en los dos
sentidos y sirve para designar cualquier tierra entregada a
los campesinos dentro del marco de la Reforma Agraria,
ya sea destinada al uso individual y al colectivo de los

miembros de una comunidad". (GUTELMAN, 1974).

LA SITUACION EN 1980

Podemos enumerar 51 ejidos en los diez municipios
del área totalizando 34,308 hectáreas, o sea el 38.7 %de
la superficie total. Estas tierras ejidales son explotadas
por 4,702 beneficiados que las trabajan casi siempre de
manera individual. La superficie promedio por benefi
ciado deja suponer una presión sobre la tierra tanto pre
sente como futura. En efecto, en quince ejidos, dicha
superficie promedio es superior a 10 ha., pero en 36
ejido s están abajo de este valor y muy a menudo por
debajo de 5 hectáreas (17 ejidos). Entonces podemos
preguntarnos con razón sobre el futuro reservado a los
descendientes de los ejidatarios originales.

Si consideramos que una familia promedia alrededor
de cinco personas; nos encontramos que 23,500 habitan
tes tienen que vivir con el producto de estas tierras ejida
les.

En el mismo tiempo podemos enumerar 4,534 pro
pietarios privados explotando 27,127 hectáreas, o sea
una superficie promedio por agricultor de 5.9 ha. (7.3
ha. en ejido). Sin embargo, las diferencias son mucho
más considerables en esta segunda categoría: mientras
que 27 propietarios explotan 4,011 ha., 2,029 agriculto
res deben compartir 1.016 ha. (o sea una media hectá
rea por cada uno) y 1,541 son dueños de una superficie
entre 1 y 5 has. (ver en anexo).

Tanto por la superficie ejidal como por el número de
ejidos, el municipio de Coatepec se pone en primera po
sición dentro de los 10 municipios. Sin embargo, esen
Jalcomulco donde encontramos el ejido más extenso
(3,992 ha), seguido por el Tuzamapan (3,489 ha). Por
otra parte, observaremos que Jalcomulco no tiene apa
rentemente ninguna propiedad privada y que la superfi
cie ejidal (6,428 ha.) rebasa la superficie total del muni
cipio, lo que puede suponer una dotación ejidal que
sobrepasa los límites del municipio.

La dotación más antigua data del año 1918 y se trata
del ejido de Banderilla (300 ha.) en el municipio del mis
mo nombre. La dotación más reciente se efectuó en
Teczin (230 ha.; creado en 1978) en el municipio de
Teocelo,

Sin embargo, sobre 51 ejidos censados en los 10 mu
nicipios escogidos, observamos que 43 son anteriores a
1937, de estos 27 se otorgaron en tres años determinan
tes: 1934, 1935 Y 1936. En fin, 6 ejidos han sido crea
dos durante los años cuarenta, ninguno en los años cin
cuenta y sesenta, y solamente dos desde 1970.

Esta periodización tan acentuada procede de las dife
rentes políticas agrarias llevadas a cabo a nivel nacional

y estatal.

Períodos de aplicación intensiva han sido seguidos por
años de casi total olvido, según la voluntad presidencial
y la relación de fuerzas entre campesinos y hacendados.
La primera etapa, que va de los principios de la revolu
ción hasta 1934, está señalada por la poca voluntad de
las autoridades y una muy fuerte resistencia de los ha
cendados.

Es para calmar la demanda popular que el presidente
Lázaro Cárdenas empezó con una sistemática aplicación
de la Ley d'e Reforma Agraria y expropió latifundios.
Durante su mandato, 18 millones de hectáreas fueron
distribuidas a más de 180,000 campesinos. Los suceso
res de Cárdenas no mantuvieron el mismo ritmo de afec
tación y se doblaron ante las presiones de las grandes
propiedades, deseando reconstituirlas ante una baja en
la productividad. Según los sexenios, las distribuciones
de tierras se retomaron (L. MATEOS, ECHEVERRIA)
o al contrario disminuyeron, todo esto en función de la
tendencia" agrarista" o ..productivista" del presidente en
funciones. Hay que notar que dicha tendencia defendía
de manera implícita la gran propiedad que representaba,
desde su perspectiva, la única posibilidad de garantizar
un alto nivel de producciones exportables.

Es cierto que a menudo la reforma engendró un nue
vo tipo de proletariado rural que simboliza la negación e
incluso el fracaso de la reforma. Es el caso de los peque
ños campesinos que no tienen tierras suficientes para
sobrevivir y que deben vender su fuerza de trabajo a
otros productores o rentar tierras a un propietario.

En los ejidos, la situación no es muy diferente. El
tipo de explotación es casi siempre (48 casos sobre 51)
individual, pero alejada de posibilidades prácticas de ac
ceso al crédito u otro tipo de financiamiento comunmen
te necesario para producir en f~rma excedentaria. En
efecto, la ley de Reforma Agraria quizá transforma al
peón o al arrendatario en un hombre ..económicamente

J. Duhart; 1978
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"'TA DOIiMeUlZ. 1.........

FRACClONAMIENTO DE LAS HACENDAe

DOS EJEMPLOS

LA ORDUAA, (19-39).

~DOI:

san ScIhacIw AcaiOte 1
san AIItonio 2
Guautltemof: ~

BenIto Juilru 4
E. zapata ~

Pacho V..jo 6
Zimplzalua 7
La Ordufla 8
El Grande 9
Las Lomas ra
Coatepec Il

Fuentes: Ponce; 1982, p. 123 Y 128 Y 130
D.G.E., Secr.lnd. y Corn.; 1975
SRA, Xalapa; 1980
Gute1man; 1974
Barrera Caran; 1979
Warman; 1980
GarcÎa Vel:izquez; Granados Trejo, (Trat. estadtstico);
1984

L.CAMBREZY

libre" (que fuese propietario 0 usufructuario de su tie
rra). El presidente Cardenas trato de favorecer la inde
pendencia dei productor frente a las agroindustrias,
fomentando la organizacion cooperativa. Pero esta forma
de produccion fue un fracaso puesto que no corrcspon
dia a las tradiciones de trabajo establecidas en la zona
desde la colonizacion espaiiola. Sin embargo, es cierto.
que la constitucion de un gropo unido fue el unico me
dio p:Ira que los campesinos obtuvieran tierras; mas ori
ginalmente nunca pretendieron llegar a gestionar su pro
duccion bajo forma de cooperativa.

E.tIDOS :

~I tncero 1
Ettanzuela 2
Plon Chlco 3
Chavarrllio 4
Miradores dei mar y
Corral Fols,o !S
EJ Chlco / 6
Predio Rafael Murillo 7
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LA TIERRA EN PROPIEDAD

No:roTAL ~10 1025 2~50 5099 100 Ha. SUP. SUP. PROM •
MUNICIPIO DEPRG 1 Ha. 1 a5 Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Y MAS TOT. POR PROPIB-

PIEDADES DADHa.

-------------------------------------------------------------------------------------BANDERILLA 198 63 80 28 14 7 5 1 1329 63
COATEPEC 680 241 243 62 82 34 12 6 5492 8J1
COSAUTLAN 646 279 246 62 38 14 6 1 2876 4..4
JALCOMULCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jn.OTEPEC 643 314 224 64 22 13 5 1 2411 3.7
RAFAEL LUCIO 265 102 105 37 13 6 4 1 1233 4.6
TEOCELO 592 299 215 32 20 14 8 1 2860 4.8
TLALNEHUAYOCAN 456 196 162 42 33 18 2 3 2571 5.6
XALAPA 342 191 75 28 28 6 8 6 2872 8.3
XlCO 712 344 191 55 57 36 25 4 5483 7.7
-------------------------------------------------------------------------
TOTALES: 4534 2029 1541 410 307 148 72 27 27127 59

----------------------------- -----------------------------------------------------
SUPERFICIE POR
CATEGORIA

Fuente: DG E•• 1975

1016
Ha.

3885
Ha.

3043 4811 5230 5131 4011 27127
Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.

LOS EJIDOS EN LOS 10 MUNICIPIOS

SUPERFICIE SUPERFICIE NUMERO DE SUPERFICIE EJIDAL SUPERFICIE NUMERO DE
MUNICIPAL EJIDAL BENEFICIA' EXPROPIADA 0 REAL BENEFIC\ADOS

MUNICIPIO (HA.) (HA.) DOS URBANIZADA REALES •

BANDERILLA 2221 700 186 83 617 186
COATEPEC 25531 9605 1442 9605 1442
COSAUTLAN 7238 114 13 114 13
JALCOMULCO 5840 6428 702 6428 702
JILOTEPEC 7238 2856 412 2856 412
RAFAEL LUCIO 2468 561 69 182 379 69
TEOCELO 5429 3275 296 3275 296
TLALNEHUAYOCAN 2961 1624 201 1624 201
XALAPA 11845 4892 780 627 4265 600
XlCO 17685 5145 781 5145 781

-----------
TOTALES 88456 35200 4882 892 34308 4702

1 Xalapa es el Unico caso a donde la expropiaciôn fue total (2 ejidos. 180 beneficiados).

Fuente: S.R.A.. 1979
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DOTACIONES E.JIDAl.aS (~n fechaa de resoluciones preaidenclo,..)

***

-Parcela de 5 ha. de riego;
-Parcela de 6 ha. de temporal
o parcela de 12 ha. de agostadero y monte bajo (ap
to. para labranza).

E.ta repartición que puede ap:u:eccr como desigual,
provocó varias protestas de parte de los campesinos freno
te a las autoridades de la Secretaría de Reforma Agraria,
que quedaron sin resolución. Parece que los miembros
di: la Liga Agraria Local utilizaron su posición social
para otorgarse a sí mismos las parcelas más grandes y de
calidad mejor.

Asl, desde la con.titución del ejido aparece una te
nencia de la tierra desigual, que va a desarrollarse hasta
hoy, produciendo explotaciones agr{colas de funciona
miento y nivel económico diferentes (encontramos par
celas ejidales de 1 ha. hasta 15 has.), En 1984, se detec
taron 454 ejidatarios en una superficie total de 3,234
has., con 2,012 has. cultivadas (riego y temporal) y
1,522 has. de monte bajo y agostadero. Comparativa-·
mente, en la congregación viven 12,000 habitantes, de
los cuale. un gran número no tienen tierra.

A partir de la constitución del ejido, el ingenio fue
entregado a los nuevo. ejidatarios bajo la forma de una
cooperativa auspiciada por el presidente Cárdenas, se
gún su decreto de expropiación de empresas agroindus
triale. expedido en 1935. Así. todos lo. ingenio. de la
región (Tuzamapan, Mahuixtlán y La Ordufta) pasaron a
ser manejado. por sendas cooperativas que eligieron para
lo. principales puestos administrativos a sus mejores re
presentante. ante la Liga Agraria, de los cuales la mayo
ría eran analfabetos. Con el tiempo, el núcleo constitui
do para dirigir al ingenio se reveló incapaz para gestionar
la cooperativa y probablemente desvió el capital para

Posteriormente, e.ta última porción de la hacienda
fue dividida entre 396 antiguos "peones acasillado." con
la resolución presidencial de 1937. La .uperficie entrega
da a cada uno dependía de la categoría de tierra:

Lo. trabajadores permanentes de la hacienda [peones
ae-sillados) hicieron la primera solicitud de tierra en
1930 y la dotación definitiva se realizó en 1937. En
1930 otras congregaciones ya habían sido dotadas con
tierras de la hacienda (11822 hu. fueron afectadas por .
los siguientes ejidos: Jalcomulco, Santa María Tatetla,
Apazapan, Coetzala, Paso Grande, Corral de Piedra, Ta
cotalpan, Vaquería y Cantera).

La superficie de la hacienda en 1930 quedó entonces
reducida a 3,162 ha. repartidas en: 950 ha. de riego y
700 ha. de temporal destinadas al cultivo de la caña, más
1,512 ha. de monte bajo y ago.tadero.

I~

Cai'la: "Campo. de arriba" (780 ha. de riego): Santía
go, San Ignacio, San Juan, Mata de Guayaba,
Presidio Sur, San José, SanJavier, San Joaquín,
San Isidro (al N-W, cerca del ingenio).
"Campo. de abajo" (180 ha. de riego: Pueblita
y Paso Panal (al sur a 160 metro. más abajo
que el ingenio, se utilizaba un plano inclinado
para el transporte de la caña).

Temporales de primera: Potrerillos, Aixoxuca, La
Luz, Nexpa, El Burrito, ElBuyero, El Carrizal,
Potrerillo, Potrero de Rolán, La Balsa, Juan de
lo. Santos, VeguiJlas, El Arco, Rirlcón de Ye
guas, San Julián, El Arco, Vega de San Julián,
Barranca de Tio Panchote, San Pedro y Guada
lupe.

Tierra de Ago.taderos: El Guarumbal, los Guaje., Co
rral de Piedra.

Tierras de Ago.tadero y Monte Bajo: Caiiada de Tia.
cuitlapa, Potrero. de Paso Panal, El Arenal, La
Zacatera, El Jobo, Monte Rey, Mata de pláta
no.

Presencia de unas matas de café en Mata de Plátano,
Vega San Julián, La Veguilla y Potrerillos, (véa
se el mapa).

A partir de 1925 (época en la cual ya.e habían remi
tido tierras a los campesino. en varias parte. del munici·
pio de Coatepec), el propietario empezó a vender varias
parcelas de caña (690 ha. entre 1925 y 1929) Yotro.
predios de menor valor (5126 ha.],

n4nwode
.Jidoe
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Desde 1800 Tuzamapan pertenecla a la familia GO
R02PE (con título nobiliario) y en los aftas 1910, el
propietario habla invertido mucho en el sector agrícola:
moderna maquinaria de vapor para el ingenio azucarero
(1912), construcción de pequeftas presas y canale., más
un plano inclinado entre campo. bajos y altos para
transportar la caña hasta el ingenio, importación de ara·
do. norteamericano. y de do. tractores, importación por
tm, de nuevas razas !wvinas para mejorar un rebailo de
veinte mil cabezas que tenía Tuzamapan en este peñodo.

LA CONSTITUCION DE UN EJIOO
EL EJEMPLO DE TUZAMAPAN

~ .....---------
2-+--__--_.........

Según los archivo. de la Secretada de Reforma Agra
ria, la ubicación de los diferentes tipos de producción
dentro de la hacienda, en una .uperficie total de20,800
ha.•, era la .iguiente:

" A uno. quince kilómetros al esee de Coatepec, esea
ba la muy antigua congregación de San Juan Bautista-Tu
zamapan, poblado importante por su n6mero de babitan
tes (más de do. mil quinientos en 1943) Y ror la concen
tración que en este lugar se bada de los producto. de la
antigua bacienda, la cual era un latifundio que, después
de haber hecho algunas donaciones y fraccionamientos e
incIulÍVe antes de haber sido repartido para dotaciones
ejidales, tenía veinte mil hectáreas, una parte de ellas en
el ex cantón de Coatepec y otra en el de Huatuseo. Ano

. tes, hacia lo. afio. 1865-70, la hacienda se extendla al
oriente hasta el Puente Nacional y, hacia el sur, casi
hasta la ciudad de Huatusco". (SANCHEZ ALTAMIRA
NO, 1948, p. 31-32).
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LOS CAMPOS DE TUZAMAPAN EN 1920.
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provecho personal ya que poco después la empresa resul."
to no autofmanciable. En esta situacion, algunos produc
tores deI ejido empezaron a vender una parte creciente
de su cana al ingenio de Mahuixtlan y, a pesar de las pre
siones y violencia ejercidas por las autoridades ejidales y
los ejecutivos de la cooperativa, el ingenio tuvo que ce
rrarse por falta de abastecimiento a principios de los
anos cincuenta, vendiendo la maquinaria al de Mahuix
tIan; en adelante, es este Ultimo qulen va a encargarse de
la transformacion de toda la cana produeida en el ejido.
Cabe seiialar que las otras dos cooperativas en la region
también fracasaron, pero los ingenios continuaron ope
rando.

Los administradores de la cooperativa, con el ingreso
iücito obtenido, pudieron apropiarse de tierras ejidales,
e inclusive de tierras invadidas con la aprobacion deI

comisariado ejidaI. Este fenomeno de aproplaClon de
tierras ejidales, comunales y particulares, contribuyo a
que Tuzamapan tuviese un perlodo particularmente
agitado. Alln asl, el ejido posee la particularidad hasta
la fecha de tener agostaderos comunaIes para todos los
ejidatarios.

Se puede observar también otro proceso de conce"n- .
tracion de la tierra, ligada a la existencia de agostaderos
comunales. seg{1n la ley, cada cjidatario que posea gana
do puede utilizarlos (pagando una renta baja). Pero,
poco a poco aparecio un movirniento de .. cercados" : los
propietarios de ganado cercaron la parcela donde padan
los animales. Eso se hi'to facilmente puesto que todavia
existen agostaderos libres. Esta apropiacion, de hecho,
siempre se hace seg{1n el mismo esquema: una vez que
la parcela es cerrada, se retienen ahi a los animales y se

/

siembra matz 0 frijol durante unos anos antes de plantar
café 0 cafia (a veces se planta rapidamente uno de estos
cultivos perennes). Este movirniento es hecho tanto por
los campesinos sin tierra que por los ejidatarios, aun ya
poseyendo varias hectareas.

Asl, a partir de la presencia de un capital agroindus
triaI y de una reserva de tierra, pudo reaIizarse una con
centracion y una acumulacion de capital en manas de
unos ejidatarios. Eso explica la gran diversidad del paisa.
je agrario en Tuzamapan. "

C.BERNARD

Fuente: Bernard (encuestas directas), 1984
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LAS ACfIVIDADES AGROPECUARIAS

INTRODUCCION

Se caracteriza también el área de Xalapa-Coatepec
por un importante sector de industrias de transforma.
ción alimentaria, especíñcamente en los sectores azuca
rero y cafetalero.

y una cultura del café, pero que la población para vivir
ha sido capaz de generar otras opciones.

USO DEL SUELO EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL AREA (1983)

Las tres principalcs producciones del área son el café,
la caña de azúcar y la ganadería bovina (sobre todo le
chera) y recordemos que Veracruz es el primer estado
productor de caña de azúcar y de carne bovina en canal;
el segundo estado productor de café (después del estado
de Chiapas) yel tercero en leche. El reparto de las super
ficics agrícolas en los años 1977 y 1984 en el área era tal
y como se presenta en las tablas que siguen; para no de
cir más, dejamos a los estadísticos de la SARH la respon
sabilidad de sus cifras.

Hemos señalado la superficie de mab: que, a menudo
asociado al frijol, constituyen la base esencial de la ali·
mentación, para mostrar su poca importancia en los muo
nicipios donde predomina el café, cuando las superf'tcies
de maíz son importantes 'generalmente se trata de muni
cipios que se encuentran arriba de los 1,500 m.s.n.m,

Dentro de los diez municipios escogidos habJá en
1981, sesenta y nueve beneficios húmedos y ocho se
cos*, 10 que equivale a una capacidad nominal de trans
formación de 7.650 quintales por día en los beneficios
húmedos; es decir, 1.140.750' quintales por afio si se
considera que funcionan durante cinco meses (tiempo de
la coseeha) por afio. Para los beneficios secos se estima
una capacidad de 839 quintales/día o 306,235 quintales
por afio, considerándose que laboran los doce meses.
Este grupo de municipios tiene entonces la posibilidad
de transformar mucho más café del que produce, 10 que
le asigna un papel de acopio y beneficio del grano gene
rado por otras cuencas (por ejemplo: Huatusco y Misan
tia). La mayoría de las agroindustrias cafetaleras enume
radas pertenecen alsector privado.

A.BEAUMOND

Fuentes: A. Beaumond; 1985 y encuestas directas en
1984
G. Vetázquez, 1984
Deleg, Coatepec, INMECAFE; 1984
F.I.R.A.; 1983
S.A.R.H.; 1977-1984

En los municipios de Coatepec, Teocelo, Cosautlán y
Xico, la producción de café representa el 90 %de la acti·
vidad económica y su superficie el 65 %del total cultiva·
do, Coatepec es el primer municipio productor del esta
do de Veracruz, Cosautlán el sexto y Teocelo el décimo
con las siguientes producciones para el ciclo 81/82:

PRODUCCIONES CAFETALERAS EN QUINTALES·

---------------
MUNICIPIOS

SUP. HA. COSAUTLAN COATEPEC TEOCELO XALAPA XICO JALCOMULCO
---------------..-------------_..
CAFE 2,519 9.147 1,419 2,131 2,200 138
C~A 1,749 3,295 175 500 200 0(7)
PASTIZAL 948 4,160 1,740 7,250 7,651 3,328
MAIZ 150 320 517 150 1,055 870

----------------_._----,_._--
* 1 quintal de café igual a 250 kg. en cereza; 57,5 kg. en

pergamino o 45.4 kg. en café oro.

Nuestra área aporta el 75.7 %de la producción y el
67 %de la superficie de la "delegación Coatepec" del IN·
MECAFE (26,825 ha. en producción de café en 1981)
que presentamos anteriormente (láminas 105 y 106).Di.
cha delegación produce el 27 %del total de café del esta
do. Si agregamos a las unidades municipales citadas antes
los municipios vecinos de E. Zapata y A. Lucero, esta
mos frente a un total que representa el 20.4 %de la pro
ducción estatal y 7.3 %de la producción nacional de ca
fé, para el ciclo de cultivo 1981/82.

Fuente: SARH, Distrito de Temporal No. 1, Xalapa 1984, IN·
MECAFE, Delegación de Coarepec, Xalapa 1984.

