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Prefacio 

 

Las siguientes páginas contienen datos  referentes a un proyecto de 

investigación llevado a cabo en el municipio de Papantla de Olarte en 

el estado de Veracruz, que en mi calidad de  alumno de la licenciatura  

en Antropología Social pude realizar, dentro de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.  

 

El presente escrito se desarrolló a partir de una aproximación a la 

región conocida como el Totonacapan, a la que me introduje 

formando parte del proyecto denominado “Ordenamiento Territorial 

para la Conservación de la Zona de Monumentos Arqueológicos de el 

Tajín”;  cuya institución responsable fue el INAH a través de su 

centro en Veracruz,  mismo que  en convenio con la UAM permitió la 

realización de dicha investigación. 

En este proyecto del INAH se abordaron varios aspectos de 

investigación estando a cargo del desarrollo del área social el 

antropólogo Daniel Nahmad Molinari. 

 

Sea por razones  personales o por mi propia formación académica 

que decidí, a partir de la observación del contacto entre las diferentes 

esferas culturales contenidas en las expresiones sociales de las 

personas y grupos, involucrarme en dicho proyecto, favoreciendo 

esta decisión que el escenario estuviera situado en el campo 

mexicano ya que la finalidad de la presente investigación es  

documentar los procesos por los cuales se da la creación de un nuevo 

centro de población. 

 

Un  hecho definitivo que motivó mi participación, en dicho  proyecto, 

es que la comunidad  donde se desarrollo esta  investigación, se 

encontraba incrustada en una zona predominantemente habitada por 

población indígena.  
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La cuestión indígena siempre ha sido tema de interés y análisis por 

parte de las ciencias antropológicas por lo tanto  creo firmemente que 

este tipo de estudios no se han agotado y  que muy por el contrario a  

lo que algunos investigadores piensan, este tipo de investigaciones  

se vigorizan constantemente en virtud de las transformaciones que 

experimentan las sociedades. 

 

Seria importante señalar que con  cada mirada de reflexión crítica  

sobre las instituciones, las formas de organización social o sobre la  

capacidad de  movilidad territorial reforzada por los flujos  

migratorios de los grupos, se ahonda en el conocimiento 

antropológico de los pueblos, a pesar de lo que algunos 

investigadores opinen sobre el agotamiento de temáticas. 

Por ello creo que los  análisis socioculturales de los grupos étnicos 

seguirán conteniendo la vigencia suficiente para  aportar al conjunto 

de conocimientos,  una muy importante información sobre el estado 

que guardan