LAS CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION
CAFETALERA

La cafeticultura en la región de Xalapa-Coatepec y en
general en México, es todavía muy tradicional y de bajo
rendimiento por hectárea en comparación con otros paí
ses de América Latina. Las variedades de café más usua
les son el Arábigo (variedad nacional tradicional, todavía
presente en una proporción del 30 %), el Bourbón, el
Mundo Novo y el Caturra, variedades mejoradas que tie
nen mejores rendimientos. Recientemente el INMECA
FE introdujo la variedad Garnica, resistente a la roya, en
fermedad que actualmente amenaza a los cafetales mexi
canos. La densidad de matas por hectárea es baja, esti
mándose 1,420 matas/ha. en promedio para México; por
su parte, la delegación Coatepec (INMECAFE) tiene la
densidad más alta del país con 1,884 matas/ha. y en algu.
nas fincas visitadas esta densidad ha variado de 800 a
2,500 matas/ha. El cultivo del café se hace siempre con

O. R. S.T. O. M. Fonds DocumentaTre
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Todo esto muestra que la economía del área gira alre
dedor de la actividad cafctalera; la producción, indus
trialización y comercialización (incluyendo la exporta
ción) del café ha sido el eje de acumulación del capital
en la región y del cual depende gran parte de la pobla
ción. Pero no es la única actividad. Lo que acaba de ser
escrito resulta 6able dentro de 10 que llamamos"el cora
zón cafetalero" , centro que está rodeado por una suce
sión de ..anillos", concéntricos que contienen actividades
cada vez más diversi6cadas conforme se alejan de él.
Podemos decir que realmente existe en el área un cultivo

.. Nuevamente damos las siguientes defmiciones: beneficio húme
do es una unidad de transformación del café cereza en café per
gamino, es decir que éste se despulpa y seca por primera vez.
Dicha transformación debe efectuarse, como má llÍmo. 36 horas
después de la cosecha.
Beneficio seco representa la unidad de transformaci6n que con
vierte al café pergamino en café oro o verde, es decir; secado,
pulido y seleccionado, listo para la torrefacción o exportación
(generalmente en sacos de 60 kg] •

219,558
56,820
35,200
27,706
26,544
18,447
1,104
2,808

112

COATEPEC
E.ZAPATA
XICO
XALAPA
COSAUTLAN
TEOCELO
JALCOMULCO
IXHUACAN
AYAHUALULCO
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IMPORTANCIA DE LA SUPERFICIE DEDICADA A CADA CULTIVO EN EL AREA CAFETALERA (Ha) (1)

~
CANA DE

HUNICIPIOS CAFE AZUCAR MAIZ (a) CITRICOS (b) FRIJOL (c) PLATANO OTROS (d) TOTAL

JILOTEPEC 748 100 500 10 1358
BANDERILLA 30 200 35 3 268
RAFAEL LUCIO 1000 300 1300
XALAPA 1200 300 100 133 60 8 8 1809
TLALNELHUAYOCAN 600 14 614
COATEPEC 9000 3000 485 2250 225 10 3 14973
TEOCELO 3000 175 1000 70 1000 5245
COSAUTLAN 2000 5000 100 40 60 7200
JALCOMULCO 20 600 1 20 5 434 1080
XICO 4000 20 230 400 350 400 10 5810

TOTAL 19998 8595 3815 3794 1100 1423 533 39257

(1) Bolet{n Anual de la SARH, Direccién de Agricultura de Veracruz, 1976 - 1977.
(a) Incluye ma{z de temporal y ma{z de invierno.
(b) Incluye limén agrio, mandarina, naranja y pomelo.
(c) Incluye frijol de teœporal y frijol de invierno.
(d) Considera a los 46 cultivos restantes boletinadas por la fuente.

IMPORTANCIA DE LA SUPERFICIE DEDICADA A CADA CULTIVO EN LOS MUNICIPIOS DEL AREA CAFETALERA (1 )

~
CANA DE

MUNICIPIOS CAFE AZUCAR MAIZ (a) CITRICOS (b) FRIJOL (c) PLATANO onos (d) TOTAL

JILOTEPEC 55,S (3,8) 7,4(1,2) 37,1(13,1) 0,7 (0,3) 100
BANDERILLA Il,2 (0,1) 74,6( 5,2) 13,00,2) 1.1 (0,5) 100
RAFAEL LUCIO 76,9(26,2) 23,1(27,3) 100
XALAPA 66,3 (6,0) 16,60,5) 5,5(2,6) 7,4 0,5) 3,3(5,5) 0,4(0,6) 0,4 0,5) 100
TLALNELHUAYOCAN 97,705,7> 2,3 (2,6) 100
COATEPEC 60,1(45,0) 20,0(34,9) 3,202,7) 15,0(59,3) 1,5(20,5) E (0,7> E (0,6) 100
TEOCELO 57,2(15,0) 3,3(2,0) 19,1(26,4) 1,3(6,7> 19,1(70,3 100

COSAUTLAN 27,8(10,0) 69,4(58,2) 1,4(2,6) 0,60,6) 0,8 (11,3) 100
JALCOMULCO 1,8(0,1) 55,505,7> E(E) 1,8(1,8) 0,5(0,4) 40,2 (81,4) 100
XICO 68,8(20,0) 0,4(0,2) 3,9(6,0) 6,900,5) 6,0(31,8) 6,9(28,1 0,2 0,9) 100

TOTAL 50,9(100) 21,9(100) 9,7(100) 9,7(00) 2,8(00) 3,6000 ) 1,4(00) 100

(1) Fuente: Elaboracién propia, a partir del Boletin Anual de la SARH .. Dlrecclôn de la Agrlcultura de Veracruz,1976-1977.
~ con respecto a la superficie total cultivada de cada rruniclplo. Las clfras entre parentesls respresentan la lmpor
tancia de la superficie dedicada, en cada municipio, a cada cultlvo en el conjunto del AC.

(a) Incluye ma{z de temporal y ma{z de invierno.
(b) Incluye limén agrio, mandarina, naranja y pomelo.
(c) Incluye frijol de temporal y frijol de invierno.
(d) Considera 46 cultivos restantes. .
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sombra 0 semi-sombra, utilizando arboles de géneros In
ga 0 Jinicuil Q asociando los cafe tales a frutales, naranjos
y platanos sobre todo (HERNANDEZ-CORDOBA,
1979); ninguna operacion de cultivo esta mecanizada•.
Seg{1n el INMECAFE (Delegacion Coatepec), el rendi
miento promedio para México es de 12.6 quintales/ha.;
para el estado de Veracruz: de 14.3 quintales/ha. y para
la Delegacion de Coatepec: de 19.1 quintales/ha. Todos
estos rendimientos son bajos (se considera en una explo
taci6n cafetalera mexicana que un buen rendimiento es
superior a 25 quintales/ha) y ademas en estancamiento
desde los anos setenta.

Para dar una idea, la cafeticultura en Costa Rica es in·
tensificada (15 a 20,000 matas/ha. en promedio) y meca
nizada: variedades de Caturra podadas en arbolitos bajos,
sin sombra, y asociados a legurninosas también bajas y
obteniéndose un rendimiento promedio de 48 quinta-
les/ha. .

Ademas, coma la roya amenaza ahora la cafeticultura
mexicana, una reestructuracion de los cafetales parecena
ûtil: 60 %de los cafetos de la regïon de Xalapa-Coate

pee debenan ser renovados ahora (FIRA, 1983) para que
puedan soportar esta enfermedad y también para aumen
tar la productividad, insuficiente actualmente para hacer
vivir a numerosas explotaciones unicamente destinadas a
café.

Ademas, la cafeticultura nacional se caracteriza por
tener una mayona de explotaciones de tamafio pequeno,
ya que la super6cie promedio de las fincas cafetaleras en
México es de 3.5 ha. En el estado de Veracruz una gran
parte de las unidades de produccion en niveles de .. infra·
subsistencia" (SCHEJTMAN, 1982) cultivan café ave
cidadas a grandes explotaciones cafetaleras de tipo em·
presarial. Esta estructura microfundista-latifundista se
explica hist6ricamente por el hecho que la cafeticultura
veracruzana esta sobre todo en manos de propietarios
privados no precisamente pequefios, por oposicion a los
ejidos.

Entonces, la cafeticultura se caracteriza por desarro
llarse en una parte importante sobre microfundios, 10
que frena el aumento de la produccion nacional: segiln
el INMECAFE, los rendimientos en café deI pals estan
estancados desde los mos 1970 por una baja en los ren·
dimientos de las explotaciones de menos de 20 has., baja
unicamente compensada por el mejoramiento de los ren
dimientos en las grandes explotaciones. Este fenomeno,
puede explicarse porque los costos de produccion deI
café han aumentado mucho y son ahora demasiado altos
para los pequefios productores, quienes entonces no pue
den cultivar el café en buenas condiciones:

-La politica de mejoramiento dt: la productividad na·
cional a través de instituciones paraestatales (la Co
mision Nacional del Café Y después el INMECAFE)

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA POR TIPO DE CULTIVO EN LA AREA XALAPA

COATEPEC: 9 lOunlclpl0. (nn Incluldo Xlco ) EN HECTAREAS y PORCENTAJES ( 1977)

(1) (2) (1) (2 )
CULTIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS RELATIVOS CULTIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS RELATIVOS

Cafa 19,998 41.03 21.29 GRUPO HORTALIZAS 24 0.71 0.18

C.i\. da azûcat 8,595 12.55 4.31 C.labaza pipian 3 0.75 0.28

Halz da Ta.poral 3,615 4.68 0.98 Cal.b.cita 6 25.0 25.0

Halz da Inyl.rno 200 3.24 0.12 CaboUa 0 0 0

Frljol da Te.poral 230 8.04 1.87 Col 0 0 0

Fr1J.ol da Invierno 870 11.39 2.51 Chayota 0 0 0

Hango 460 7.42 3.29 Chlla varde 5 0.90 0.13

Papa 10 0.11 0.10 Ch 11. eteo 0 0 0

Fre •• 0 0 0

GRUPO CEREALES 0 0 0 Jito•• te 10 1.16 0.78

Arro%. 0 0 0 Pepino 0 0 0

Aven. 0 0 0 SanHa 0 0 0

Ceb.da· 0 0 0 Ta•• te d. cascar. 0 0 C

Trlgo 0 0 0

GRUPOS CITRICOS 3,794 60.38 5.45

GRUPO FRUTALES 1,451 13.76 3.64 Naranja 3,628 65.31 5.66

"guee.te 16 1. 79 0.34 Ll.ôn 57 12.80 3.56

Anona 0 0 0 Handarina 100 37.17 3.47

CapuUn 0 0 0 Pomelo 9 64.20 0.94

Ci ruel. 1 0.18 0.03

Coco (agua) 0 0 0 GRUPO onos CULTIVOS 10 0.20 0.06

Dur.zno 0 0 0 Caillote 0 0 0

Cu.nabana 0 0 0 Jic •.•• 0 0 0

Cuay.bo 0 0 0 Allalla 0 0 0

Ha.ay 1 1.04 0.15 Ajonjoll 0 0 0

Hanzano 0 0 0 Cac.huete 10 27.02 9.09

H...brl110 0 0 0 Yue. 0 0 0

Hanch. 0 0 0 SaY· 0 0 0

Pap.)'. 10 0.21 0.16 Tab.co 0 0 0

Pera 0 0 0 Ejot. 0 0 0

Perôn 0 0 0 Hab. 0 0 0

Ped. 0 0 0 Chlcharo 0 0 0

Platano 1,423 61.76 13. 79

Tallarlndo 0 0 0 T 0 :r A L 39,257 15.23 3.77

Zapata 1 2.17 0.15

(1) Poretn~.j•• con respecta. 1. superficie por cultiva en 1. reaiôn VERACRUZ-CENTRO

(2) Porcantaja. con ra.pacto a la .uparflcla por cultlvo an al ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE: SARH - DGA. 1977.



condujo a aumentar el consumo de insumos y la de
pendencia de los pequeiios productores dei crédito
sin gran mejoramiento de los rendimientos en esta
clase de productores. El rendimiento nacional pro
medio fue de 5 quintales/ha. en 1949 y llegô, mas 0

menos, al promedio actual a finales de los anos
1960. En los cafetales de los pequeiios productores
los rendimientos se estancaron y disrninuyeron a 6
quintales/ha, como ya se menciono. Por otra parte,
la accion gubernamental ataco menos de la mitad de
los productores dei pais.

-La mana de obra representa eI 74 %dei costo de
produccion dei café y su remuneracion ha aumenta
do mucho mâs que en precio de vp.nta dei café, so
bre todo desde la devaluacion de 1982 (INMECA
FE, 1979). Entonces una fuerte demanda en mana
de obra caractenza a este tipo de cafeticultura, que
abosorbe los flujos de trabajadores agri'colas tempo-

FIor y fruto deI cafeto

Furnigado por aspersion

Recoleccion deI fruto

Fuente: El Café en México
Artes de México No. 192
1960

rales de la regïon de Xalapa-Coatepec.

Si el café constituye eI pilar econômico dei ârea, su
cultivo requiere abundante mana de obra en todas sus
labores (siembra, poda, deshierbes, abono, hoyadas, ta
padas, resiembra), sobre todo en la cosecha. Por eso
existe una circulacion importante de jornaleros y pode
mos hablar de flujos migratorios localizados y tempora
les que se concentran en eI café principalmente, pero
también en otras actividades rurales (ver lâmina 167).
Son esencialmente movimientos de gente de las tierras
altas (oeste y suroeste) al .. corazon cafetalero" de Coa
tepec-Xico bajo y TeoceIo. Segûn las autoridades de mu
nicipios en tierras altas (como por ejemplo Ayahualulco)
llega a migrar, segûn eI ano, hasta el 75 %de la pobla
eion de ciertas localidades. Este flujo se intercala entre
la cosecha de mm (noviembre en la zona alta) y la nueva
siembra de marzo. Existen flujos intensivos de gran im-
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portancia en el interior mismo del área y de esta última
a su margen occidental para la cosecha del mango o para
la zafra. (PONCE, 1982, p. 56-57).

***

En esta región, la población activa del sector primario
se compone de la siguiente manera: 21.5 %en pleno em
pleo, 77.0 % en sub-empleo.y 1.5 % en desempleo
(BNCR, 1981).

El desempleo es poco importante por la fuerte de
manda en mano de obra agrícola, pero al revésel sub-em
pleo es muy elevado y concierne sobre todo a los peque
ños productores y su familia, lo que también denota el
microfundismo. Lo fuerte. de la emigración temporal,
que abarca cada mes 12 %de la población activa agrícola,
se efectúa dentro de la región y se emplea en el sector a
grícola: en 1981, solamente 4.2 %de la población activa
agrícola trabajó fuera del sector, pero de éstos el
90 % también corresponde a productores o su familia lo
que indica otra vez la importancia del microfundismo.
La producción cafetalera, que necesita mano de obra asa
lariada inclusive en las pequeñas unidades de producción,
no es en general la única actividad económica del jefe de
la explotación.

Todos estos factores: bajos rendimientos, altos costos
de producción (sobre todo de la mano de obra) e impor
tancia del microfundismo, conducen con evidencia al
empobrecimiento de numerosos pequeños productores
quienes conservan sus cafetales sin poder asegurar una
buena productividad y quienes necesitan otros ingresos
para sobrevivir. Además, se puede considerar que el área
de Xalapa-Coatepec es favorable por la producción y el
rendimiento obtenido en comparación con otras regiones
cafetaleras de México, donde el sector indígena es muy
importante pero inexistente en la región de Xalapa-Coa
tepec. (CECOBES, 1978).

El empobrecimiento de los pequeños productores ca
fetaleros está obviamente relacionado también con la
baja remuneración del café cereza tal y como es cosecha
do. La conformación de las capas sociales puede estu
diarse en esta área a partir de la evolución de cada com
ponente de la cadena productiva cafetalera.

A.BEAUMOND

Fuente: CECODES,1978
BNCR,1981
Ponce,1892
Aboites, 1980
INMECAFE,1979
FCE,1984
Schejtman, 1982
Hernández-Córdoba, 1979
encuestas directas; 1984

BREVE HISTORIA DE LA EXPLOTACION
DEL CAFE EN EL AREA

HISTORIA AGRARIA Y EXPANSIONDEL CAFE

Como lo ~abemos, la región de Xalapa-Coatepec fue
desde el siglo XVI una región de grandes haciendas azu
careras, con una actividad complementaria que era la ga
nadería (los animales se utilizaban además como fuerza
de tracción en los trapiches). La región en ese entonces
se caracterizaba por una economía de enclave: el azúcar
y otros productos agrícolas eran comercializados en la
región misma, y las haciendas se beneficiaban de una,
mano de obra local. Pero;"la crisis azucarera en los años
veinte permitió al café ocupar un nuevo lugar y conver
tirse en la punta de lanza para el desarrollo en la región.
En 1808 se empiezan a cultivar las primeras matas de
café procedentes de Cuba. En el año 1888 la mayor par
te de los 70 mil sacos de café exportados por México
provenían de la región de Coatepec y Córdoba. A princi
pios del siglo XX Coatepec-Xico y Teocelo resultan ser
los primeros productores en el estado de Veracruz y para
1889 el café era el cultivo de exportación más importan
te de la entidad (una decena de millones de kilos):"PON
CE, 1982, p. 59.

La extensión del café representa aquí un fortaleci
miento del capitalismo y de la integración regional, es
decir un crecimiento de la propiedad a partir del acceso
a un cultivo de renta cuyo mercado internacional se de
sarrolla, ádemás la aparición de empresas de transforma
ción (primera secadora industrial en 1896) y de exporta
ción de café, sobre todo en manos de familias españolas,
alemanas, estadounidenses y libanesas, que se instalaron
defmitivamente y a veces compraron grandes explocacio
nes cafetaleras. Como la necesidad de mano de obra pero
manente se ve disminuida por el desplazamiento de la
caña de azúcar debido al café, los campesinos también
van a cultivar el café sobre sus parcelas buscando una
renta complementaria a sus salarios y al cultivo de alí
mentos básicos; al mismo tiempo quedan disponibles
para los trabajos de las grandes plantaciones (sin embar
go, en algunas haciendas, los cultivos perennes fueron
prohibidos a los peones hasta la Revolución).

Los movimientos campesinos durante la guerra civil
llegaron a la región hasta los años 20's y como se vio, el
café resistió a la revolución y siguió extendiéndose en la
región, sobre todo a costa de pastizales, luego en las zo
nas marginales durante los años 1940 a 1960 en las cua
les el precio del café en el mercado internacional invita
a los minifundistas y ejidatarios a interesarse en este culo
tivo. La extensión del cultivo del café, al lado de las
otras producciones importantes que son la caña de azú·
car (sobre todo en las tierras bajas, y promovida en los
ejidos), la ganadería (que constituye a menudo una acti
vidad económica secundaria) y los frutales (en las tierras

calientes o asociadas a los cafetales, como el naranjo, que
fue una producción regional importante hasta los añOI
1950 en los cuales desaparece por una plaga, la mosca
del Mediterráneo, y el hundimiento del mercado),
muestran relaciones de competencia y de complementa
ridad, pero que fmalmente fortalecen la integración re
gional.

La extensión del cultivo del café y de su agroindustria
es paralela al desarrollo de la ciudad de Coatepec, que
constituye el centro de población de la región cafetalera
'agrupando una gran parte de la burguesía agraria ligada
al sector café.

LOS AcrORES ECONOMICOS y LA INTERVENCION
GUBERNAMENTAL EN EL SECTOR CAFETALERO:

PERIODIZACION RECIENTE

La economía cafetalera, eje de capitalización de la
región de Xalapa-Coatepec, estuvo subordinada hasta los
años 60',s a un grupo de exportadores de café, también
transformadores y a veces los más grandes productores
de la región. Las 5 familias que fonnan este grupo son
de origen español (una de origen libanés); inmigraron a
México a finales del siglo XIX y muy rápidamente empe.
zaron a dedicarse al negocio del café. Durante el porfi.
nato, casas norteamericanas y alemanas compartían esta
actividad, pero la revolución inició la fuga de capitales
extranjeros y también forzó el tomar la nacionalidad
mexicana a los emigrantes mencionados. El poder del
..grupo de Xalapa-Coatepec" es a la vez económico,
(control no solamente de casi la totalidad de la comer
cialización del café en la región, sino' que también de al
rededor de la mitad de las exportaciones mexicanas a
inicios de los años 1950) y político: el líder del grupo
es un familiar del presidente Avila Camacho (1941
1946) Y guarda estrechas relaciones con sus sucesores
hasta la fecha, lo que permite al grupo de exportadores
la organización del mercado cafetalero a los niveles na
cional e internacional. En este último nivel, solamente
diremos que el grupo de Xalapa-Coatepec intervino di
rectamente en la participación de México en la "Oficina
Panamerieana de Café" fundada en 1936, y en la crea
ción del" Comité Interamericano del Café" en 1941 (es
un exportador de Xalapa quien representó a México
ante el Comité) con la meta de establecer cuotas de ex
portación por país.

La periodización que seguirá muestra el impacto del
grupo y por ende de la región cafetalera de Xalapa-Coa.
tepec sobre el sector cafetalero global a través de las di
ferentes intervenciones gubernamentales: primero en fa
vor y después en contra del oligopolio creado por estos
exportadores.



MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE LA MANO DE OBRA TEMPORAL

MIGRACION INTERNA EN LOS MUNICIPIOS

De 1949 a 1958:

Este pen'odo se caracteriza por una fuerte alza de los
precios en el mercado intemacional dei café iniciada des
de 1945. El precio era de 32 dolares por sacQ de 60 kg.
en 1949, y de 100 dolares en 1955 (después bajan'a de

'.

MICIRACION A COSECHA DE CAFE

FUENTE: PONCE P.; 1992

"IOITfS L•• 1990.

PElEZ S. ; 1991 •
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nuevo el precio). Esta alza va a fortalecer el poder eco
nomico de los exportadores quienes en ese entonces son
los compradores-usureros (contratos de ventas a cuenta
de cosecha) de los pequeiios productores de café y ade
mas son los propietarios de beneficios para transformar
el café. El gobierno se preocupa de aumentar este ingre.
50 de divisas, vla el mejoramiento de la produccion y de
los rendimientos que estan estancados desde 1930. Con
este objetivo en 1949 se crea la Comision Nacional dei
café, cuyo primer director es amigo deI principal expor·
tador de Xalapa-Coatepec. Su meta es el aumentar la
producci6n de café y la productividad tanto en el culti
vo como en su transformacion. Practicamente, durante
sus 9 aiios de actividad, la Comision Nacional dei Café
promovi6 variedades mejoradas sobre 36,000 has.
(12 %de la superficie de café en 1959) y dio asistencia
técnica a 3,000 productores (aIrededor de 50,000 pro
ductor~s en ese entonces). Durante este pen'odo, la
superficie de café también aumenta en 140,000 has.
El sector cafetalero atraviesa entonces una coyuntura
favorable 10 que aproV'echa sobre todo el grupo de Coa
tepec quien domina todo el proceso de produccion:

-En 1949, los exportadores de Xalapa-Coatepec fun
dan la UNAC (Union Nacional Agn'cola de los Cafe
taleros) que agrupa a los grandes productores y

exportadores de café dei pals Y que practicamente
administra las exportaciones nacionales. El grupo
domina as{ la reparticion de exportaciones a nivel
nacional.

-En 1952, las 5 familias de exportadores de Xalapa
Coatepec fundan una empresa de exportacion, la
EXCAXA, (Exportadores de Café de Xalapa, S.A.)
con un verdadero cartel de compra y venta, cuyos
volUmenes de venta senan en el inicio de los mos
1950 de 600,000 sacos de 60 kg., cifra que repre
sentaba aIrededor de la mitad de las exportaciones
nacionales de café.

-En 1956, el grupo forma, con algunos productores
exportadores de Cordoba y con la empresa "Ten-Ço
and Company" (cuyo presidente fue David Rockfe
ner), una empresa de café soluble para el consumo
intemo: .. Cafés de México, S.A." (marca comercia
lizada "Café Oro"), y quieren extenderla al café tos
tado pero esta empresa se vendi6 a la General Food
en 1961.

-Se recordara aqw' que estas exportadores tienen el
control de los precios y un control directo sobre el
productor por la usura, adernas dei monopolio de la
transformacion dei café en la region.

De 1959 a 1970:

Este segundo pen'odo corresponde a una disminucion
deI poder economico y poütico deI grupo de exportado
res de Xalapa-Coatepec sobre el sector cafetalero nacio
nal, debido al encumbramiento de otrus grupos privados.

A partir de 1956, una sobreproduccion y una fuerte
baja en los precios en el mercado intemacional condu
cen al acuerdo mundial de México en 1957 que obliga a
los palses miembros el hacer una retencion deI 10 %so
bre sus exportaciones. La gestion de esta existencia se
disputa entre grandes productores y exportadores y en
1958 la toma de poder de la UNAC por grandes produc
tores conduce al retiro deI grupo de Xalapa-Coatepec
quien funda la AMEC: Asociacion Mexicana de Exporta
dores de Café. Al mismo tiempo, los acuerdos interna
cionales en 1957 a 1963 (fecha de creacion de OIC:
Organizacion Internacional deI Café) fijan cuotas anuales
de exportacion por cada pals productor y as! en México
se crea en 1959 una nueva institucion paraestatal, el

. INMECAFE, Instituto Mexicano deI Café, que va a dis
tribuir la cuota de exportacion dei pals entre los diferen
tes exportadores.

El INMECAFE substituye a la Comision Nacional dei
Café Y sigue su poütica de mejorarniento técnico de la
produccion cafetalera, ademas de su papel de gestion de
las exportaciones (gestion que fue antes mas libre y en
las manas de la UNAC).

Estas nuevas reglas dei mercado que limitan a una
cuota de exportacion por repartir.al aiio para los palses
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productores de café vienen a imponer a los exportadores
una gestion costosa de :;us existencias de grano sobre
todo el aiio. Esto, mas una baja en los precios en el mer
cado internacional, favorece quizas mas la economÏa dei
nivel exportadores/transformadores en el complejo cafe·
talero.

En 1966 hay 300 exportadores para 40,000 produc.
tores en el pais, Y 21 %de los beneficios privados trans·
forman un 66 %de la produccion (MARTINEZ HACHI·
TY,1967).

Durante los aiios 1960,105 beneficios fueron dotados
de innovaciones técnicas que mejoraron su productivi.
dad, especialmente las seleccionadoras de café electrOni·
cas que suprimieron el aparato manual (desmanchado.
ras) 10 que representa un grado de capitalizacion mas en
este nivel de transformacion.

De 1971 a 1976:

Para el conjunto de la agricultura mexicana este pe·
n'odo, que corresponde con el sexenio presidencial de
Luis Echeverna, se caracteriza por una fuerte interven~

cion estatal y, en el sector cafetalero, asistimos a un im·
pulso de las actividades dei INMECAFE.

Este instituto a través dei organismo paraestatal BE·
MEX (Beneficios Mexicanos) ya intervenia en la corner·
cializacion dei café, pero en una proporcion minima (de
1959 a 1970 el INMECAFE compro solamente 5.6 %de
la cosecha mexicana en promedio). Poco después el ins
tituto se convirtio en un importante competidor de los
exportadores: su participaciém en la comercializacion
dei café pasa de 6.4 %(1971-72) a 34 %(1976-77) res
pecto a las compras y de 10.4 %a 23.5 %durante el mis
mo penodo en las exportaciones.

Esta intervencion en la comercializacion fue posible
por la creaciém de centros de compra dei INMECAFE
cuyo numero es de 17 en 1971,48 en 1972,63 en 1973
'! 502 en 1975.

El INMECAFE crea en 1973 las UFPC, .. Unidades
Economicas de Produccion y Comercializacion" , que son
una forma de asociaciém sujeta a crédito destinada a los
productores de menas de 20 has.* El INMECAFE les
da crédito de ario, una parte en especie 0 insumos coma
los fertilizantes, cuoyo reembolso se efecroa con parte
de la cosecha, 10 que apoya claramente la politica de co·
mercializacion dei INMECAFE. Durimte la cosecha
1973/74 existian ya 1,030 UEPC agrupando 24,093 pro·
duc tores, y para 1975/76 hay 2,113 UEPC con 77 ,667
productores (es decir 79.5 % de los productores dei
pais).

* Se debe subrayar que estas UEPC no son una forma
juri'dica de organizacion de productores avalada por
la SARH, la SRA 0 la SPP.

La penetracion dei INMECAFE en la comercializa
cion va a romper el oligopolio de los exportadores y su
control sobre los pequeiios productores. El grupo de
XaIapa-Coatepec sigue debiliclndose: la EXCAXA, que
ya habia perdido socios en el periodo precedente, se en·
cuentra en 1?71 con 5 socios (sobre. los 9 iniciales) y
entre 1971 y 1976, 4 exportadores mas salen de la
EXCAXA dejando defmitivamente el gran negocio dei
café (de los cuales el .. h'der" conserva nada mas una fm·
ca). Los vol6menes de café exportados por esta asocia·
cion que habi'an bajado a un promedio de 125,000 sacos
de 60 kg. de 1966 a 1970, llegan a 60,000 sacos aproxi.
madamente al fmal de este periodo y no volvieron a al·
canzar los 100,000 sacos hasta la fecha**. No solamente
pierden el control oligopolico en la compra dei café de
los pequefios productores y el dei precio de la cosecha,
sino que también estan afectados por la baja dei precio
internacional y tienen que ceder una parte de su exis'
tencia para el creciente mercado interno a precios muy
bajos. Ademas, los exportadores-productores estan cada
vez mas divididos: aparte de la UNAC (que cambio su
nombre en 1965 a CMPC, Confederacion Mexicana de
Productores de Café) y de la AMEC, se crea otra asocia·
cion de exportadores Hamada Becamex (Beneficios Ca
fetaleros Mexicanos), a finales de los aiios 1960.

En cuanto a los pequeiios productores, esta penetra
cion estatal en el sector cafetalero significa para muchos
de ellos un acceso a un crédito subvencionado y a un
precio de garantia para el café en la cosecha. Sin embar·
go, el INMECAFE no Hegara a un grado mas elevado de
estatizacion dei sector (su participacion en la comercia
lizacion quedara entre 30 y 40 %de la cosecha nacional
y el Instituto devolvera la mayori'a de sus beneficios de
café al sector privado). Ademas, en la cosecha 1975/76
los precios internacionales suben de nuevo y los ex[-orta
dores privados entran en fuerte competencia con el IN·
MECAFE comprando mas caro el café a los productores.

De 1977 a la fecha:

En este periodo, el INMECAFE conserva su papel de
control de las exportaciones nacionales y de promocion
para mejorar la productividad a través de las UEPC, que
mantienen una participacion de alrededor dei 40 %de la
cosecha, sin emb:trgo permite al sector privado una cierta
recuperacion. El INMECAFE tiene efectivamente dificul·
tades para pagar a los productores debido a sus altos cos
tos de funcionamiento y de gestion (fuerte burocratiza
cion). Esta crisis en el Instituto aunada a la tendencia
general de politica agn'cola en favor de la iniciativa pri.
vada, abre nuevas posibilidades a los transformadores y
cxportadores privados para lograr un margen de acceso
tanto hacia los productores coma a los mercados exterio-

** Fuente: Libro de actas de la EXCAXA, que lleva los
volumenes de café exportados para algunos
aiios solamente.

res y nacional.

M, en el periodo actual, se puede hablar en general
de un retomo de la iniciativa privada a los sectores de
transformacion y exportacion dei café por una via no
oligopolica. Asistimos a una multiplicacion de las aso
ciaciones de tipo cooperativo, independientes 0 ligadas
al sindicato campesino oficial, la CNC (Confederacion
Nacional Campesina), que desde 1975 y sobre todo des
de los aDos 1980 permite a mas productores acceder a
la transformacion y exportacion de su produccion por
'medio de agrupaciones. Este Ultimo movimiento es to
davl'a muy reciente, es un fenomeno muy influyente en
la din:lmica actual de los productores de café.

A.BEAUMOND

Fuente: INMECAFE; 1981, 1983
INMECAFE/INIREB; 1982
INMECAFE, Del. de Coatepecl 1982, 1984
Martlnez Hachity; 1967
Baez Landa; 1982
Ponce; 1982
encuestas directas; 1984

Daviron; 1985.



LA TRANSFORMACION DEL CAFE

Ya hemos presentado brevemente los beneficios hú
medos y secos (láminas 105 y 106). Ahora detallaremos
un poco más la evolución tecnológica de esta agroindus·
tria.

En un inicio las primeras cosechas eran despulpadas
con morteros de madera, tostadas en comales y molidas
en metates.

En 1909, se inicia el beneficio por la vía húmeda,
con despulpadoras de madera y construyéndose tanques
de fermentación; canales de correteo para el lavado del
grano, asoleaderas de tierra que tienden a ser reemplaza
dos por planillas de ladrillo y aparece la primera secado
ra proveniente de Guatemala.*

El tipo de beneficio que ahora conocemos aparece en
1945, con maquinaria extranjera, aprovechando los des
niveles del terreno y recurriendo a obras hidráulicas y e·
léctricas. Al mismo tiempo el beneficio seco avanza rápi.
damente en automatización con morteados, elasificado
res de cilindro, catadoras neumáticas (que separan y cla
sifican por tamaño, forma y peso); sólo el .. desman
che" sigue realizándose a mano, posteriormente sería rea
lizado con clasificadoras electrónicas.

Las inclusiones posteriores realizadas al beneficio hú
medo son la .. Bomba de sólidos", la cual se integró en
los 70's y permite realizar la operación de lavado con
menor esfuerzo y consumo de agua. Por último se intro
dujeron los aceleradores de la fermentación y las secado
ras-creadoras verticales. (REYNOSO, 1985, p. 1-2).

LOS BENEFICIOS HUMEDOS

Aquí se describirá la primera fase de transformación
que va del café cereza al café pergamino, despulpado por
vía húmeda y secado, proceso que debe efectuarse 36
horas máximo después de la cosecha.

Hasta los años 1970, todas las unidades de transfor
mación eran monopolizadas por algunos grandes produc
tores y por los exportadores de café. Actualmente los
grandes beneficios de 15,000 a 50,000 quintales de capa-

* La fmca .. El Trianón" contaba, en 1904, con turbinas
hidráulicas para despulpar y mortear más dos secadoras
adquiridas en E.U., una de éstas todavía funciona en la
¡mca "Roma" (León Fuentes, 1983).

LISTA DE BENEFICIOS DE CAFE 91983 DEL AREA XALAPA-COATEPEC (10 MUNICIPIOS )

BENEFICIOS CAPACIDADES TOTALES
MUNICIPIOS PARTICULARES INMECAFE 22/DIA

HUM. SECOS HUM. SECOS B. HUM. B. SECOS

COATEPEC 32 4 1 1 3,435 2,800

COSAUTLAN 5 105

JALCOMULCO 1 10

JILOTEPEC 6 125

TEOCELO 4 1 550 400

XALAPA 10 1 2 1 1,245 3,300

XICO 8 290

TOTALES: 66 6 3 2 5,760 6,500

N.B. Tlalnehuayocan, R. Lucio y Banderilla no tiene beneficios

LISTA DE BENEFICIOS DE CAFE (1983) DE LA DELEGACION INMECAFE DE COATEPEC

FUERA DEL AREA DE ESTUDIO

BENEFICIOS CAPACIDADES TOTALES
MUNICIPIOS PASTICULARES INMECAFE 22/DIA

HUM. SECOS HUM. SECOS B. HUM. B. SECOS

ALTO LUCERO 8 1 250 150

CHICONQUIACO 4 105

E. ZAPATA 8 480

JUCHIQUE DE
FERRER 26 1 1 1,330 350

NAOLINCO 3 85

TEPETLAN 1 15

TOTALES: 50 2 1 2,265 500

N.B. Axocuapan, Ixhuacan, Perote, Tlaltetela no tienen beneficios.
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cidad anual, pertenecen todavi'a a los grandes exportado
res (el INMECAFE penetro poco en este sector) y se les
ofrece mas café del que aceptan transformar. Se debe
mencionar que algunos industriales-exportadores ahan
donan poco a poco el estadio de transformacion, sobre
todo el humedo, para dedicarse mas y mas a la comercia
lizacion internacional; tenemos el ejemplo de un expor
tador dei .. grupo de Xalapa" quien posee beneficio hu
medo y seco de 100,000 quintales de capacidad anual,
pero que 10 usa a solo un 25% de su capacidad. Paralela
mente desde la ley de 1971 sobre las sociedades ejidales
y las asociaciones de pequefios propietarios, se estan
creando pequeiios beneficios, especialmente hUmedos de
10,000 quintales de capacidad anual en promedio, den
tro del marco dado por las asociaciones de productores;
son industrias que se desarrollan principalmente desde
1980.

La transformacion dei café cereza en café pergamino
se efectUa todavi'a de manera artesanal en lugares lejanos
a los centros de compra, fenomeno que se observa en
todo el estado de VeJ.:acruz. El secado -de los granos des
pulpados a la intemperie es dincil por tener que realizar·
se durante la época de lluvias y el ingreso obtenido por
esta transformacion no es siempre remunerador; efec
tivamente, el precio oficial pagado por el INMECAFE,
en la cosecha 1983/84, es de 11,000 pesos por un quin
tal de café pergamino, mientras el precio del café cereza
es de 42 pesos/kg., 10 que corresponde a 10,500 pesos
por quintal. La diferencia es nu'nim~, sobre todo si se
considera que el precio de maquila en un beneficio hu
medo es de 600 a 800 pesos/quintal, y que los miembros
pagan 400 pesos/quintal en el caso de una asociacion de
Cosautlan. Sin embargo los transfonnadores-exportado-.
res privados, cuya tendencia es entonces la de abandonar
la actividad de transfonnacion, compran el café pergami
no a un precio mucho mas eIevado que el INMECAFE,
entre 12,500 y 17,500 pesos/quintal a 10 largo dei pe-
rlodo de cosecha. ~

La principal ventaja desde nuestro punto de vista, al
apropiarse de esta primera fase de transformacion, sena
la posibilidad de acceder a la exportacion. Es a partir de
la obtencion dei café en pergamino que los productores
pueden pretender llegar directamente al mercado exte
rior. Pero es antes de este ultimo punto cuando deben
utilizar los servicios de un beneficio seco y de un agente
de ventas para la exportacion, coma 10 hacen ya algunas
asociaciones de productores.

LOS BENEFICIOS SECOS

Como ya se menciono, se trata de la segunda fase de
transformacion en donde se procesa el café pergamino
para obtener café oro 0 verde, listo para la exportacion
o la torrefaccion, sin cascara y seleccionado seg{m tenga
calidad de exportacion 0 no (tamano y color). Estas ope
raciones pued~n realizarse todo el ano en los beneficios

secos que, coma 10 muestra su pequeiio nUmero en com
paracion con el de beneficios humedos, representan una
fuerte inversion (v.gr.: escogedoras electronicas de café)
y un alto costo de funcionamiento.

Hablamos entonces de una fase de la rama café toda
via monopolizada por los grandes transformadores-ex
portadores, quienes poseen beneficios secos cuya capaci
dad varia entre 30,000 y 100,000 quintales por ano. Po
cas asociaciones de, produc,tores cuentan con beneficios
de este tipo, solamente 3 en los' municipios de Coatepec,
Xico, Teocelo y CosautIan con i5,000, 10,000 y 7,000
quintales de càpacidad anual, respectivamente. No te
nemos los costos exactos de instalacion, pero sI la par
ticipacion de los socios en el capital inicial de un bene
ficio seco:

-la mas 'antigua es la cooperativa de San Marcos, Xi
co, fonnada en 1972 por 30 socios un capital iniciaI
de 150,000 pesos (5000 pesos por cada socio en
1972). Teman en ese entonces un beneficio humedo
de capacidad de 10,000 quintales y la instaiacion de
un beneficio seco de la misma capacidad correspon
dio a una inversion total de 400,000 pesos por cada
socio, actualmente el numero de socios se ha reduci
do a 26, todos fundadores y el activo de la coopera
tiva es de 60 millones de pesos, es decir que si un
agricultor quisiera integrarse a la asociacion, debena
dar una contribucion de 2 millones de pesos; la im
portancia de esta contribucion impide la entrada de
pequefios productores y entonces no es posible crear
un efecto de arrastre y absorcion.

-la asociacion POCACOSA de Coatepec, creada en
1976 por 7 socios, tiene un beneficio seco de
15,000 quintales de capacidad anual, 10 que requirio
hace 7 aDos una contribuciém de 20,000 pesos por
cada socio, mas el pago dei crédito contratado. Pero
esta asociacion, que seg6.n esta constituida por pro
ductores de mas de 50 has. en cafetales, todavla
debe vender 20 % de su produccion en café cereza
al INMECAFE, en razon de los costos de existen
cias.

-la asociacion de Cosautl:in que agrupa ahora a 56
socios, apenas acaba de instalar, en 1984, un benefi
cio seco de 7,000 quintales de capacidad anual cuyo
fmanciamiento se crea por una aportacion dei 5 %'de
la produccion de los socios y por el pago de la ma
quila a 400 pesos por quintal durante el penodo de
reembolso dei crédito (de 5 a 10 aDos). En esta aso
ciacion solo 17 socios de los 56 exportan toda su
produccion; los otros estan obligados a vender al
menos una parte de su produccion al INMECAFE,
por falta de fmanciamiento.

Todo esto nos muestra que la instalacion de un bene
ficio seco representa una inversion importante, pero ren
table si se consideran los incrementos realizados en el
capital inicial (ver el casa clave de la cooperativa de San

Marcos). Posiblemente en la actualidad, dentro de una
asociacion con medios financieros, esta Ultima etapa de
la transfonnacion dei café requiriese sobre todo de altos
fondos de funcionamiento en razon de los costos de
existencias dei café. Pues el interés de llegar a este esta
do de transfonnacion es el poder exportar y para eso se
deben gestionar las existencias a 10 largo dei ano, por el
sistema de cuotas en vigor. Esta gestion, seg6.n un expor
ta.c1or, es ahorrarse 560 pesos/quintal/mes. Los transfor
madores-exportadores contratan por 10 general créditos
anuales de avi'o cuyos intereses vanan entre 50 y 60 %pe
ro existen tasas mas bajas, alrededor del 30 % ,para las
asociaciones de pequeiios productores.

TORREFACCION y FABRICACION DE CAFE
SOLUBLE

Se trata de las Ultimas etapas de transfonnacion dei
café en donde se busca lograr un producto consurnible.
Hasta los aDos 1970 el café tostac\o y el café soluble a
basteclan nada mas al mercado interno, es decir 26% ma
ximo de la produccion nacional. Desde entonces, existe
una pequefia apertura hacia los mercados exteriores para
estos productos tenninados que corresponden a una cuo
ta marginal (ademas de la cuota de café oro) de 55,000
sacos de 60 kg. por trimestre, 0 sea, solamente el 5 %de
la exportacion total mexicana de café. Esta nueva posibi
lidad comerciaI fue retomada por algunos de los grandes
exportadores quienes ya ocupaban este sector.

En cuanto al area de Xalapa-Coatepec, existen aIgu
nas pequefias empresas de torrefaccion que pertenecen a
grandes productores-exportadores, pudiendo as! comer
cializar, con una buena rentabilidad, parte de su produc
cion no exportada (pero con calidad de exportacion). En
junio de 1984, el precio dei café tostado era de 500 pe
sos/kg. No hemos buscado otras infonnaciones sobre
este sector de transformacion en razon dei oligopolio
que 10 caracteriza y de la marginalidad de este mercado
para los productores dei area.

A.BEAUMOND

Fuente: Estrada Vargas; 1969
Reynoso; 1985
INMECAFE;1966,1977,1982,1985
Beaumond, encuestas directas; 1984
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Iglesia y z6calo de Teocelo, Ver.

Fuente: Fototeca INlREB
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Funcionamiento Superficie No. de Fuerza MANEJO DEL GANADO Historia
en pastos cabezas de tra-
y tenencia (ganado) bajo. Alimen Ordeña Raza
de la tie- lechero) tacióñ
rra.

Sistema 5 has 8 Propia Pasto Manual Mezcla Actividad
" a n t í g uo 'o ej idatarios +hierba de ga- antigua
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peq.propie- +alimen crio--
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, , . • I • • I

Sistema 10 has 15 A.sala- Pasto Mecáni- gansdo Actividad
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rioa pia ( to can- do de una --

even-- centra- acumula--
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te ) - +enaila vis de ca
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LA PRODUCCION LECHERA ENTRE XALAPA
YCOATEPEC

La ganadería bovina-lechera manifiesta hoy un dina
mismo notable en las zonas altas cercanas a las ciudades
de Coatepec y Xalapa (ver lámina 125: pastizales), bene
ficiándose de una renta diferencial debida a esta proximi
dad que brinda posibilidades de venta directa y también
a las condiciones ecológicas favorables (pluviometría
1800 mm).

La producción lechera experimentó modificaciones
profundas desde el principio del siglo, con la introduc
ción de razas seleccionadas, la generalización de la inse
minación artificial, la plantación de pastos artificiales
(particularmente, Estrella de Aírica, gramínea rastrera) a
veces con fertilización, el establecimiento de cercados
eléctricos y la práctica del pasto ..girante" ,la compra de
alimentos balanceados y de productos veterinarios.

En este marco, el estudio presente se refiere a las zo
nas de Briones y La Pitaya, que pertenecían a la antigua
congregación de Zoncuantla, Ahí se encuentran 2 gran
des tipos de productores que corresponden a 2 lógicas
de funcionamiento distintas:

-Una intensiva en trabajo, cuyo objetivo es maximi
zar los ingresos famUiares por hectárea, volviéndolos
regulares.

-Otra intensiva en capital, cuyo objetivo es maximi
zar la rentabilidad del capital.

El cuadro siguiente presenta las características de es
tos 2 tipos de productores.

Vamos ahora a analizar cuáles son las condiciones de
cada uno de estos 2 sistemas con el fin de entender en
qué medida la producción lechera se integra o entra en
competencia con la del café.

1.·Los sistemas .. antiguos" sobre pequeñas superfí
cíes,

Estos productores recibieron o compraron, durante
la Reforma Agraria, tierras incultas tanto en cafta como
en café, disponiendo de poco capital dado que antes eran
jornaleros, empezaron con la producción lechera como
prando una o dos vacas de raza criolla, lo que constituía
una inversión inferior a la de una plantación de café:
Gracias a su trabajo, pudieron acumular y ampliar su sis
tema de producción aumentando el rebaño y tecnifican•.
do el manejo. Sin embargo, este sistema resultaba de ta
maño reducido y muy intensivo en trabajo. La mano de
obra familiar es muy utilizada y no hay jornaleros. Los
costos de producción son elevados por la compra de ali
mentos, pero a la vez es redituable gracias al precio alto
de la leche y la venta directa, sin embargo, el bajo nivel
de capitalización es un obstáculo a la rentabUidad del
sistema dado que existe una pérdida del potencial gené
tico y ausencia de equipo refrigerante, esto último obli
gaba al ganadero ir a la ciudad cada día para vender unos
litros de leche.

La producción lechera representa para estos produc-

tores la principal fuente de ingresos. Pero la limitación
en superficie de pastos constituye el obstáculo mayor a
la amplificación de su sistema. Así, unos invirtieron la
ganancia obtenida en la actividad lechera en la produc
ción de café, sobre todo en las laderas donde el pasto
intensivo no sería muy adecuado (problemas de ero
sión), renovando viejos cafetales o plantando en los mono
tes. Pero la conversión hacia el cultivo del café es muy
reducida, por las mismas razones de bajo nivel en capital
que les habW1 incitado a escoger la ganadería al princi
pio.

Cabe señalar que hay todavía algunos campesinos de
Tuzamapan, sm tierra, dedicándose a esta producción
lechera, en los pastos comunales.

2.-Los sistemas "recientes" sobre grandes superficies.

Estos productores son propietarios de 10 a 30 hectá
reas de pastizales y empezaron su producción lechera
hace menos de 10 años, gracias a un capital acumulado
en el cultivo del café o en una actividad no agrícola (neo
rural). Estas explotaciones caracterizadas por un alto ni
vel técnico (que son todos los criterios enumerados en
la introducción y además contratan mano de obra asala
riada a tiempo completo a veces el propietario no realiza
ninguna actividad relacionada con su unidad. Permiten
largas permanencias de animales y la carga sobrepasa a
menudo 2 cabezas por hectárea. Las innovaciones intro
ducidas explican los altos márgenes brutos de utilidad
logrados por hectárea, que pueden ser superiores a los
obtenidos con el café. Asl, la ganadería lechera ha sido,
para estas grandes familias productoras y lo exportadoras
de café, una decisión de cambio y ampliación de su su
perficie:

-Los productores de café que habían alcanzado ellí
mite máximo de tierras autorizadas suprimieron la
parte menos productiva de su finca (zonas altas) pa
ra plantar pastos, con el fin de aumentar el ingreso
por hectárea.

-Los cafetaleros, que no habían alcanzado este lúni-
. te, se enfrentaron, desde hace algunos años a la

ausencia de tierras disponibles en la cuenca cafeta
lera y el único mercado sobrante era el de lastierras
altas en donde invirtieron en potreros y ganado,

Entonces, la ganadería representa para estos produc
tores .. capitalistas" una alternativa al cultivo de café,
que presenta la posibilidad de poder ser intensificado.
Cuando el límite óptimo productivo es alcanzado, el
productor busca entonces controlar la producción en
zonas más altas construyendo, por ejemplo, una fábrica
de alimentos; se observa aquí la misma búsqueda sobre
la rentabilidad del capital agrícola en las agroindustrias
que es practicada por los productores de café en Coate
pec, cuando éstos se abocaron al control del beneficiado,
la comercialización y la exportación.



ACTIVIDADES G~NADERAS EN EL AREA

MUNICIPIOS NCB n 'X.2 NCO 'X.l 'X.2 NCC 'X.l 'X.2

BANDERILLA 1,460 7.63 0.45 40 0.68 0.06 60 0.82 0.10
COATEPEC 2,350 12.28 0.73 500 8.47 0.90 1,100 14.97 1.96
COSAUTLAN 650 3.39 0.20 400 5.44 0.73- -- --
XALAPA 3,530 18.45 1.11 120 2.04 0.22 340 4.63 0.61
JALCOMULCO 1,750 9.15 0.55 - -- -- -- -- --
XICO 4,030 21.05 1.27 4,300 72.88 7.84 4,400 59.86 7.96
JILOTEPEC 1,480 7. 73 0.46 150 2.54 0.25 600 8.16 1.14
RAFAEL LUCIO 1,520 7.94 0.48 390 6.61 0.71 270 3.67 0.49
TEOCELO 1,130 5.90 0.35 400 6.78 0.69 180 2.45 0.31
TLANELHUAYOCAN 1,240 6.48 0.39 - -- -- -- -- --

T O TAL E S : 19,140 100 5.99 5,900 100 10.67 7,350 100 13.30

NCB- Número de cabezaa de bovinoa 'X.1 reapecto al área
NCO_ Número de cabezaa de ovinoa 'X.2 respecto a Veracruz-centro ( 81 municipios )

NCC- Número de cabezall de caprinos

FUENTE: Dirección General de ElItadística, 1975

As[ para estas 2 categor.as de productores, la recon
versión futura hada el café parece poco probable. ya
sea por la redituabüidad de esta actividad y la magnitud
de las inversiones ejercidas por los grandes. Sin embargo,
se puede hablar de competencia real entre la producción
lechera y cafetalera puesto que los pastos se extendieron
en perjuicio del café en las zonas altas, movimiento exac
tamente inverso al observado al principio del siglo, du
rante el auge del café: los primeros cafetales fueron plan
tados donde no" hahía caña, es decir en las zonas de mon
te y de pasto (ver sistemas de producción; ejemplo 2:
Xico).

Como ya lo hemos mencionado, esta expansión de la
ganadería lechera está muy ligada a la proximidad de la
ciudad, mercado todavía no saturado. Además la fábrica
NESTLE de Coatepec se encarga de la compra de exce
dentes eventuales. La presión sobre la tierra, para la
construcción de zonas residenciales en los alrededores de
Xalapa, puede comprometer el porvenir de los sistemas
productivos lecheros en esta franja urbana, pero están

. llamados a desarrollarse más en otros lugares como en
las faldas del Cofre de Perore o a intensificarse (uso ra-

o cional de las praderas artificiales y mejores métodos de
siembra en los pastizales).

La Compañía Industrializadora NESTLE, S.A. es la
más interesada en incrementar la producción de leche:
por ejemplo, a través de su planta en Coatepec, está lle
vando a cabo planes de asesoría técnica gratuita entre
los ganaderos, la cual consiste en la construcción de silos
(sin costo alguno para el ganadero) en terrenos de quien
lo solicite, venta de alimentos concentrados a precios in
feriores a los existentes en el mercado y asesoría técnica o

en la construcción de corrales, comederos y otras insta
laciones .

Además, esta planta de Coatepec recibe leche de la
región central, así como de la zona sur del estado (Tux
tlas y suroeste).

C.BERNARD

Fuente: Encuestas directas a Briones y La Pitaya.
SARH¡ 1977, p. 72
SARH; 1983.

LA PRODUCCION CAI'tERA EN LA ZONA DE
ABASTECIMIENTO DEL INGENIO DE
MAHUIXTLAN

EL INGENIO DE MAHUIXTLAN

Desde el cierre de los ingenios de la Orduña en 1935
y de Tuzamapan en 1952, ha sido el ingenio de Mahuix
tlán el encargado de transformar toda la caña producida
en la Cuenca de Coatepec, que cubre un radio de acción
de aproximadamente 60 km2. abastecido por todos los
productores ubicados en esta área con excepción de algu
nos que alimentan a algunos trapiches que existen toda
vía en zonas retiradas en donde inclusive las haciendas
azucareras nunca tuvieron influencia: Cosautlán. Limo
nes, etc.

La maquinaria del ingenio ha evolucionado relativa
mente pOGO desde principios del siglo. pues las máquinas
instaladas en Tuzamapan en 1920, transferidas a Mahuix
tlán en 1952, funcionan todavía. Desde 1980, fecha de
nacionalización del ingenio, se le cataloga como una
planta de primera categoría.

La capacidad nominal del ingenio es de 2,100 tons.
molidas por dI'a (la del ingenio más grande de México
es de 6,300 tons/día, cuenta con 280 trabajadores
permanentes y aumentan a 350 durante la zafra. En
un ciclo asegura la transformación de 240,000 tons,
de caña (a partir de 3.000 has. y 3,500 productores)
en 22,000 ton. de azúcar:

La planta. que funciona a un 100%de su capacidad,
es relativamente redituable porque el contenido de lef
tenor en el azúcar producida es superior (95 %) en com
paración con el promedio nacional (85%).

POLITICA AZUCARERA E INJERENCIA
DE LOS INGENIOS

La producción de caña. que constituyó el primer eje
de desarrollo económico de la región de Coatepec, síem
pre fue controlado muy estrechamente por los ingenios.
tanto dentro de la estructura de las haciendas como,
después de la Reforma Agraria, cuando fueron adminis
trados por cooperativas o por instanGias privadas. La in
tervención del estado nacional en el sector azucarero
empezó durante la segunda guerra mundial en el mo-
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mento que representaba una parte no despreciable de
las exportaciones mexicanas (mas del 5 %entre 1960 y
1973). Pero después de dos sexenios de una politica de
control casi continua de precios en benencio dei con·
sumo popular y de las indus trias agroalimentarias
(55 % del consumo en 1972 y mas ahora), la produccion
azucarera entro en una grave crUis a principios de los
afios 70, que se tradujo en una descapitalizacion de 101

productores (disminucion de las superficies y de los
r~ndimientos en caila) y de los ingenios, algunos de 101

cuales quebraron 0 fueron comprados por el eltado.
La baja en la produccion junto con el aumento del
consumo viene a provocar el fm de la autosuficiencia
en azucar del pais hacia 1974 y es hasta 1984 cuando
se volvio a exportar gracias a los fuertes subsidiol dei
estado.

Los ingenios controlan todo el proceso de produccion
a través de la distribucion de créditos refaccionarios y
de avio, de los abonos y herbicidas y por tomar la deci
sion sobre la fecha de zafra (cultivo) para cada produc
tor. Solo el transporte de la cafia al ingenio es efectuado
por particulares, cuya tarifa es proporcional a la dis
tancia recorrida: la rentabilidad dei cultivo disminuye
fuertemente a medida que se aleja del ingenio.

El precio de la cana también es ftiado por cada inge
nio en porcion de los rendimientos promedio ohtenidos
en cada zona de abastecimiento; as{ el precio es el mis
mo para cada productor independiente de la calidad de
su cosecha y entonces los productores son ligados a la
agroindustria por relaciones de tipo salarial, regidas
desde 1969 por convenios colectivos que concedieron
a ésta una participacion mas grande en los trabajos a
gricolas, tales como fechas de limpia, riego, superficie
a sembrar; ademas de fijar las prestaciones sociales im
portantes, sobre todo el seguro social para el productor
y su familla.

LAS TECNICAS DE CULTIVO

Antes de detallar las técnicas de cultivo hay que
subrayar que casi la totalidad de los productores en la
zona son ejidatarios (90 % en el area de abastecimien
to de Mahuixtlan) con mas 0 menos una hecwea de ca
na y un poco mas de café, los rendimientos son muy al
tos (entre 60 y 100 ton/Ha.) y el cultivo se realiza en
forma manual bâsicamente (plantacion, limpia, fertili
zaci6n y zafra); solo la preparacion dei suelo y recalce
de la cana son mecanizados: una yunta con arado de
madera que a veces tiene punta de hierro. A principios
de siglo algunas haciendas introdujeron el arado de ver·
tedera importado de Estados· Unidos, y en el casa de
Tuzamapan, un tractor; estos sofisticados utensilios fue
ron abandonados durante la Reforma Agraria pues cons
tituum un capital demasiado importante comparativa-

mente a su relativa utilizacion, entoncel el arado y la
traccion animal reaparecieron. La no mecaoizacion dei
cultivo de la caila en Coatepec se puede explicar por las
formas de tenencia de la tierra; en efecto, la mayoria de
los productores Ion minifundistal que disponen de una
reserva de mano de obra en el ejido, comunerol e hijos
de ejidatarios, por 10 tanto, el COlto de oportunidad por
mecanizacion leria dernasiado alto. A este nivel el culti·
vo de la cana presenta el mismo caracter que la cafeticul·
tura, que aun asi necesita mal trabajadorel por hectarea.
Hay que ailadU que la zafra el una labor ma. penola que
la pizca dei café, que es efectuada por verdaderol proie
tarios provenientes de zonas ma. alejadal que 101 corta
dorel de café.

Como corolario a 10 Ultimo podemol decir, que la ca
lidad dei trabajo realizado por la mana de obra se limita,'
como hace muchos ailol, a las labores dei suelo, mien
tras que por el contrario, se han introducido variedades
mejoradas de cielo corto (12 meses en lugar de 18) junto
con fertilizantes quirnicos 10 que, desde la Reforma A
graria, ha generado un incremento en los rendimientos
de aproximadamente el 40 % • Este aumento en la pro
ductividad fue mucho mas importante que 10 logrado
en la cafeticultura, pero el precio pagado al productor
aumento mas para el café que para la cafia, 10 que en par
te explica el crecimiento de las superficies sembradas de
café.

LA COMPETENCIA CAFE·C.A~A

Primero, hay que subrayar las exigencias agronomicas
de estos dos cultivos: la cafia contiene un enraizamiento
mas superficial que el café (que tiene una rm .. pivot"'),
y puede cultivarse en suelos menos profundo l, ademu

puede resiltir a la sequia gracias al riego (10 CODtrariO dei
café que loporta mal el riego). Sin embargo, lu peDdiea
tel fuertel representan un obstaculo para el cu1tÎYo de la
cafta puel impiden un trabajo delsuelo COD tne:aOD ani·
mal.

Se consta de una variacion mu grande dei manejo y
de 101 rendimientos dei café que de la calla. A partir de
ua cierto nivel de intensificac:ion, el café parece 1er mu
redituable que la cai'la (margen bruto por hectarea ..pe
rior). Pero para entender las razones de eleccioD de estol
2 CUltivOI de renta, se necesita un enfoque clinUnico: la
inversion necesaria por inltalacion de una plaataeiOD de
caila y su manejo esta totalmente a cargo dei mlenio,
por contrario para el café solo una parte ciel colto de
plantacion el dado por el INMECAFE. .Aciemu, uu
plantacion de café no el productiva antes de 3 dOl~

mientras una plantacion de cana el producâva eD 18 me·
sel. Asi, la reconversion hacia el café es mucho ma. co.
tOIa que hac:ia la caila. Ahora bien, la mayona de lu tie·
rras dei municipio estaban plantadal con cafta antes de la
Reforma Agraria. Los ejidatariol fueron dotadol con
parcelas de cai'la y ningUn medio de producci6n; pero
los que disporu'an de un poco de capital 0 que puclieron
aeumular, aumentaron su superfICie en café y en 10 gene·
ral conservaron 1 ha. de cana para aprovechar el seguro
social. Por 10 contrario, los medianol propietarÎOI de
Coatepec, que tenian mas reeurlOl, abandonaron total
mente la cana, excepto algunos casOI. AJ se explica el
aumento casi continuo de las super6ciel de café en el
municipio.

C.BERNARD

Fuente: Bernard, encuestas directu; 1984-85

Transporte de caila al ingenio.

Pototeca INlREB
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LOS PAISAJES AGRARIOS

Los paisajes ponderan y restituyen de una manera sin
tética los factores naturales, culturales (históricos, socia
les) y económicos. Se presentan como resúmenes de ras
gos pasados y actuales en constante transformación cons
tituyéndose en testigos o memorias. Así, una unidad de
paisaje muestra el tipo de ocupación del suelo, es decir,
la combinación de diferentes factores naturales (que
componen los ecosistemas) afectados por la empresa hu
mana y mostrando entonces la diversidad en grados y ti
pos de ocupación o manejo del espacio según las .activi
dades desarrolladas en el área de estudio. Cada tipo o
unidad de paisaje es un espacio que aparece como homo
géneo a la escala de análisis, la cual varía, en nuestro caso
de 1: 50,000 (1968) a 1: 20,000 (1982).

Más precisamente, en el paisaje es la estructura visible
la que se considera como expresión de un sistema (de
actividades, de ocupación del suelo) qúe funciona en el
tiempo y en el espacio. Entonces el análisis del paisaje
resulta un proceso operatorio puesto que nos servimos
de él para conocer las relaciones inscritas dentro del es
pacio. En nuestro caso, para medir la extensión de una
economía rural fundamentada en el cultivo dominante
que es el café cultivado en las cercanías de Coatepec-Xa
lapa, pero que también se diversifica con fuerza a medida
que nos alejamos de cierto" corazón cafetalero" •

Tenemos que proseguir con algunas definiciones para
lograr a un mejor conocimiento del interés que presenta
un análisisde paisaje•

..El término agrario comprende tanto los espados con
dedicación agrícola como los que se usan para el desarro
llo de actividades pecuarias o ganaderas y aquellas foro
mas de organización (explotaciones, cercados, senderos)
que permiten la adecuada ejecución de las actividades.
Espacio agrario no es sinónimo de espacio agrícola, en
tonces el término agrícola concede mayor importancia a
las relaciones de producción con las técnicas de cultivo.
El estudio agrario tomaría, al contrario, mucho más en
cuenta los resultados de la explotación sobre el medio.
En este sentido, el término agrario es fundamentalmente
paisajístico y el paisaje agrario es la expresión plástica de
las funciones o actitudes agrarias, él es consecuencia de
la acción de los moradores sobre la naturaleza en la que
viven" (DIAZ ALVAREZ, 1984, p. 8). Si queremos afi
nar más, podemos agregar que el paisaje agrario es un
conjunto en el cual los elementos naturales se combinan
con los elementos humanos. Por un lado, forman una es
tructura cuya parte aparente es la que vemos directamen
te en el terreno o sobre las fotos aéreas y por otro, cons
tituye un sistema que va evolucionando bajo la acción
combinada de los agentes y de los procesos físicos y hu
manos.

El espacio agrario es la huella dejada en el territorio
por una población cuyas actividades se leen en el paisaje,
es la estructura aparente del sistema de producción e
interacción de los distintos acercamientos por diferentes
disciplinas.

Consíderamcs'que el paisaje graba de manera sintética
los factores naturales, culturales y económicos, que es a
la vez el receptáculo, la memoria, el espejo, el integrador,
puesto que alli se ejerce la acción humana.

En resumen, consideramos el espacio agrario como un
objeto, quizás no simple, pero sí directamente accesible
a un método de análisis específico que consiste en rec
nocer las estructuras que lo organizan y lo animan.

***
La importancia del estudio del paisaje radica en que

nos ayuda a conocer la utilidad del espacio y la dinámi
ca que actúa sobre el mismo así, la sociedad podría ob
tener un mejor aprovechamiento del uso del medio o
sustrato natural. Conocer la ubicación de los componen
tes del espacio agrario o de las características que gene
ran una dinámica dentro de él, tendría que permitir la
previsión de su futuro. Pero simplemente, conocer la
distribución y extensión de ciertas unidades de vegeta
ción o área cultivadas alcanza a una tipificación útil para
aproximar e identificar los sistemas de producción y sus
áreas de extensión.

(Ver en las láminas siguientes el ejemplo de la unidad
2a: San Miguel y después, el análisis del sistema de pro
ducción en la misma unidad de paisaje: Cosautlán).

..La descripción de un paisaje podrá hacerse con ma
yor precisión en función de una mayor información so
bre el mismo. Las variaciones espaciales deben analizarse
mediante la observación, pero ésta puede hacerse a través
de fotograñas aéreas, mapas topográficos o de uso del
suelo. Es decir, existen dos métodos de análisis: el traba
jo de campo (observación directa) y la investigación con
la utilización del estereoscopio (observación elaborada).
El investigador debe trabajar con ambos métodos" (DIAZ
ALVAREZ,1984. p.271).

* * *
En los cinco ejemplos de unidades que siguen, la esca

la de la fotografía aérea es uno de los factores determi
nantes que se deben tomar en cuenta. La elección de
esta escala se hace en función del objetivo del trabajo,
sobre todo al grado de precisión deseado.

En el caso de un estudio del uso del suelo, el utilizar
fotografías a gran escala (como por ejemplo 1: 20,000),
tiene ventajas en el sentido que nos va a dar la posibili
dad de localizar unidades de vegetación o de cultivos

que en el terreno, corresponden a superficies pequeñas
(entre 0.5 ha. y 1 ha.).

Los mapas a detalles que damos a conocer aquí, son
resultados de la delimitación e identificación, con la uti
lización del estereoscopio, de unidades homogéneas de
vegetación y/o uso del suelo sobre fotografías aéreas de
eje horizontal blanco y negro pancromáticas a la escala
1: 20,000 tomadas en agosto de 1982. (Cofre de Perote,
Servo Forestal).

Cada una de las f¡guras que siguen presentan lo que
se ve sobre el tercio central de cada foto, que precisa
mente corresponde al .. área útil" de éstas. Dicha área en
una toma de la parte que tiene menor distorsión de la
información contenida, es decir; la parte central cercana
al punto llamado nadir. Esta gestión es bien importante
cuando las fotografías corresponden a un terreno de re
lieve muy fuerte 10 que es precisamente el caso en las
cercanías de Xalapa.

La información dada concierne a lo que podemos ver
sobre dos fotografías secuenciales. Toda la información
recabada es presentada en un fotomosaico de "áreas úti·
les" (MEDINA ABREO, 1984).

J.Y. MARCHAL



COMPONENTES DE LOS PAISAJES AGRARIOS

PARTE ALTA (Oeste)

1. Paisaje acciden tado:

-Laderas del Cofre de Perote.
-Vertientes cortadas por pequeiios valles mas 0 menos paralelos.
-Pequeiias parcelas de cultivo 0 pastizal diseminados en hosque (pino, encino)
degradado.

2. Piemonte irregular, Centro y Sur:

-Paisaje caracterizado por un conjunto confuso de colinas y pequeftos valles,
pendientes fuertes.

-Diseccion intensa de un relieve poco estructurado (tipo: manto gmeso de
cenizas volcankas).

-Mosaico de pequeiias parcelas con varios cultivos.
2.1 Crestas agudas y diseccion de relieve en una red de valles mas 0 menos pa

ralelos que se agregan a las canadas vecinas. Relieve relativamente abmpto,
presencia de café.

2.2 Crestas redondeadas y rcd hidrograflca muy confusa, con desarrollo de pe
queiias cabezas de valle (tipo dentritico).
-Mezcla de café, cana, pastos, cltricos.

2.3 Paisaje siempre recorrido por valles con laderas bastante abmptas, en don
de la ocupacion agraria <lS mas densa que en 2.1 y 2.2 Y las areas planas
son mas extendidas.

2.2-3.1: Relieve colinado pero con presencia de pequeiios planaltos bien par
ticulares en esta unidad-ganadeda lechera.

PARTE PLANA. Tipo Mesa Centro y Este.

3. Paisaje de mesa suavemente ondulado (manto de cenizas) con pisos escalona-.
dos.
3.1 Pequeftas parcelas de cultivos y pastizales mezclados con bosque (cuenca

lechera de Xalapa).
3.2 Parcelas contiguas de tamaiio mas grande (fmcas cafetaleras).
3.2-2.3: Relieve ondulado: pequeftas colinas 0 cerros con depresiones sin fon

dos planos; pobreza de los suelos (tepetates); ganaderia.

4. Paisaje de las areas bajas, muy poco ondulado con una ocupacion agraria casi
continua. La forma de las parcelas es regular.
4.1 Cerca de Xalapa: patron colinado. Una buena parte de la unidad es ocupa

da por el crecimiento urbano. GanaderIa lechera con pas
tizales inducidos y cultivados.

4.2 Fondos pianos de barranca sobre corriente de lava (Chiltoyac, Jalcomul
co); mango, cana y algo de café con un poco de malpais (0 pedregal).

5. Paisaje de mesa reguhr, plana, con leve inclinacion, (alrededor de Coatepec).
Poca diversidad en cuanto al uso del sudo, ocupacion agraria continua. Par
celas geométricas de gran tamano. Cafetal dominante.
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UNiDAD 1- T'ERRA ~"'A (COATEPEC ).

SIMBOLOGIA

0
"

IlVIIlIItCII DIL CIIITRO DI
LII POTOI.

010

<-----r----1---124\

IICALA

PUINTI:

FOTO INTEItI'lIITACIOH "'ION ....OIII1TAL•.
•11•• llCALA 1: ao.ooo
IlAIIlA IITHt:Il OIITlZ PIlCIA.

1""Il.KIV.IOCIAL.....

° 20001 400.. 100.. 100.. Ill.

Cu Cultivo indeterminado

MZ Marz
PZ Pastizal
PZI Pastizal con Orboles (pino).
PZaPalllzal con a'rboltl (enclno) .
Cz Caftavnl
Ca Caf. con sombra

CosCaf' al loi
Mg Mongol

A\RA LAS UNIDADES l 't 21.
Vn Veoetacidn natura1

( indeterminada).
1 Pino
2 Encinar (En).
5 Bosque caducifolio

5c Natural
5d Buen estado
5b Degrodado
50 Acahual

Bch(Bacharil s.p.>escobr

Comino

Arroyo
Sendero
Hâbitot alslada
Pueblo

• •....
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IIPIItIIlClA IlL caTIO DI
DI LAI POTOI.

,v.

FUENTE: POTO I"TIltPftTACIOII Il'"0" 1. POIIIITAL
'.11. IICALA ,: 10.000 •
IIAIIIA ILiNA III." A..IO
1"'1111. 1111'1. SOCIAL. '114.

UNDAD 2a SAN MIGUEL (COaAUTLAN)
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UN.DAD 3a- LA. LOMAS (COATE~EC)

Co

FUENTE: 'OTO 11IT.......rac:IOII ......
1.'OIlIlTAL INI. .
IKALA 1:.,000

IIIIIIIII • .-Y. IOCtAL. Il''
l'IIl1Z U ....A •• A.

"1"'''llIeIA OIL CIIl1M H
LAI POTOI.



PZ

L 12

22

400 eoo BOO

L. 13

o &00

UNIDAD 32- 23
ESPERANZA (COATEPEC).

FUENTE :'OTO I"TERPAITACIO.

MIEIO" S. 'ORIITAL
"B&,IICllLA l:mOCD

I"IRIB, SIllY. SOCIAL
19114.
'IIIIZ CABRIRA.D. A.

SIMBOLOGIA PARA LAS UNIDA DES 3& J 3&- 2 1

- Camlno Vn VQQCltQclon natu ra 1 Cu Cultlvo IndClt61rminado--- (indQtcmnlnada) Ml Ma(z
+-+-+ Fenoccuri 1

1 Pino PZ Paltlzal------ S.ndoro
Encinar ( En) PZ2 Paltizal.con arboles (encino)• Habitat ailloclo

2
Cz•• 5 eolquG caducifo 1i 0 Calraveral

~ Pueblo 5b Degradado Ca Ca té con sombra
Cos Café 01101

~ Arroyo 5c Natura 1
Mg Mongol
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UNIDAD 6 - TUZAMAPAN (COATEPEC)

L. 14 A _..,___ ~ -:

AU'l:A.1IC&A HL œ.TRO
a L~ POTOS.

tl

L.la

----- Camino

Stndoro.. Pueblo

.......- arroyo

FUENTE : POTO INUAl'RnACIO.
MIIION .1. POAIITi\L
11181.
EICALA 1:20.000
I.IR•• , IIRV.COClAL; 1084.
PIRU CABAt:RA, D. A.

1 1
1 1

l '
1

20
r'T-9~-+---JfUZAIIAPA.

SIMBOLOQIA:
5 BOlque CIltducifolio

5dBuen ..tado

Cz Calloveral
ca cati con 10mbra
Cal Cafi a1loi
PZ Pastlzal
PZ~Pastlzal con arboles

( bosque caduclfollo)

Ca

Ca

1 Ka.

5d

Ca

ca

000 BOO400o
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SISTEMAS DE PRODUCCION: PRESENTACION

Como lo hemos dicho en la introducción de esta úl
tima parte, tenemos que presentar al fin de este análisis
una aproximación a los sistemas de producción agrope
cuarias, profundizar en su dinámica y tratar de interesar
nos más en los pequeños productores que en los grandes;
"pequeños" significa para nosotros" marginales" desde
varios puntos de vista, es decir, no únicamente respecto
al tamaño de los predios. Entonces, tratar de llevar a ca
bo este análisis fmal, es reconocer de antemano que el
problema del pequeño productor o del minifundio reba
sa el ámbito de lo estrictamente espacial y tratar de limi
tarlo nos llevarla a tener una visión parcial y poco útil
para su comprensión. Es por eso que damos la palabra a
los agrónomos, quienes van a presentar dos casos: Tuza
mapan y Cosaudán, junto con el caso de Xico tratado
por un geógrafo.

Tuzamapan está ubicado en la zona cañera al este del
municipio de Coatepec, donde sin embargo se desarrolla
el café desde hace algunos años. Xico da el ejemplo de
las estrategias campesinas desarrolladas en las faldas del
Cofre de Perote en donde encontramos cultivos tradicio
nales como la ganadería y, en las tierras bajas, fincas ca
fetaleras. El caso de Cosaudán, al sur del área de estudio,
ilustra el ejemplo de los productores mas .. marginales".
La muestra es caracterizada por un territono dividido en
pequeñas parcelas de uso múltiple: caña, café y pastiza
les.

Obviamente, el café queda como el común denomina
dor pero como se nota, no es precisamente en el "cora
zón cafetalero" de Coatepec en donde los investigadores
del LIDER operan; lo que está en relación directa con el
tema del estudio. Podemos considerar los tres ejemplos
citados como representativos de sectores "margínales"no
tanto por la alta producción cafetalera de Coatepec sino
por los niveles económicos de los campesinos encuesta
dos.

En las tres muestras encontramos un proceso de di
versificación de los sistemas de produccién agrícola. Se
abandona poco a poco la especulación con el cafetal (en
el sentido de monocultivo) a medida que nos alejamos
del centro coatepecano, ya sea en relación con la adapta
ción a las determinantes f!Sicas que se pauperizan del
centro a las márgenes del área puesto que pasamos de
los andosoles profundos en terreno plano a colinas de
cenizas, brechas volcánicas y a veces tepetates (Tuzama
pan y este del municipio de Cosautlán); o en relación
con la adaptación a las déterminantes de orden económi
co como la lejanía de las carreteras, costos de producción
más elevados porque hay precisamente pendientes acen
tuadas, topograf'Ul irregular y suelos de baja calidad.
Después del café pasamos a la caña de azúcar o a la gana
dería y a veces radicalmente, a la producción de autocon-

sumo. En los límites del área, el sistema es supuestamen
te frágil y cambiante. Es por eso que la investigación plu
ridisciplinaria empezó en ellos.

Como se ha dicho anteriormente (desde la presenta
ción general del LIDER, ver láminas J.1 y 13) la investí
gación empezó en noviembre 1983, prosigue hasta la fe
cha y va a desarrollarse todavía durante un año más por
lo menos. Por eso, lo que presentamos en las últimas lá·
minas de este capítulo no son resultados definitivos, pero
sí un primer intento de identificación de los sistemas
plantados en el margen del área.

***

El medio rural es un conjunto ecológico en donde el
hombre ha intervenido de diferentes formas para el logro
de sus objetivos; la búsqueda de estos se da dentro de
contextos muy diversos en donde intervienen tanto las
condiciones naturales (clima, suelos, etc.] como la capa·
cidad humana de adaptación, el instrumento técnico, su
nivel cultural y muchos otros factores que actúan sobre
los modos de explotación y la racionalidad de un pro
ductor o una sociedad campesina.

El pretender describir y analizar cómo estos factores
se relacionan, requiere de acercamientos múltiples que
consideren el medio ñsico, socio-económico y las técni
cas agrícolas a partir de un enfoque histórico que permi
ta el examen claro de los efectos de esas interacciones y
su evolución a través del tiempo. Todo eso nos lleva al
análisis sistémico ya que se .. apunta el examen de rela
ciones; a la puesta en evidencia de niveles de organiza
ción gracias a un esclarecimiento multidisciplinario que
rebase la especialización de las ciencias y la clasificación
de los conocimientos" (B. VISSAC, 1979) y entendiendo
como sistema a un .. conjunto de elementos en interac
ción dinámica organizados en función de algún fin"
(KING, 1979).

En el medio rural, estos sistemas se pueden detectar
a varios niveles que van desde la unidad de producción
hasta una sociedad dedicada a las actividades agropecua
rias.

Como lo vimos (segunda parte, láminas 76 y 77) Mar
ten y Sancholuz definieron para la región Xalapa siste
mas de .. Uso del Suelo" con base en un cultivo o grupo
de cultivos y por la tecnología empleada a nivel de par·
cela buscando la forma en que estos usos repercuten en
los tipos de tierra identificados en función de sus carac
terísticas climáticas, edáficas y morfológicas. Estos tipos
de tierra surgen de una' concepción más amplia del me:
dio ñsico, en donde se manejan sistemas terrestres, pai
sajes y unidades de suelos, actualmente definidos para
dicha región. Finalmente los sistemas de uso rebasan el
nivel parcela y se generalizan para toda la región con el
objeto principal de evaluar el impacto de estos en el me-

dio rural y la capacidad de sustentación de la tierra bajo
determinados métodos de explotación.

Los institutos franceses de investigación, principal.
mente los agrónomos, han definido tres niveles de apre
ciación: los sistemas agrarios, sistemas de producción y
los de cultivo, crianza y silvÍcolas. El primero contempla,
a nivel macro, todos los elementos que influyen en una
sociedad ubicada dentro de un contexto geográfico am
plio (país, región, estado, etc.) y serían sujetos de análi
sis las fuerzas productivas, la estructura de la fuerza de
trabajo incluyendo sus modos de organización, el uso y
destino de la producción agropecuaria, la identificación
de grandes unidades mórfológicas, climáticas y otros.

Los sistemas de producción involucran a los medios
físico y socio-económico que interactúan a escala del
productor y de su unidad de producción, aquí el análisis
se sitúa a nivel micro y se refiere a la forma en que el
productor asocia, organiza y explota los diferentes cul
tivos y/o actividades (ganaderas, silvícolas, ...) con el fm
de satisfacer sus necesidades, las cuales, dentro de Ia ra
cionalidad del jefe de la unidad, evolucionan y se adap
tan a la dinámica de los medios.

Por último, el tercer nivel apunta a una distinción en
tre los sistemas de cultivo, ganaderos o silvícolas puestos
en práctica dentro de una unidad de producción, en don
de se busca examinar más puntualmente los medios pro
ductivos (tierra, capital y trabajo), los itinerarios técni
cos, el instrumental y la organización que cada produc
tor desarrolla en todas sus actividades parcelarias.

Para llegar a clasificar los sistemas de producción, se
propone llevar a la práctica dos actividades simultáneas:
un muestreo muy general que nos permita formar gru
pos de unidades de producción con base en sus principa
les características que pueden leerse en el paisaje (lámi
nas precedentes) más una serie de entrevistas con infor
mantes que posean un amplio conocimiento de la proble
mática micro-regional y de los elementos históricos que
hayan influido contundentemente en ésta con el fm de
agregar elementos dinámicos a su análisis. Esta primera
etapa la conocemos como identificación y es comple
mentaria a otra posterior, más profunda, denominada
caracterización.

J.Y. MARCHAL
R.PALMA

Fuente: Fricke Urquiola; 1974
Marchal-Pasquis; 1984
Palma Grayeb, 1983
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TUZAMAPAN

EVOLUCION DEL PAISAJE AGRARIO DEL EJIDO SISTEMAS DIE Pl'ODUCCION (E"'IEMPLO 1)
EVOLUCION DEL PAISME:TUZAMAMN

r- ",-::J....

"'" .. ", ......
'~.:.' .

~.. .:
:: ....

LAS UNIDADES DE
PAISAJE

1930 DOTACION
EJIDAL

" .
•• ,l'"

=....

Collo
Poato

Moíz
Mont.

E?:l (S)

Campoa d. arribo

~ (4.)

Com.poa d. abajo

D 'C3.-2J
T.petot.a

[3
Zona d. tranalolón

VllIlA
r:':':"'1
L:.:..;:;.:"I

mm
~

Los campos de .. arriba": zona de plantación antigua,
situada a 1QO metros de altitud [s.n.m.], Los suelos
son profundos y el relieve es plano,
Los campos de .. abajo" : zona de plantación antigua
situada a 600-700 metros de altitud. Aquí también,
los suelos son profundos y el relieve es plano.
Este del ejido: zona de agostadero, caracterizada por
la aparición progresiva de los .. tepetates" (cobertura
casi inexistente), situada entre 800 y 900 metros de
altitud.
Las zonas de transición: zonas situadas abajo de la ba
rranca o entre las zonas de tepetates. Según la pedre
gosidad y la pendiente, son zonas de cultivo o montu
nas.

Se puede reconstruir la historia del paisaje agrario del
ejido de Tuzamapan, a partir de la descripción de la ha
cienda expuesta en los archivos de la Comisión Agraria
Mixta, de las entrevistas con los campesinos, y de la como
paración de las fotografi'as aéreas de 1968 y de 1982 amo
bos vuelos a diferentes escalas. Después de haber puesto
en evidencia las fechas de, aparición y eliminación de los
cultivos, hemos tratado de explicar su dinámica por la
interacción de factores externos e internos al sistema de
producción, es decir, por una parte, la situación econó
mica internacional (precio de cada producto en el merca
do), regional (política agrícola en el municipio), local (in
fraestructura del ejido: ingenio, beneficio, centro de re
cepción del INMECAFE) Y por otra parte la situación
socioeconómica del productor (disponibilidad' de tierra,
mano de obra y capital).

PERIODIZACION

En sí el territorio de Tuzamapan abarca 4 zonas:

Primer período: 1930 a 1952

Al inicio de la Reforma Agraria, la hacienda se dedi
caba esencialmente a la producción azucarera (en las zo
nas 1 y 2}, y un poco a la cría y engorda de ganado vacu
no (en las zonas 3); unos arrendatarios cultivan maíz en
la zona 4. Se menciona la existencia de algunas matas de
café hacia 1915.

El ganado de la hacienda sufrió pérdida durante las
luchas revolucionarlas, es al final de los años 1940 que
los ejidatarios empiezan a comprar vacas, siguiendo la
explotación extensiva de los pastos naturales.

El ingenio siguió por entonces funcionando bajo la
forma de cooperativa y los ejidatarlos continúan con la
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produccioo de cafta. mu aUn cuando después de la
segunda guerra mundial una ley prolu'hiera ottos cul
mOI Aparte de la cafta en la zona de abastecimiento de
cada ingenio.

La mayor parte de los ejidatarios cultivaban una par
cela de mm, cosa que era prohibida en tiempoi de la
hacienda, pues eran peones acasillado..

Desde entonces aparece una diferenciacïon economi
ca entre los ejidatarios, ya que durante la constitucion de
ejidos a algunos le les habla otorgado mas tierra. Des
pués la falta de una buena gestion dei ejido permitio el
enriquecimiento de algunos de ellos via compras e inter·
cambios de parcelas ejidales que se efectuaban üegalmen.
te. M, por medio dei cultivo y de la transfonnacion de
la cana se rea1izo la primera etapa de acumuladon dei
capital en el ejido.

De 1952 (cierre dei ingenio) a 1972

El ingenio, en qUÏ'ebra por errores de gestion, cierra
alrededor dei ano 1952. Luego los productorel venden
la caiia al ingenio de MahuixtIan (a unos 15 kms). La "
obligacion de sembrar cana (que perdurara hasta 1972)
empieza a ser desviada mas aUn cuando en 1~52 las téc
nicas de la Comisién Nacional dei Café llevan unas ma
tas de café al ejido. Es en la zona 1 que el café empieza
a sustituir a la cafia. En efecto, esta zona esta en la cuen
ca cafetalera de Coatepec (colindante con antiguas tie·
rras de .. La Ordufia"). Las superficies en cana de la zona
2 no evolucionan.

De 1972 (formadon de las UEPC*) a 1980

La nueva poütica dei INMECAFE incita a los ejidata
rios a la produccién de café (creacion de las UEPC, mul
tiplicacion de los centros de recepcion, asistencia técni·
ca) y éste sigue extendiéndose sobre las superncies cane·
ras en los .. campos de arriba" y un poco en los" campos
de abajo", a pesar de estar ubicados en zonas llmites eco
1000camente para el café (clima caliente, precipitaciones
pluviales menos importantes).

Por otto lado, consta de una invasion de potreros por
la vegetacion (monte a cultivos), en la zona 3. La ganade
ria casi ha desaparecido para entonces quedando unos
animales de tiro que se alquilan para el descalce de la ca·
fia (y a veces para la preparacion dei suelo antes de la
siembra dei mm) pero no son suncientes para las necesi
dades dei ejido. La desaparicion de la cna y engorda dei
ganado vacuno se explica por el bajo nivel alimentido de
estos potteros, cuyo abandono va a permitir a nuevos eji
datarios colonizar estas tierras libres con el cultivo de la

* UEPC : unidades Economicas de Produccion y Co·
metcializacion.

cafta. En efecto, la cafta requiere una baja inversion en
capital en comparacion con el café aller lubsidiada por
el ingenio, adema. presenta menos restriccionel agron6
micas que el café y la produccion empieza al cabo de 18
meses.

Al mismo tiempo, 101 ejidatariol que tienen capital
disponible empiezan a desmontar en la zona 4 para plan.
tar citricol y mangol puesto que el medio h'sico es propi
cio a estOI cultivas, (tierras calientes aledailal a Jalco
mulco). La inversion en capitalsigue siendo ma. baja que
para el Café, pero le necesitan 8 allOI antes de que empie.
cen a producir. Ademas, el mando reprelenta la ventaja

"para el productor de traer un apone economico en ma·
yo-junio (101 c1tricos en aeptiembre), época en donde no
se perciben OttOI ingreso. generalmente.

De 1980 a 1984

El mango le revela como Una produccion aleatoria
(gusano, viento - Norte-), pero que provela de una renta
igua1 a la dei café en 101 mejores allos; entonces le obier
van pocas plantaciones nuevas. Por el contrario, algunOi
ejidatariol siembran café, entre 101 mangos 0 a costa de
éltos (zona 04). También aiguen desmontando en las zo
nas 3 y 4 para plantar café, pero por 10 regular 101 dOl
primeros anol despuél dei desmonte, se siembra mm
(cultivo de baja inversiOn y de cosecha temprlU1a, que
sirve a menudo para remunerar aloI trabajadores que
hicieron el delll1onte). Despuél de 2 0 3 mOI el campe
sino planta café en eltas tien... AUn u, algunOI potre
ros persÛiten en la zona 3.

CONCLUSION: PRIORIDAD AL CAFE

La evoluciOn de 101 cultivol en Tuzamapan se carac:te
riza por un crecimiento continuo de las luperncie. en
café a costa de la cana de.plazada al este y de 101 predios
bald{o.. Esta colonizacion el motivada tanto por los
campesinos sin tierra como de ejidatariol (incluyendo los
que ya tienen mucha luperficie). Todo. 101 ejidatariOi
conservan un poco de cai\a, 101 qUe! no tienen 3Ctua1men·
te IOn 101 que nunca tuvieron. En Tuzamapan la caila
trae una renta por hecwea un poco mas baja que la dei
café (costos de produccién e1evadol por el Oete, propor·
cional a la distancia al ingenio) pero elto se compensa
con 101 servicios proporcionado. por el ingenio (seguro
social," crédito, asistencia técnica).

La presencia de 101 cltrico. y de 101 mangol mUe5tra
la voluntad de aprovechar de todo el territorio y de colo·
nizar cada parte con el cultivo ma. adecuado.

El paisaje agrario de Tuzamapan cambiO mucho mU
que en otros ejidol. EIO se debe al hecho de que 101 eji.
datarios de este lugar tienen parcelas ma. grandel que
en otto. ejidos, entonces tienen una renta luîlCiente para
permitirse quitar la cana y esperar 3 anOi por la cosecha

dei café. Adema. quedan aun tierras baldlas.

Seg6n las fluctuacionel dei mercado, 101 ejidatariOi
optaron por el cultivo de Mayor ganancia. Pero podemos
destaear la - prioridad café- entre 101 Ottol cultivol de
renta. Esta prioridad se manwesta también en el proyec
to que tienen 101 ejidatariol de comprar un henencio pa
ra poder eqortar por eDol mismo..

Tenemol también que deltacar la presencia dei malz
desde la formad6n dei ejido, cultivo desclnado a auto
consumo, cultivo que adema. requiere mucho trabajo en
junio (época de trabajo en el café y la cafta) y que no
entra en elta 1000ca de cultivol de renta.

C. BERNARD
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DE LA IMAGEN DE SATELITE A LA PARCELA: UN
JUEGO DE ESCALAS
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OIOTEMAO DE PfltODUCCION (I!&M..LO e :XICO)

CEN LA8 "ALOAS DEL NAUHCAMPATlIPETL

MAIZ y GANADO

A esta estructuración del espacio en pisos altitudina
Jes o ecológicos, que se nota desde la imagen de satélite,
corresponde por supuesto una gran diversidad en el uso
de ese mismo espacio.

El municipio abarca desde el Cofre de Perote al oeste
(más de 4,000 m.s.n.m.) y sigue hacia el este penetrando
en las zonas bajas (1,000 m.s.n.m.], pasando por una zo
na alta de bosque de pinos-encinos (paisaje 1 y 3 ), una
zona intermedia de pastizales y otra de transición, alre
dedor de la ciudad de Xico, donde se ubican pas~ales

y fincas de café (1,400 m.s.n.m, aproximadamente).

Xico es uno de los diez municipios pertenecientes al
área cafetalera de Xalapa-Coatepec, su reconocimiento
como tal se debe a su producción anual de café, que es
importante (segundo después de Coatepec en esta área),
por tener un 80 ' de su superficie cultivada dedicada a
cafetaleS tVELAZQUEZ, 1984), existencia de 8 benefi
cios y una cooperativa, además de que gran parte de la
mano de obra utilizada en el " corte" proviene de los al
tos del municipio. Así es como se percibe a Xico dentro
del área Xalapa-Coatepec, aunque territorialmente un
poco al margen de ésta, debido a su gran tamaño.

Podemos, en un primer tiempo, relacionar la variedad
de los cultivos o de los productos con los niveles ecológi
cos: caña de azúcar entre 800 y 1,200 m de altitud; café
hasta 1,400 m; maíz hasta 2,500 m; crla de bovinos has
ta 2,400 m; crla de ovinos y caprinos, papas y explota
ción forestal más arriba. Sin embargo, este orden de su
cesión sufre numerosas excepciones (caña a 1,900 m; ca
fé a 1,600 m; maíz en la zona baja, etc.) y la noción del
nivel ecológico relativo a los productos no puede ser uti
lizada en toda ocasión e indiscriminadamente.

Intervienen en la distribución de los cultivos o de las
actividades productivas las estrategias desarrolladas por
los campesinos, agricultores o ganaderos, que son resul
tantes de las condiciones naturales del medio pero tam
bién -y aún más- de lascondiciones socio-econémicas de
los productores: acceso a la tierra, grado de dependencia
o independencia del mercado regional (el café), lejanía
de los centros comerciales, persistencia de una cultura
local que influye sobre las prácticas agrícolas, etc.

As{ es que en esta primera caracterización del espacio
del municipio de Xico, en términos de pisos altitudina
les, no puede ser más que un marco de referencia que
subraya la diversidad ambiental pero no revela la dinámi
ca y las combinaciones que existen entre los diferentes
alementos definidos,

~

t\\\\\\1
R':':":'::' "::,:' r.. :-... :,.

J I

~tack»ft escasa
(NauhCGlllpotepetl : e.de Perote )

BosQue de pinos

Bosque de pinos , encino

Pastizales

I l' Café

~ Calaveral 'J pastizales

", Núcleo urbano

O Ublcoclcm de las siguientes flguras(No.2 o 8)

FUENTE: laMIEII SATEU1E LAllDElAT 028-4G.19?3.RlLSO OOLOII
SIOTO 'i AL •• Ig77.
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CAFE Y LA GANADERIA
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Para poder ver a éstas se necesitan otros enfoques y'
otros niveles de anaIisis. El enfoque, un poco provoca·
dor, que consiste en la eleccion de los elementos minori
tarios marginales es bueno en la medida en que eUos son
indicadores de tendencia y aqul hablaremos de ganaderia
en el area cafetalera, de mm en la zona de pastizales y
de frutales, flores y condimentos en las milpas. Los nive
les de arullisis dependen de las problematicas especificas
y los presentaremos en una sucesion de escalas jerarqui
zadas, cada. una i1ustrando una etapa dei razonamiento
campesino~

EL PASAJE CAFE/GANADERIA

Una de las principales combinaciones entre sistemas
de produccion es la que existe entre la ganadena y la ca
feticultura, que en Xico se ubica en el espacio entre las
zonas intennedias y las bajas.

Al nivel dei municipio en general. los grandes propie
tarios son los unicos que pueden actuar sobre las diversas
posibilidades ofrecidas por el medio. principalmente por
la posesion de tierras en las diferentes zonas. La famosa
competencia café-ganaderia, uno de 105 temas de preocu
pacion dei LIDER, seria la realidad de esos grandes pro
pietarios.

La zona intermedia, ubicada en la figura 1 y ampliada
en la fIgUl'a 2, es la sede de esta .. competencia por cl es
pacio" entre el café y la ganaderIa en los alrededores de
Xico. Entre 1967 y 1982 se asiste efectivamente a la
transformacion de fmcas en pastizales, pero solamente
en la zona .. frontera" ; en plena zona cafetalera se nota
10 contrario: una implantaeion de nuevas fincas en par
celas anteriormente plantadas con malz 0 pastizales; es·
te fenomeno de .. consolidacion" de la zona cafetalera se
da en otras partes, en CosautIan por ejemplo. Efectiva-

mente la ganad,·r{a avanza sobre el café, pero solamente
en las zonas de contacto bajo cl argumento basado la ma
yon'a de las veces en cl incremento dei costo de produc
cion (costo de transporte sobre todo) dei café, al que se .
suma la demanda de productos lecheros, que crece en las
ciudades cercanas de c.atepec y Xalapa (ver Produccion
Lechera). Hay que notar que esos cambios de produc
cion coinciden generalmente con los cambios de propie
tarios, mas que un abandono dei café por el productor,
cstos cambios indicari'an, tal vez, una nueva estrategia de
diversificacion de parte de los grandes propietarios que
posecn ademas fincas de café mejor situadas geogr:lfi.
camente.

AsI esta competencia entre café y ganaderîa es espe
cialmente restringida a los margenes dei area cafetalera
y participa de una dinâmica exc1usiva de los grandes pro
ductores {cafetaieros-ganaderos}, como un fen6meno re·
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cicnte (10 a 15 afto.).

Bien diferente es el casa de la ganadena antigua, dei
sig10 pasado, practicada por productores casi-exclusiva
mente ganaderos, que trabajan y viven en sus tierras. En
este caso, el estudio a nivel comunidad parece mas apro
piado y valido, pues representa bien su espacio de pro
duccion y también su espacio de vida familiar, social,
cultural y economico.

EL EJEMPW DE LA COMUNIDAD DE COCOXATLA

Esta comunidad se encuentra a 5 km al suroeste de
Xico, a una altitud de 1,400 m.s.n.m., en un area ligera
mente ondulada regada por numerosos arroyos y vecina
a las comunidades de Monte Grande, nachi y Los Jini
euile., estas 3 Ultimas pertenecientes al municipio de
Ixhuacan (fig. 3). .

La fotointerpretacion subraya claramente que la ma
yona de las tierras son pastizales en los alrederlores de
Cocoxatla, solo quedan algunos testigos de bosque (li
quidwbares y encinos) sobre todo a 10 largo de los arro
yos, una zonas de acahual 0 naranjo y las müpu, que .on
parcelu de mm en general proximas a las habitaciones
(fig. 4).

Se nota, al contrario, el predominio de parcelas de
ma1Z 0 mm y monte en las cercan(as de lu demas comu
nidades, al oeste y al sur. Asi se lee directamente en el
paisaje con una toma aérea, una diferencia fundametJtal
entre estos asentamientos: Cocoxatla es poco poblada.
con pequeiios propietarios ganaderos, mientru que el
resto son localidades mas importantes, habitadas en gran
parte por ejidatarios (Monte Grande) 0 minifundistas pri
.vados (TWcbi-Jinicuües), que cultivan el nwZ. La dife
rencia entre sistemas de produccion, ganadero 0 maicero,

. recubre en este casa la diferencia en la tenencia de la tie·
rra en su sentido m~ amplio: su acceso•

.Los habitantes reconocen dos conjuntos delimitados:
el de" las tierras de la comunidad" , que comprende to·
das las explotadas por los habitantes es un espacio dia
continuo puesto que no incluye ciertas parcelu cercanas
a las babitaeiones pero explotadas por gente ajena a la
comunidad, e incluye parcelas lejanas pertenecientes a al
guien de Cocoxatla; y el conjunto de .. la comunidad" ,
cuyos limites no son otros que el que rodea al grupo de
viviendas, Umites que dependen de salidas 0 llegadu e
ventuales de pobladores, es decir, dei abandono 0 cons·
truccion de nuevas habitaciones (6.g. 5). .

Entonces, los espados reivindicados por la comuni
dad no son 6.jos, fluctUan en el tiempo y el espado,
revelan una gran flexibilidad que tiene sus fuentes en la
historia de la formacion dei poblado.

)c1CO

L.OCALIZACION DI!:

LA COMUNIDAD

OE COCO)(ATLA

( y UatCACION DE LAI , ....
QUE -.tEll)

.i!!!!!!!liiiil!!!!!!!!!!liiiil!!!!!!ll'''~ Fig.3
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COCO)(ATLA: use DELGUIELO
El casen'o de Cocoxatla cuenta hoy en dia con 51 ha

bitantes repartidos en 7 unidades familiares, de las cuales
6 estan emparentadas (fig. 5) todas son descendientes de
Ceferino Salazar, el fundador, que llega en los aiios 1860
de Ixhuacan para .. comprar tierras" en Cocoxatla, posi
blemente en la época de leyes Hberales sobre las .. tierras
ociosas" que permitian la apropiacion legal de las tierras
no cultivadas y con 10 que se llego a la expropiacion de
tierras ind{genas. Hizo fortuna gracias a la ganaderia. A
su muerte, sus hijos heredaron porciones iguales de su
tierra y comenzo el fraccionamiento de la propiedad.
Con esta informacion el caso se desenvuelve muy clara
mente: los hijos 0 descendientes residentes son propie.
tarios, los demas vendieron sus partes a sus hennanos
pero también a otros particulares. Como ejemplo: Luisa
Anel compra tierras explotadas por su yerno y su henna
no, este ultimo forma la séptima unidad fanùliar dei po
blado (fig. 5).

Es entonces una comunidad que no tiene ralces pro
fundas en el .. terruiio" , que se formo y desarr-ollo seglIn
la compra-venta de terrenos y normas de produccion
donde el cultivo de Ïnai'z es una actividad marginal. La
produccion esta enteramente orientada hacia la ganade
ria, sobre todo la ganaderia lechera con venta diaria en
Xico (un" recogedor" pasa diariamente y la compraba
a 40 pesos/litro en noviembre dei '84). La gestion dei
pastizal es simple: pastos naturales limpiados (chapea
dos) una 0 dos veces al ano, rebaiio .. criollo" (0 sea no
mejorado genéticamente, razas locales) en rotacion se
manal 0 bi-mensual; una ordeiia por dia (6 a 8 Htros/va
ca); alimentacion complementada con platanos verdes,
hierba u hojarasca de malz durante el invierno. Todos
los pastizales estan clausurados y el rebaiio no necesita
guarderia perrnenente.

En la fIgul"a 5 se nota que cerca de las casas existen
parcelas sembradas con mm, frijol, calabaza y frotales
inclusive; estos Ultimos son restas de antiguos naranjos
que datan de principios de siglo y mas tarde despkzados
o complementados por el café (anos 30-40). Las especies
utilizadas coma sombra, pIatanos 0 jinicuiles, estan a ve
ces acompaiiadas por :irboles sembrados por sus frotos
(ruspero, pera) 0 su madera (nogal). Hoy en dia ya no se
cuidan mpcho las flncas, porque seglIn los productores
los 'volumenes de cosecha no justiflcan los .. altos" costos
de produccion (mas que todo flete, abono y mana de
obra) , pero tampoco se dejan totalmente abandonadas:
la explotacion se vuelve mas extensiva (en tiempo y ciu
dados) sin llegar a desaparecer totalmente.

El caso de las milpas es mas interesante, en casi to·
das las unidades familiares existe una (5 familias de 7),
en donde los cultivos asociados al mm son mas 0 me
nos numerosos. Tomamos 3 ejemplos (flg. 6, 7,8) que
presentan cada uno tres niveles: la ubicacian de la milpa
dentro dei area habitacional, la descripciém de las milpas
con sus elementos arboreos y herbaceos y un corte que

FI,.4
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subraya la heterogeneidad de crecimierito dei m:u'z den
tro de una misma parceIa.

En el casa de la figura 6 la milpa se encuentra cerca
de la casa en un antiguo naranjal, aquI" se nota la prescn
cia de numerosos arboles frutales, (naranjos, nI"speros,
chirimoyos, duraznos...) y matas de café, izotes y no
pal; todos se destinan al autoconsumo y se pueden cui·
dar }' cosechar dia tras dia por su cercam'a con la vivien
da, 0 sea que no representan un fuerte trabajo. En el cs
trato herbaceo, junto con el lT\ai'z y el frijol de gUla,
encontramos calabaza, epazote, papas, chayotes y algu
nas tlores; también en este casa toda la producciém cs
Jcstinada al autoconsumo.

La milpa illlstraJ;\ Cil la figllra 8 prcsell ta 1II11c/IO ilia
yor JiversiJaJ, ToJos los prodllctos SOli Je autocolISll
mo, 110 hay arboles sillo linos IlIIizachcs lIlIe quedall dd

[Jt] Casas••

B Camino tronsitable

E3 Camino nt) transitable

EJ Rro

~ Curvos de nivel S.N.M.

IXICO 1 Norrbre dei poblado

B Limite de propiedad entre due1101

de apellido dife rente

E] LImite de ~opiedad entre duenos
con un mismo apellido

~ Norrbre de prapietarios

o EjClmploa de alembras: Locallzacl6n

_.- Lm" municipal
---- RIO
--- Camino no transitoble
-- Camino tranaltable
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~ Puente
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La figura 7 rcvcla otro tipo de USll l:Oll1plelllcntario
a la lIlilpa, Iguallllcntc sc encuentran fn.talcs para cl
autoconsulllo aUlllll\C cn Illcnor proporl:Ïôn, pcro Jo do·
minantc cs la prcscl\cia dl' l1orcs. 1I111J1crusas y Jivl'rsifi
cadas. cl objctivo cs alllli la Vl'nta l'n Xico y alln cn Coa
tepec Jc 110rcs l'ara los altarcs cn las ficstas rcli~iosas: la
divcrsificacion Jc las cspccics pcrlllitl' UII arrc~lll cn cl
tieml'o. jugando con los Jifcrcntcs ciclos fenolô~icos.

También sc l'IICllcntran. junto con cl lIIalz }' cl frijol Jc
guïa, epazote y calabaza para cl autoconSlllllO.
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putizallobre eI eua1 le hizo la milpa, Y 101 cultivol Ion
poco.: matz, frijol de mata, calahaza, papa. La relativa
lejanCa de la milpa a la casa es una primera raz6n de eu
poea diveraidad; lU inù:io reciente (2 aIlOI) el otra. Pero
mu bien le entiende en la medida en que eI duefto -pro-

. ductor- tiene en otra parte una Mca de café que Il el di
verawcada. La variedad interna de las parcew el una
c:aracterlstica general de 101 mtemas de producci6n, le

halla en una u otta parcela dei productor seg6n SUI obje
tivOI penonalel; tarnbién hay que notar que eu diveQÎ.Û
caci6n no tiene la miama estrategia en todos los CasOI
(auto-conaumo 0 venta) ni le traduce en lOI miamOI pro
ductos (frutalel, florea, condimento....). Eaas diferentes
modalidadel de un miamo fenomeno -la diveriîdad- refle
jan una diferenciaci6n social y economica dentro de la
comunidad que no resaltaba claramente a primera vista.
Sin embargo en todol los casas, la milpa 0 parcela que
dan como elementos marginales (ver el tamaiio reducido
de las milpas) en eltol IÎSternas de produccion que bUi·
camente le apoyan en la ganadeda.

Presentamos aqui' ana vision muy parcial dei uso dei
aueIo 'y de 101 listemas de produccion en el municipio de
Xico, con un proposito metodolOgico y como ejemplo
de los siatemas cafetaleros muy marginales.

Dicho proposito metodol6gico es el exponer una
aproximacion geogranca en eI estudio de los sistemas de
produccion como una sucesion de OÏ\'eles de anaIisis en
donde cada una revela problemas que se tratan de anali·
zar en el niveI inferior siguiente. Hay que subrayar taIn

bién 101 limites de tal enfoque. De hecho la ganaderfa
gana terreno al cultivo dei café en los alrededores de
Xico como 10 enseiia la figura 2, pero esta se debe ma
tizar por un an:Uisis social y economico de los actores de
tal cambio, a saber: los grandes productores cafetalerol y
ganadero.. En cambio, es el estudio MO de las mUpas en
Cocoxatla 10 que dé algunos indices de la dinimica eco
nomica y social interna a la comunidad.

Por 10 que toca a los productores marginales dei café,
si bien 10 son espacialmente, desde el punto de vista eco
nomico no. Leis grandes productores asocian cafeticultu
ra y ganadena extendiéndose, en el segundo caso, en las
partes altàs dei municipio y ganando cada vez mas espa
cio hacia el oeste por la vla de compra 0 renta de tierras.
Generalmente son los mismos que controlan, en gran
parte, la zona baja cafetalera.

El casa de los ganaderos .. medios" de Cocoxatla (ni
minifundistas ni terratenientes) Uustra una altemativa
ya antigua al café, con un sistema de produccion diversi
ficado y complejo.

Si en los dos casos se puede hablar de productores
cafetaleros .. marginales" , en razon de su ubicacion en el
ombral de la zona de produccion de café, de ningUn mo
do 10 son en eI aspecto productivQ; al contrario, se ca·

racterizan por au integraci6n economica Ounto con 101
grandes ganaderol) y adema. locio-hist6rïca, como en eI
casa de Cocoutla.

O.HOFFMANN

J. Duhart; 1978



CALCULO ESTIMATIVO DE COSTOS DE PRODUCCION DE LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE DE LA COMUNIDAD DE 
COSAUTLAN
(Fuente: FCE 1982, encuestas de 594 productores)

COSAUTLAN
UN ANALISIS SISTEMICO
(Primeros Resultados)

Respecto a los ejemplos anteriormente presentados.
Cosautlán muestra la particularidad de ser un municipio
"joven" con una fuerte inmigración hasta los años
1930-40 (de Puebla en su mayoría) y un desarrollo de la
cafeticultura a partir de dichos años promovida por - pe
queños propietarios" (no hay ejidos en Cosautlán). El e
quipamiento agro-industrial es también restringido y
nuevo. Los benencios húmedos aparecen en 1940 y el
"primer y único beneficio seco fue creado en 1984, aun
que la transfonnación completa del café con pequeñas
unidades industriales existe en Teocelo desde 1920 y en
Coatepec desde Gnales del siglo pasado. Para su desarro
llo el pequeño productor cafetalero de Cosautlán ha de
pendido de la infraestructura de Teocelo, Coatepec y, a
veces, de Huatusco. Estamos en este municipio, real y
ngurativamente, a1Gnal del camino.

Si pasamos progresivamente del - corazón cafetale
ro- (Coatepec) al municipio de Teocelo para finalmente
alcanzar Cosautlán, entonces lo que estamos haciendo es
seguir nn transecto a lo largo del cual aparece una cierta
-marginalización- :

-La tasa de población activa en la rama primaria (ex-
clusivamente actividades agropecuarias) crece: Coa
tepec 52.5 %, Teocelo 73 %, Cosautlán 77.5 %(PI.
RA, 1983).

-El microfundismo crece, o por lo menos asistimos a
una disminución del tamaño de las explotaciones a·
agrícolas.

-at porcentaje de superficie consagrada al café, en re
lación con el total de tierra de labor dentro de di
chos municipios, disminuye: Coatepec 61 %;Teoce~

lo 57 %;Cosautlán 28 %;(SARH-DGA, 1978) Ylos
rendimientos de café (quintal/Ha.) bajan: Coatepec
24; Teocelo 13 y Cosautlán 9.6 (INMECAFE,
1982).

***

Ciertos cálculos de costos de producción tienden a
demostrar que para los pequeftos productores (3 Ha), es
tos costos son fijos por hectárea y no variables por can
tidad de producto. Esto trama como conclusión que
entre más elevados son los rendimientos, más importan.
tes será el margen de benencios (1).

El principal faCtor limitante será entonces el técnico,
defleienee en los sistemas de cultivo. Es evidente que la
mayoría de los pequeños productores presentan modelos
poco te~nincados porque resultan numerosas plantacio.
nes degradadas {2}.

En esta clase de agricultores al nivel técnico deficien.
te se añade a lo exiguo de las superficies (tabla 2), dando
lugar a unidades económicas no rentables que los obliga
a trabajar fuera de su explotación para subsistir. Esta
situación anula la capacidad de capitalización y de rein
versi6n, cerrando así el círculo vicioso: - abandono-defi
ciencia del nivel técnico-rentabilidad baja" •

Sin embargo, en este municipio se pueden señalar dos
estrategias en términos de asociaciones de cultivos (com.
plementaridad entre café y maíz por ejemplo) y los dife
rentes usos de los factores de producción en función de
la productividad (acceso a créditos, combinación de la
mano de obra, ete.). Algunos pequeños productores
(Huehuetecpan) optan por laestrategia "monocultivo ca
fé" mientras que otros (San Juan Antonda) optan por la
diversificación.

Es sobre todo con los medianos productores que se
encuentran sistemas más intensivos (productividades de
capital y de trabajo elevadas). Los costos de producción
son algunas veces menos elevados que con los pequeños

productores, por ejemplo: la cosecha de café se desarro
lla más fácil y cómodamente en una plantación bien ali
neada y deshierbada o donde los cafetos no son tan altos
graciasa una poda regular.

En cuanto a los grandes propietarios, las estrategias
IOn muy diferentes. Los sistemas de cultivo son general.
mente extensivos y según los esquemas tradicionales
(asociación con plátano y poca densidad). Las inversio·
nes son bajas y los costos de producción reducidos al
mínimo. En general, los más grandes productores de café.
son también ganaderos. Las técnicas puestas a disposi
ción de los productores son poco adaptadas al medio y a
los sistemas de producción y también poco disponibles
(fertilizantes caros que a menudo no se encuentran) (3).

El marco técnico es muy de6ciente y poco adaptado.
Los paquetes técnicos desarrollados por el INMECAFE

(1) En la comunidad de Cosautlán el minifundismo es la
regla. Existen datos del defleíenee nivel escolar de la
población y la situación de enclavamiento de las co
munidades, el éxodo rural es extremadamente reduci
do. 75 %de los empleos vienen del cultivo del café.
En la zona, los rendimientos oscilan entre 8 y 40
quintales (250 kg. café cereza};en' todo caso mayores

. a los señalados por el INMECAFE.
(2) MULLER (R.) " ...en las plantaciones visitadas, la

causa real del desorden constatado parece ser la ca
rencia de elementos minerales tomando en cuenta
que estas plantaciones no reciben prácticamente fer
tilización..... ..... nos ha parecido que la poda del ca
feto no ha sido bien entendida..:' • Además, algunos
técnicos del INMECAFE critican el uso del azadón,
por ejemplo.

TABLA 1

A la escala del municipio (72 Km2, 16,000 hab. y
una veintena de comunidades) tenemos que la actual
producción agropecuaria se basa, por orden de importan
cia, en el café, la caña de azúcar y la ganadería bovina,
más otros cultivos destinados al autoconsumo con el
maíz, frijol, plátano, etc.

En este mosaico de actividades, es común encontrar a
cafetaleros que asocian dos O más tipos de producciones,
sin embargo, a través de frecuentes contactos con los
productores, notarnos constantemente que su preocupa
ción mayor no es tanto la diversidad sino el débil margen
de utilidad derivada de la .. especulación con el café"
(RODRIGUEZ, et, al., 1982).

Superficie IHa Rendimiento Utilidad neta Costo pesos I Kg
Clases Qt1/Ha $/Hs Café en cereza

3 - 6 2.7,35 54.000 6.91

1 - 3 13 ,68 15.700 10.56

1 12.,3 13.560 10.75

(I Qtl-2.50Kg)

NOTA: Estas clases representan el 90t de los productores del munici
pio (lOt solamente posee más de 6 Hectáreas). Los dos últimos
casos (menos de 3 Ha) representan el 75t de los productores __
(70t en media nacional). Aquellos que poseen menos de una hec
táreas tienen el 90t de su superficie ocupada por el cultivo 
de café y 10t para el maíz. En cambio los que tienen más de -
6 Ha,tienen solamente 53t de su tierra ocupada por el café y 
25t con maíz, caña de azúcar, pastizales u otras.
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(lnltitutO Mexieano deI Café) consideran la intensi6ca
cion de la produccion de café en las regiones que elti
man .. consagradas" y aptas para esta especulacion (4).
SegUn el mismo instituto, el4 %de las tierras de Cosau
tian se encuentran en la misma situacibn. El Lie. Mario
Femandez dice: " ... la carga y el costa de la experimen
tacibn en la zona no ha sido compartida por ningûn orga
nismo técnico 0 de investigacion, y ha recaido exclusiva
mente en los agricultores 10cales"(1982).

Los pequeil05 productores no tienen mediol para po
ner en practica una estrategia de intensificacion. La falta
de tierra es un factor limitativo importante (son numero
sos los agricultores que deben rentar .. tareas" para sem·
brar).

El estudio deI complejo productivo dei café, sobre
todo en sus primeras etapas (cosecha, despulpado, sea
do, transporte...) Uustra bien la situacion de dependencia
tecnolOgica, economica y cultural, en la cual se encuen
tr~ el pequeno productor:

-En elperiodo de cosecha dei café "eljornal" (pago
por dia) a veces pasa de los $ 450.00 hasta los
$ 1,000.00. La mana de obra en la zona es insu6·
ciente y cara pues los cortadores escogen-las MCas

. que se encuentran en mejores condiciones ya que la
remuneracibn se efecma segûn la cantidad cosecha
da.

-El secado se hace al sol (en estacion de lluvias),los
granos se deben recoger con frecuencia y a menudo
el agricultor prefiere venderlo en cereza (5) si no
tiene la capacidad de secado suficien te 0 si el clima
no 10 permite, antes que se manche el grano. El a
cricultor a veces decide llevar el café a secar a una
maquina para venderlo a mejor precio.

La falta de medios de transporte y de infraestructura

(3) A menudo se eneuentran asociados en binomio los
elementos "erosibn" y" descapitalizacion". Los de..
hierbes con azadon son todavia freeuentes en las pen
dientes superiores a los 450 (A. LOPEZ, 1984). El
aporte de fertilizantes se toma entonces casi inutil.
Ademas los suelos, en general, son porosos (permea
bles) sin arcUlas cristalizadas (alOfanos) y el pH. bajo
de 4 a 5. La lixiviacibn de las bases es impulsada y la
dimunica de los fosfatos muy problematica.

(4) La divulgacibn agricola reside esencialmente en la ac
cion deI lNMECAFE con temas· que se dirigen Unica·
mente hacia el mejoramiento de variedades (Caturra)
y euyos servicios consisten en la concesion de crédi·
tos de campo a los agrieultores organizados en UEPC .
(Unidad Economica de Produetores de Café) y di.tri
bucibn de fertilizantes a crédito.
Este apoyo tiende fuertemente· a disminuir para los
pequelios productores. Solo los medianos cafeticulto
res parecen.aplicar las normas técnicas deI Instituto.

economîca (6) aumenta considerablemente los costos de
produccibn deI pequefio cafeticultor (7).

Entre las determinantes que resaltan deI primer diag
nostico, aparte de los cuellos de botella, el calendario
agricola ocupa un lugar importante (corte y secado).

TABLA 2

SUPERFICIES HEDIAS EN CAFE POR UNIDAD DE PRQDUCCION

3.75 !la Media nacional

2.84 Ha Hedla Eltado de Veracruz

2.5 Ha Tlapexca tl

2.14 Ha Limones

1.7 Ha Huehuetecpan COI.utlan

1.28 Ha San Juan Antontla

UN INTENTO DE TIPOLOGIA DE WS
PRODUCTORES

Siempre con la preocupacibn de tomar en cuenta lOI
aspectos evolutivos de la lituacion agraria de la zona de
eltudio e interesandonos en el "proyecto" dei productor
que en la sola eltructura de su unidad de produccibn, he·
mos buscado varios elementol de clasificacion:

. -los faetores de produccion (rendimiento......)
-la tecnologia (intelllificacion, eltado de las planta

cionel, material de cultivo 0 de traJUformacion)
-lOI objetivos dei productor.

La tabla 1 resume ya una primera tipologia que rea·
. grupa por luperficie, rendimiento y resultado econômi·

co. Segu.n el Servicio de Cata.tro (Tesoreria General dei

(5) El café cereza e. proporcionalmente meno. retribui
do pues el lNMECAFE ha fijado el precio del quintal
en funcion de una variedad (Caturra), que ellos mi.s
mOI introdujeron, pero que tiene la desventaja de
producir mucho. granOi vanOl, a pesar de la variedad
cosechada.

(6) Existen .olamente 7 centro. de acopio de café dei
INMECAFE en todo el mUlÙcipio de Cosautlan.

(7) En el e.tado de Veracruz, 101 COitO. de prorluccion
por hectarea son muy elevadol. Si Coatepec fagura con
$26,OOO/Ha. ,Qué sera Cosautlan?
Costo total/Ha. 1979 - 1980
Coatepec 26,073
Media Veracruz 17,421
Media Chiapas 12,849
Media Oaxaca 5,378
Media Nacional 13.664
Fuente: Tecnologia Cafetalera Mexicana, 1979, INME

CAFE, p. 273.

CALENDARIO AGRICOLA

PRINCIPALES FAENAS AGRICOLAS EN EL. MUNIClPIO DE COSAUTL.AN

HUEIlUETECPAN, LIMONU y SAN ~UAN ANTONTLA
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'Eltado), 10. Irmite. pertinentes en ténnino. de .UperfICie
serian: Menol de 1 Ha;de 2-5 Ha Yma. de IS Ha.

Por otra parte, una encuesta de F.C.E. (Fomento Cul·
tural y Educativo) tratada por A. VELAZQUEZ (1983)
presenta dOl grande. grupOI que se diatribuyen como .i·
gue:

CAFE CON MAIZ --""""CON CAPITAL
SIN GANADERIA ---SIN CAPITAL

CAFE MONOCULTIVO<CON CAPITAL
SIN GANADERIA SIN CAPITAL..



Se detectan 6 tipos de cafetales segUn INMECAFE:
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El trabajo geografico ha delimitado una unidad de

paisaje que corresponde mas 0 menas al limite munici
pal. En efecto, importantes accidentes geomorfol6gicos
ofrecen fronteras naturales que circunscriben a Cosau
dan: (el Caiion de San Juan Antontla al norte y "La Ba
rranca Grande" al sur).
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tercambio mutuo...)
-la rentabilidad y costos de producci6n.

y no olvidar las categori'as de campesinos sin tierra 0

sin utulo de propiedad (comuneros).

Esta tipologia debera facilitar el poner en evidencia
las inestabilidades (fragilizacion, destructuraci6n) 0 a
daptaciones al medio.

SITUACION EN
1 9~0- 1960

OOSAUTLAN HUEHUETECPAN

UNA CABEZA DE VALU!:.

(UNIDAD DE MI'~E,. 1.)

mayor de
10

Deshierbe, poda, 2
fertilizaciones, sem
brado a la sombra,
productos fitosani
tarios.

,---------

21- 303

C1ase Quintales Ha. Tecnologi'a Superficie

1 1-3 Deshierbe, poda y 0.5 - 2
fertilizacion

------
2 14 - 20 Deshierbe, poda, 1-10

fertilizacion, sem-
brado en sombra

Seg6n el FIRA (9), existen 3 clases de productores a
nivel nacional:

Otra clasificacion dada por la discriminacion a partir
dei limite .. ariba 0 abajo de una produccion de 50 quin
tales" (8) corresponde a dos selecciones tecnologicas di
ferentes: intensificacion y extension. Esto seg6n viejos
esquemas, pero difersificacion-intensificacion de la ex
plotacion 0 bien diversificacion fuera de la unidad de
produccion también parecen adrnitirse.

-la racionalidad campesina en ténninos de estrategia
(dei capital 0 deI trabajo), de'tomas de riesgos y la
identificacion con ciertas imagenes de marca (cam
pesinos, cortadores, agricultores, empresarlos, etc.).

-el uso de la mana de obra seg6n su origen, su prove
niencia y su composicion (familiar, asalariada 0 in-

1). J6venes, productivos, sanos, deshierbe, fertili
zacion para mantener la produccion superior a
5 kg. de cereza/pie.

Il). Jovenes productivos, poda.
III). J ovenes productivos, mucho follaje y. ramas

inutiles.
IV). Viejos, enfermos, improductivos por cambiar.
V). Plantas j6venes de 1 0 2 aiios pero todavia im

productivas.
VI). Lagtinas no reemplazadas en la plantaci6n.

Por fm, a nivel de la "Delegacion Coatepec", eliNME
CAFE ha realizado una tipologia de los cafetales gracias
a un diagnostico con 175 productores.

(8) Produccion total anual
(9) FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relaci6n con la

Agricultuta.

En el èstado actual de los resultados de la identifica
cion, nos hemos propuesto introducir en las detenninan
tes de la futura clasificacion:
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ZO~CACION

P

FlENTE: 1LI........IMULLaJU,••••

1

".CONOClMIIENTO MO'" OIEDAfIOLO.OO
MllL.lMINAflta COeAUTLAN.

CLAVE:

Collnoa 5

Cotinaa 6

CoIna. 7

Me_ta 5

CoIkIlIa 1
CoIocIa 2---- -

Cre.ta. ilia' 0 meno. r.dondeado. - dl.ecelon
bo.tante Intenaa - pendlent.. tuerte. - fuerte
ramlflcoclon - red dendrltlca .
Crestas largos boltonte agudo. - pendle"te.
fuerte.-red tub-porolela.
Cresta. ma. 0 menos redondeado. -pendent••
fuert .. - ramlficael6n d. tlpo dendrlt le o.
Mle ..ta d. "çeniza." yolcanlco. (IIIateriol
p rocla,tlco ,.
Pared•• vertical.. en la co Ioda de laya.
Toplzodo con ce"lzo volconlca.
Camlno prl ncipal

CLAVE:

SOOk e.... divtraol ... 10'"bra
50% ca,' (rellne .uave)
PCInlIIae de oran talllClllo

Pequefta parcelo. de coH
losqu. dearadado 'orllorfculturo
sobre pe"cI... t .. ttu.rte•.

La zonwcacion morfopedologica presenta 5 unidades
cuya pertinencia de limites ha sido verificada por un tra
bajo agroecologico (ver Limina 204).

,La ocupacion de las tierras y los tipos de suelo pre·
sentan una evolucion evidente de este a oeste. Este gra
diente puede ser ilustrado por un transecto que conduci·
ra a Limones. Esta ultima comunidad presenta ciertas ca
raetensticas dei medio similar a Tuzarnapan (suelos sobre

. tepetates. altitud. climat tipo de relieve, etc.). Sin embar·
go tante la ocupacion dei sueIo como los sistemas de
produccion son muy diferentes (10).

La morfoedafologi'a es, en nuestro caso, la ciencia dei
medio fisico mas determinante y nOI ofrece estas 5 uni
clades que han orientado el muestreo de sitios represen·
tativos (uno por unidad).

***
La seleccion de sectores (11) se realïzo gracias a la

leetura de una doble lista de criterios dirigidos al deu
rrollo y la investigacion • Varios estratos de
muestreo han .sido defmidos a fm de captar en las me
jores condiciones la informacion de naturaleza diferente

que corresponde a cada niveI de heterogeneidad:

5 Sectores divididos en:
de 3 a 4 Unidades de produccion por sector

2 a 3 Parcelas de produccion por sector
2 a 3 ParceIas en cada unidad de produccion

El nUmero de implantaciones se"realizo de tal manera
que se han podido comparar las situaciones entre eUas, 0

con una norma producida por la investigacion:

-para las explotacionel agn'colas se tratara de una
granja de referencia;

-para las parceIas le tratara mas bien de una compa·
racion de 2 en 2. a 10 largo de un gradiente (topose.
cuencia, por ejemplo).

Solo eI conocimiento correcto de la representatividad
exacta de las situaciones el garanna de una buena genera·
lizacion ulterior. La etapa siguiente de caracterizacion
tendera por una parte a una mejor comprension de la 10·
gica de funcionarniento de las explotaciones f':iadas, y
por otra, a animar los grupOI con los cuales se va a desa
rrol1ar el trabajo en el marco de la investigacion.desarro
Ilo.

Presentamos en forma de tabla sinoptica cl primer ba·
lance de esta aproximacion.

R. PASQUIS

(10) El destino de la produccion es diferente al de Limo
nes: la cana de azucar sera transformada en aguar
diente 0 piloncillo (azucar sin refinar). La margina
cion economica pesa fuertemente en Limones y se
busca conservar h~ta donde resulta posible a las
producciones mas rentables (principalmente por
unidad transportada) de manera que cubra los cos
tos de produccion eIevados (el casa dei café sembra
do en Tepetates).

(11) Conservamos este término general para no entrar
en eI debate sobre la defmicion de las comunida
des, ranchen'as, congregaciones, ejidos, etc. Es de
todas formas una colectividad rural, lugar de con
centracion y hasta de administracion directa por
los campesinos de la porcion de territorio corres
pondiente al terruno de su pueblo. Es un niveI par·
ticularmente interesante para identificar las espe·
ranzas y los proyectos de la sociedad campesina.
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COSAUTLAN: mueetreo

UNIDAD MORFOEDADOLOGICA
COMUNIDAD y
AGRICULTORES

SIrIO
REPRESENTATIVO

UNIDAD
AGROECOLOGICA SISTEMA AGRARIO

Café en policultivo
con vocacion a la -
autoeubeietencia eo
bre un parcelari0 di
vidido, fruto de la~

reparticion de tie-
rrae de hacienda. -
Ma{z en las mejoree
tierrae en fondo de
barianca 0 en lae 10
mae, cerca del cami~

no •

Sietema de faenas -
(mano-vuelta)fuerte.

Campeeinoe en eitua
cion marginaàa, con
un nivel de vida MUY

bajo (infra-eubeie-
tencia) •

. Medi0 f{eico
muy 1imitante

Café aeoeiado (plata
no, c{tricoe, tubercu
loe)
en el fondo de la ca
nada.

eec.I/IO 000

Ma{z en fondo de cana
da (r{o arriba) y en~

las cumbree (r{o aba-
'-- ........ j 0) •

Vegetacion eegundaria
eobre creetae largae.

...--------------, Café MUY mezclado so
bre pendientee fuer-
tee.

SAN JUAN
ANTONTLA

Agricultor 1
Sub-unidadee

2 y 3

Agricultor 3
Sub-unidadee

2 y 3

Agricultor 2
Sub-unidad 2

Agricultor 4
Sub-unidad 4

CANADA 2

Canon tapizado de ceni
zae volcanicae

2.Pendiente corta y 
fuerte; a vecee col~vi~

nee.

4 Sub-unidadee
I.Pendientee largae y

eecarpadae de la canada

3.Parte plana en el
fondo de la canada

4.Plano de cumbre y 
creeta amplia eobre ce
nizae.

Sietema aielado, po
co integrado a la -
economia de mercado.

COSAUTLAN: mueetreo

UNIDAD MORFOEDAFOLOGICA
COMUNIDAD y
AGRICULTORES

SITIO
REPRESENTATIVO

UNIDAD
AGROECOLOGICA SISTEMA AGRARIO

COLINAS 7

Colinae eobre cenizae,
cumbree euavee con pen
dientee fuertee

5 Sub-unidadee:
I.Cabezae de valle

con pendientee euavee y
fundo concavo

2.Cabezae de valle
y vallee con pendientee
fuertee con laderae con
vexae, con cumbree eua~
vee y fondo plano .

3.Plano 0 creeta
eobre cenizae

4.Vallee de conexion
y vallee profundoe en 
"V" (creetae agudae)

5.Vallee abiertos
hacia la barranca

HUEHUETECPAN

Agricul tor 1
eub unidadee

l y 2

Agricultor 2
eub unidadee

2 y 5

Agricultor 3
sub unidadee

3 y 5

Agricultor 4
eub unidadee

l y 2

eec.I/2000

Colinae corona
da~ con boeque
eecundari0.

Fuerte ocupacion
del café

Bajoe planoe ocu
padoe por café y
platanoe

Ma{z en vallee 
con fondo redon
deado;
(eueloe profun-
doe y negroe)

-andoeolee-
o aeociado al ca
fé

Café en lae lade
rae

Medio favorable
(menoa 1imitantee)
Loe cambioe ee ha
cen en loe deta
llee.

Pequeno parcelari0
ocupado por café
inteneivo (mono -
cultivo).

Proximidad de Co
eautlan.

Minifundiemo origi
nari0 de luchae -~
agrariae y comprae
recientee.

Ma{z eecundari0
(ma{z trae ma{z)

Crédito 'por lae
UEPC-INMECAFE.

Sietema mayormente
integrado a la eco
nom{a de mercado.-

Induetria arteeanal
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D/NAM/CA DE LOS PA/SAJES y DE LOS S/STEMAS DE PRODUCCION
.L ....,.,.0 D.L .JIDO D. URSUUJ MLVAM. 11I'IO. N 1t1CO.

.-
pas/trol,s

-a;;<- .......... __......

••.~ ,.Sr.~.; :.~A, .. ~. -- le

..

1910-/930
CG1cr dDmlnonfe
con ••remo dt ri.
(cana"') en el
fondo dei voile.

1984
Coti tlJmÎMInM
con po.tizolls 1
lit poco • œ1fo • ozUœrln,' fondo dei KI'".

•



URSULO GALVAN, munielpio de Xlco.

DI".nidod aobre una m/smo ".rtiente
'raceianada en parce/as e/dtJ/e•. AI
centra: Wlrios grodtn de deaorrallo
vegetal.

.-" fotogroflo de O. HOFFMANN,
maya de 1984

URSULO GALVAN, munlclplo de Xico

Parcela ejidol umi-e."lotado, en parte
mantenldo coma encinar. A IzquifJrda y
derecha: parcelas con nuevos motos
de caf. 01 sol.

.~n fotograffa de O. HOFMANN,
maya de 198-.
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EL PEQUE~O PRODUCTOR FRENTE AL MERCADO
DELCAFE

¿Cuáles son las alternativas realmente viables para es
te gran sector de pequeños productores?, ¿cuáles son
las opciones practicables?

ciClo ogricola

pntelo IntlílmClClonal(kgJ

precio al productor (kg.)

_ da egretIOlt: _fOIl

de produocIon '1 canaeto
bcraloo

Claramente hay una serie de alternativas que no son
viables: las que implican un uso más extensivo de ca
pital para mejorar los rendimientos en su minifundio;
otra es el cambio de cultivo cosa que para una mayo
ña de tierras de laderas con pendientes importantes
es dificil. Ni siquiera vender sus tierras (y así propio
ciar una mayor concetración de capital quepermitíe
ra la modernización de la producción), ya que no hay
nada que hacer con pocos centavos, ni a donde ir. No
puede buscar un trabajo mejor remunerado porque

~:::-=:~_._===.;::::.:------~
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me menos, siembra también maíz, aunque le salga ca
ro, para tenerlo sin comprarlo y gasta menos en su
parcela. El realiza lo más que se puede junto con IU
familia de todas sus tareas y como hay una sobrecarga
de trabajo, suprime algunas actividadel que no Ion
prioritarias, le complementa trabajando .. en lo aje.
no" , empleándose con un patrón.

Los costos de producción y alimentación van tendien
do a igualar el precio internacional; para este sector
de productores esto implica una disminución en como
petitividad de la actividad productiva tanto a nivel
campesino como a nivel nacional en los mercados in
ternacionales.

A partir de un estudio comparativo de los precios ín
ternacionales del café, los precios al productor y sus cos
tOI de producción y de alimentación básica, volvemos a
asumir los interrogantes fundamentales que están en el
origen de la obra y en todo su desarrollo en diferentes
formas.

Obviamente, los precios al productor se han manteni
do por abajo, en ocasiones muy por abajo de los pre·
cios internacionales. Es decir, que parte de la riqueza
generada por los pequeños productores se concentra
en manos de intermediarios y de los grandes exporta
dores, incluido el INMECAFE.

A partir de 78(l9 empiezan a ser más altos los costos
que el precio para este sector de productores. Primero
en una pequeña proporción: 19 %más altos; pero a
partir de 82/83 basta la presente cosecha (al precio
oficial actual) en proporciones muy considerables, ha
llegado hasta un 75 %más elevado el gasto que el pa·
go que se da a los productores.

Sólo en los ciclos 76(l7 Y 77(l8 el precio al produc
tor está por encima de sus costos de producción y de
la canasta básica calculada para los pequeños cafeti
culeores. Fueron años de buenos precios internaciona
les y también de una política de expansión del INME
CAPE a través de las Unidades Económicas de Pro
ducción y Comercialización (UEPEC). En estos años,
los ingresos alcanzaron para mejorar el nivel de vida
del pequeño productor: construcción de habitación,
transporte y ampliación del cultivo.

Obviamente el pequeño cafeticultor no puede gastar
120 pesos por kilo de cereza cuando recibe 69 pesos;
¿qué es lo que hace?: Desde hace mucho tiempo co-

Asumimos el punto de vista del pequeño productor,
es decir, la ubicación y perspectiva del campesino paupe
rizado: esa inmesa mayoría de productores que tienen
menos de 10 hectáreas. Podríamos decir que, para la
zona cafetalera, este sector de productores es el sujeto
mayoritario responsable de los paisajes agrarios. Los ha
labrado con sus propias manos, ya sea trabajando sus tie
rras, o bien trabajando para su patrón. Pero él los ha he
cho y ha dejado en ellos una huella de su vida, de su
condición.

En el cuadro y gráfico siguientes, mostramos la evo
lución de los precios al productor, en relación a los pre·
cios in temacionales y a costos de producción, con esto
podemos ver en síntesis la problemática del pequeño pro·
ductor y la fragilidad de los sistemas de producción cafe
taleros.
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iria a competir a lugare. con exceso de demanda y sin
m:unos para creu 0 eaperar oportunidade. y a donde
se req:uiere una caliGau:ion mlnima de mano de obra.
El bajo nivel de bienestar de los pequeilos producto
RI de café apunta ciertamente hacia un paularino em
pobrecimiento deI sector cafetalero en su conjunto.

Los intentos que estaIt realizando los pequelio. pro
ductores van por la Unea de:
1) La amplia lucha para lograr precios mas remunera·

tivos al productar. En 10. Ultimos dos se han apre
ciado movillz:aciones importantes de los pequelio,
productores y el surgimienta de organizaciones
con este motivo,

2) Hay también la b6squeda por parte de grupo. de
pequeftos productores para apropiarse dei proceso
productivo (el secado de café en el bene6cio M·
medo) con la e.peranza de poder retener algo dei
excedente generado. Esta opcibn se ha manifestado
como una puerta estrecha por las difkultades de
consolidar grupos capaces para asumir estai tareas
como por las escasas oportunidades de créditas y
de apoyos efectivos.

3) La diversi6cacion de la produecion, en una pro
duccion agropecuaria marginal de sobrevivencia, ha
sido y es la soluci6n mas socorrida.

Los caminos frente a esta problematica est:ln por ha·
cerse, por descubrirse al andar 16cidamente por las vere
das que se presentan. En la medida en que se ha puesto
en practiea, se ha mostrado promisorio el Laboratorio
de Investigacion y DesarroUo Regional (LIDER) en
cuanto a que se ha logrado un dialogo experimental, en
que los produetores han podido manifestar una enorme
disposicion, colaboraci6n e interés; en este dillogo eUos '
han aportado la palabra propia, dif{eü quiza de eseuchar
para nuestros oidos aturdidos por nuestra voz de estudio
SOSt pero es palabra sabia, enormemente 16gica que esti
mula confronta y obliga.

M. RODRIGUEZ

PRECIO AL PRODUCTOR EN RELACION A PRECIO INTERNACIONAL y A COSTOS

ANO 1 4 5 6 7 8 9

75/76 3.05 7.04 14727 2.95 16144 3.23 6.J. 7

76/77 9.70 18.11 17966 3.59 20204 4.04 7.63

77/78 9.22 16.75 21206 4.24 24041 4.81 9.00

78/79 9.00 14.90 25146 5.03 28351 5.67 10.70

79/80 10.40 16.53 31591 6.32 35027 7.01 13.32,

80/81 9.00 12.12 38537 7.71 45117 9.02 16. 73

81/82 15.35 27. 78 53498 10.70 61'086 12.22 22.92'·,

82/83 25.00 57.15 99883 19.98 118459 23.69 43.67

83/84 52.00 105.01 1637,00 32.74 193023 38.60 71.34

84/85 69.00 131.86 261946 52.39 337530 67.51 119.90

1
Precio al productor por kilo de café cereza. Precios oficiales INMECAFE 1983.

el precio oficia.l m!nimo al campo hasta junio de 1985.

4
Precio Internacional por kilo de café cereza.

5
produccion.Costo de

6
produccionCosto de por Kg. cereza.

7
de la basica.Costo canasta

8
la b·as icaCosto de canasta por Kg. cereza.

9
Suma de costo: costos de producci6n mas costo de canasta basica.

. .....

:.f·
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AREA XALAPA-COATEPEC UN INTENTO DE SINTESIS

em.ta" ocupando entre ti 50 '1 700/0 di la superficie total.
Cafetol.. ocupandO entre .1 25 '1 500/0 di la superficie total.

I
81rn.

=::II""---------.eo30'

Con un enfoque retrospec;tivo, vemos que dentro de
estos diez municipios ha existido una zona en tomo a la
ciudad de Coatepec que abarca las tierras más aptas para
el desarroUo agropecuario gracias a que cuenta con una
suave topografU mezclada con algunos pequeños lome
ños y una buena irrigación (ver lámina 178, paisaje S);

Si bien las últimas láminas se destinaron a presentar
algunos ejemplos de los sistemas productivos, abora que·
remos atraer la atención del lector nuevamente sobre las
caractemticas globales coneemieutes al espacio geográfi.
co abordado en esta tercera parte y en él tratar de sope
sar a los ejemplos mencionados con la ayuda de una vi
sión sintética de dicho espacio.

EL CAFE Y SU ESPACIO DE PRODUCCIOH. 1082

I ,

LAS DINAMICAS ESPACIALES

Sector monto/loso poco poblodo.
Antiguamente: zona de refugio de comunidades

indígenas con producción de molz '1 frijol.
Actualmente, Presenta un aspecto pionero, explotoclÓl1

forestal y ganaderfa.

Antiguo sector de explotación colonial. Economro azucarera y
ganadera basada en el sisfJma de las haciendas (sIglos XVII a XIX).

Actualmente espacio de producción cafetalera
desde finales del siglo XIX.

Antiguo sector de ganaderío extensiva, calonizodo
durante el auge de la Reforma Agraria (1920-1945)

actualmente consagrado a diversidad de
cultivos dentro de los cuales se desarrolla .1 café.

Crecimiento reciente del óreo urbana.

D
O

•
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agropecuarias segûn nos a1ejamos dei corazon cafetalero.
Los ejemplos presentados corresponden a sus a1ejados
margenes de influencia.

Umlt. de' cir.a d. ..tUdio
(dlez municiplaa)

Sarrance.

R.PALMA
J. Y. MARCHAL

Actual .je de desorrollo dei
co".

AntiQua .je de desarrolla
d.1 café.

, , i • i , i ,

>'~Grodos dl Diversiflcaclcin
~~ en 10. octlvidades

•••';~I.'

•,,-,
NODO

CAFETALERO

ESQUEMATIZACION DEL AREA

una serie de "anillos" que 'equivalen a diferentes grados
de diversidad en las actividades rurales y distintos niveles
de ocupacion por el café acordes con eljuego de posibi.
Iidades ecologicas y econornicas seguidas por la racionali
dad de cada productor. Es un gradiente que marca la am
plitud de asociaciones de cultivos y otras actividades

Si hablamos de la red de caminos y de la infraestruc·
tura en general, es porque esta juega un papel importan
te en la cafeticultura: el grano tiene que procesarse alre
dedor de 24 horas (maximo 36) después de su cosecha,
a costa de aumentar su acidez, bumedad y perder su ca
Iidad de .. café suave" • En zonas dei margen, coma Co·
sautIan, existen pocos benenci05 (5 bumedos con capa
cidad global de 105 QQ./dia) y muy pocos puntos de
acopio dei INMECAFE (centros receptores njos; ver la
mina 170) en comparacion con el corazon cafetalero.
Estos dos factores (pérdida de calidad y baja capacidad
de procesamiento) cuando se conjugan, imponen pautas
que diferenclan el desarroUo de la actividad cafetalera,
en este caso entre una zona pionera y sus alrededores.

En rm, podemos visualizar en nuestro ûltimo nivel dt:
estudio una superposicion, sobre esta zona pionera, de

Podemos hablar de por 10 menos dos antiguos ejes de
expansion dei café partiendo dei corazon dei area; uno
hacia el norte, que a1canzo los limites de la ciudad de
Xalapa y que posteriormente retrocedio ante el creci·
miento urbano de la ciudad, que poco a poco abarco las
tierras de la hacienda .. Las Animas" y cada vez mas ca·
fetales sobre la ruta Xalapa.Veracruz. Un segundo eje pe·
netro hacia el oeste, sobre las tierras a1tas de Coatepec y
Xico hasta casi detenerse por motivos ecolbgicos: a1titud
y propension a heladas (lamina 192). También se notan
dos ejes, mas recientes, sobre el este y sur dei corazon
cafetalero; el prim~ro expandio con gran fuerza el café
sobre el municipio de E. Zapata y Uevo al cultivo hasta
las tierras bajas de Jalcornulco, incluso sobre suelos tepe·
tatosos (cenizas muy consolidadas y duras); el segundo
se dirige al sur sobre los accidentados pasajes de Cosau·
din que fueron integrados recientemente en buenas con·
diciones al centro dei area por vU terrestre (camino inau·
gurado en 1958 y pavimentado hasta 1981).

c:aractemùcas que la diferenclan en un paisaje hiunedo y
generalmente accidentado. Estamol en un lugar en don·
de tradicionalmente se han desarrollado 101 Mhechol de
vanguardia" de la historia local. Fue esta zona la primera
en ser rapidamente apropiada por la burguesîa colonial
(Wninas 148.149) y donde inicialmente se asentaron los
grandes latifundios que despuét le tranlformaron en im·
portantes haciendas, taI vez las mas importantes en Vera
cruz. Es en esta zona pionera en donde posteriormente
se marcaron con mas fuerza lOI diferentes momentos
clave en la historia rural local: crisis y abandono de ex
tensos cultivos coma la cana de azucar (1890.1915); lu·
cha por la tierra y reparto agrario (1918); inicio y l'an de
hacendados con sus ingenios aztJcareros y, principalmen
te, evolucion y auge dei café. Ahora estarnos en 10 que
hemos Uamado el " corazon cafetalero" de nuestra area
de estudio; es a partir de aqul que el café se expande so
bre las areas a1edanas, con una velocidad controlada por
el desarroUo de la infraestructura (vUs de comunicacion
principalmente) y la difusion de técnicas agronomicas.
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Este pequeño atlas se presentó como un documento que cumple con
un propósito de etapa y no como algo defmitivo. No es un documento
fmal porque nunca pretendió llegar a laexhaustividad de los temas abor
dados por el laboratorio de observación. Aquí el lector no encontrará res
puestas a todas las preguntas que puedan inquietarle dado que algunos
aspectos quedan como desconocidos o apenas esbozados; para dar algu
nos ejemplos: los flujos de bienes y personas en los diferentes niveles tra
tados; el entorno inmediato al otro lado de la frontera estatal e inclusive,
el peso relativo de la ciudad de México en nuestra región central, etc.
Pero esta escasez, que no es olvido, resulta de muchos factores entre los
cuales destacan la falta de información básica actualizada que no podía
mos generar por el gran esfuerzo que sígmfíca para un plazo de tiempo
relativamente corto como del que disponíamos; además, con frecuencia
los datos encajan en límites administrativos y no en la realidad física, so
cial o económica, que es lo interesante para nosotros.

Es también un libro sin fin, porque las formas de abordar son múlti
ples cuando pretendemos observar y luego entender una porción del
espacio terrestre y en particular una tan diversificada como la nuestra.
Nadie puede realmente aspirar al conocimiento de dicho espacio si no se
esfuerza por entablar una constante ida y vuelta entre lo general y lo par
ticular: conocer un pueblo, una comunidad, no puede significar el cono
cer la región dentro de la cual se ubica y a la inversa, el conocimiento de
una región requiere de la identificación de los pequeños lugares.

A partir de todo esto, vemos el camino que hay que recorrer y que, de
alguna manera, tratamos de iniciar. La meta es ambiciosa, tal vez imposi
ble, pero siempre positiva. Ubicar los hechos locales en una realidad más
amplia; entender lo global a través de la percepción del detalle.•• Es por
esto que el presente libro no tiene principio ni fin. El lector puede per
fectamente ignorar una u otra de las tres partes que componen este atlas,
pero su visión quedará truncada o parcial: todos sabemos que un mismo
paisaje no nos devuelve la misma perspectiva si lo observamos de lo alto
de una sierra o desde el fondo de un valle. Por supuesto, esta compara
ción con la obra no es fortuita, más bien refleja el espíritu que la anima.

Decimos también que este trabajo no puede tener fmal porque el aná
lisis y comprensión de un espacio terrestre cambiante nunca es defmitivo.
Los acercamientos históricos, patentes en nuestro estudio, reflejan los
constantes cambios vividos en los niveles espaciales abordados. Aquí evi
denciamos que la historia nos aclara a veces el presente, pero que resulta
presuntuoso el predecir el futuro a partir de la situación actual. Así, este
documento ofrece una imagen, un instante, de una pequeña parte de la
superficie terrestre, inscrita en un momento de la historia.

Finalmente, si el presente libro contesta algunas preguntas e induce al
lector a formular nuevas hipótesis, podremos decir que el propósito está
logrado.

J.Y. MARCHAL
LCAMBREZY
R.PALMA.



ANEXO
A LA TERCERA PARTE

ALGUNOS ASPECTOS DE LA POBLACION y DE LOS CULTIVOS DE CAFE, CANA DE AZUCAR y ~lAIZ

EN EL ESTADO DE VERACRUZ. REGION CENTRAL Y AREA XALAPA-COATEPEC.

CONCEPTO EDO. DE VERACRUZ
Absoluto (*)rel.

REGION CENTRAL
Absoluto (**)rel.

AREA XALAPA-COATEPEC.
Absoluto (**)rel.

Superficie total (Has)
Poblacién total (1)
Pob. econémicamente act.(l)

CAFE ORO (2)
-Sup. cultivada (Has)
-Valor de la produccién
-Volumen de produccién
-Rendimiento medio

CANA DE AZUCAR (2)
-Sup. cultivada (Has)
-Valor de la produccién
-Volumen de produccién
-Rendimiento medio

7,281,500
5,387,680
1,796,219

93,920
2,418,210

53,738
572.2

199,521
2,205,000

10,500,000
52.6

8. 7i.
25.87.

Kg /ha.

18.5i.
23.5i.

ton/ha

1,270,725
1,886,145

643,316

48,740
1,274,436

26,136
536.2

68,495
939,228

3,516,018
51.3

17.57.
35 .07.
35.87.

51.9%
52.li.
.48.61.

Kg/ha.

34.37.
42.67.
33.5i.

ton/ha

88,456
336,517
120,'178

19,998
514,665
Il,437

571.9

8,595
104,749
496,700

57.8

1.27.
5.27.
5. li.

21.37.
21.3i.
21. 3%

Kg/ha.

4.3%
4.8%
4. li.

ton/ha

MAIZ (2)
-Sup. cultivada (Has)
-Valor de la produccién
-Volumen de produccién
-Rendimiento media

540,000 49.91.
2,059,719 22.07.

710,248 ---
1.31ton/ha

83,544 15.57.
358,374 17.4%
110,687 15.6%

1.32ton/ha

3,815
16,962

4,394
1.2

0.7%
0.87.
0.61.

ton/ha

*Porcentajes obtenidos con respecto a la superficie y valor totales deI Edo. de Veracruz (superficie
y valor de la produccién totales en 75 cultivos detectados por la S.A.R.H.- D.G.A. en el ciclo agri
cola 1976-77).

**Porcentajes referidos a los totales deI estado de Veracruz por concepto.

NOTAS: - El valor de la produccién se expresa en miles de pesos (1977)
- El volumen de la produccion se expresa en toneladas.
- El concepto ma!z contempla dato's de las producciones de invierno y temporal en el ciclo

1976-77.

FUENTES: (1) Veracruz,X Censo Nacional de Poblacién y Vivienda, 1980; INEGI,(vol. 1),
México, D.F., 1984.

(2) Produccién Agr!cola deI Estado de Veracruz, ciclo 1970-1977; bolet!n No. 9, SARH-DGA;
Xalapa, Veracruz., Feb. de 1979.
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EL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA: ,
LOS EJIOOS

CLASIFICACION DE TIERRAS EXPLOTACION DE LA TIERRA
POBLADO ACCION FECHA SUPERFICIE BENEFICIADOS RIEGO TEMPORAL AGOSTADERO AGRICULTURA GANADERIA BOS QUE y

MONTE USO DOMESTICO

COATEPEC 9605 1442 200 . 6548 2847 6506 1437 1662

BELLA ESPERANZA DOT 0'5/30 728 80 600 128 600 118 10-
LA ORDUNA DOT 07/31 250 87 250 250

LA ORDUNA AMP 02/45 10 10 10

MAHUIXTLAN DOT 09/36 513 122 500 13 500 13

ZIMPIZAHUA DOT 10/36 421 69 421 400 21

EL GRANDE DOT 10/36 145 17 145 140 5

PACHO VIEJO DOT OS/25 641 215 641 610 31

CUESTA DEL PINO DOT 10/43 550 33 300 250 300 250

,COL. CUAUHTEMOC DOT 05/35 528 ' 66 528 357 40 131

LAS LOMAS DOT 10/36 484 154 484 484

TUZAMAPAN DOT 10/31 ~ 455 2260 1229 2260 754 475

VAQUERIA y CANTERA DOT 02/35 600 60 175 425 175 225 200

ING. DEL ROSARIO DOT 07/36 384 32 20 364 60 324
eeml-col

ISLETA DOT 08/35 178 32 158 28 100 50 28

COATEPEC DOT 11/36 204 52 200 4 200 . 4

TEPEOPULCO DOT 07/37 480' 20 60 '420 ' 60 250 170

TEOCELO

MONTE BLANCO
TECZIN
MONTE BLANCO

DOT
DOT
AMP

04/34
08/78
01/72

3275

2740
230

. 305

296

240
42
14

2675

2140
230
305

600

600

1885

1400
180
305

595

595

795

745
50

214

XALAPA 4892 780 3402 869 3550 531 190
-627 EXP. -180 EXP.

PROGRESO MACUILTEPEC EXPROPIADO EN SU TOTALIDAD
BENITO JUAREZ DOT 04/36 [ITJ 22 59 40 9 10 6
TRONCO NAL. DOT 01/35 313 52 263 30 287 26
LAS CRUCES DOT 03/35 326 38 212 , 114 305 21
EL CASTILLO DOT 10/23 1312 139 800 512 980 .292 40
EM. ZAPATA DOT 04/36 . 288 69 100 188 100 150 38
CASA BLANCA DOT 01/32 170 24 170 100 70
MARTlRES DE CHICAGO DOT 06/40 198 66 198 198
MOLINO DE SAN ROQUE EXPROPIADO EN SU TOTALIDAD

SUMIDERO DOT 01/35 150 26 125 25 125 25
CHILTOYAC DOT 10/20 1350 135 . 1350 1320 30
3ARRIO DE LA LUZ DOT 10/42 105 29 105 95 10



"1

CLASIFICACION DE TIERRAS EXPLOTACION DE LA TIERRA

POBLADO ACCION FECHA SUPERFICIE BENEFICIADOS RIEGO TEMPORAL AGOSTADERO AGRICULTURA GANADERIA BOS QUE y usa
y MONTE DOMESTJCO

LOS LIMONES COSAUTLAN DOT 09/41 114 13 114 14 100

BANDERILLA (tos) 700 186 488 212 395 190 115

-BANDERILLA DOT 01/18 [300 (-40) 115 200 100 200 40 60

-BANDERILLA AMP 01/35 262 31 150 112 150 100 12

-LUCAS MARTIN DOT 01/32 138 (-43) 40 138 45 50 43

JALCOMULCO 6428 702 4744 1684 4048 1612 768

-JALCOMULCO DOT 03/21

{""O
169 500 300 500 100 200

-JALCOMULCO AMP l 01/28 1332 74 .'. 1000 332 1000 332

- J ALCOMULCO . AMP II . 02/40 1860 l'55 . 1248 612 1248 400 212
-LA MESA DE

STA. MARIA DOT 01/73 180 85 100 80 100 80
TATETLA.

-STA. MARIA DOT 10/26 1"0 145 1000 360 700 400 260
TATETLA .l· 3, " .i·". ::"~ . ,(

- STA. MARIA ••'C •.' • r. ~ 'l'-U.

TATETLA AMP 08/41 896 74 896 500 300 96
. ....cl·· ): l"~ ..

JILOTEPEC 2856 412 ·1405 1451 1463 1016 ' 37"7'

-EL PUEBLITO DOT 03/34 260 61 200 60 200 20 40
; .~

~, "j"~, i ~" .',

:07/36
',,'

.'"A:-LA CONCEPCION DOT 1128 107 500 628 500 628

-JILOTEPEC DOT 10/30 336 59 226 110 172 54 110
i' SIl ••

-VISTA HERMOSA DOT 12/29 396 . ~: 122 203 193 203 154 39

-SAN JUAN DOT 06/36 736 63 276 460 388 160: 188

RAFAEL LUCIO
-S. MIGUEL DEL DOT 12/34 561 (- 76 69 521 40 239 140 106(col-

SOLDADO EXP) -VRB)

TLANELHUAYOCAN 1624 201 1624 1300 150 174

-SAN ANDRES DOT 12/34 . 1024 127 1024 700 150 174

-SAN ANTONIO DOT 12/35 600 74 600 600

XICO 5145 781 3107 2038 2922 750 1473

CUATITLAN DOT 04/34 839 79 400 439 400 400 39
TLACU ILOLAN DOT 07/34 449 43 160 289 125 200 124

XICO DOT 02/36 1060 200 640 420 640 - 420

ING. DEL ROSARIO DOT 04/34 559 33 15 544 15 544

ALVARO OBREGON DOT 03/43. 17 27 17 17

CARABINAS DOT 06/34 300 30 300 150 150

URSULO GAL VAN DOT 01/36 416 104 400 16 400 16

SAN MARCOS DOT 10/23 808 201 800 8 800 8
1

TONALACO DOT 06/37 536 44 360 176 360 176

TEMBLADERAS DOT 08/45 161 20 15 146 15 146
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Cuando, después de un aguacero de verano en estas montañas, sale el
sol; jirones de nubes se aferran a la sombra del cafetal y cada garganta,
cada cuesta, cada pequeño valle, parece empeñado en darnos una lección
de belleza y complejidad que casi sólo podrIa ser expresada y compren
dida por una intuición genial.

Al promover el Laboratorio de Investigación y Desarrollo Regional
(LIDER), pretendimos que el método y el orden cientrfico llenaran este
papel comprensi~~ y fuera más allá como herramienta para la planeación
y la toma de decisiones, . . . .

Jean-Yves Marchal, geógrafo del ORSTOM, apoyado por Rafael A.
Palma G., arquitecto del INIREB, llenan con este Atlas un importante
papel dentro del proyecto; al recopilar y ordenar de una manera clara,
con excelentes mapas, la información dispersa de muchas fuentes. Para

. el grupo de trabajo del proyecto LIDER, desarrollan la función de la
intuici6n en la mente individual, proporCionando el marco coherente
para que muchas investigaciones puntuales se entiendan en el lugar y la
importancia que realmente tienen.

". ~.

Ojalá que los tomadores de decisiones, productores agropecuarios y
estudiosos de este Estado aprecien y capitalicen el esfuerzo que durante
dos años signifIC6 la edici6n de este Atlas, que ninguna persona que ame
estas montañas deberá ignorar.

MARIO FERNANDEZ SANCOEZ.

INSTITUT FRAN<;AIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION




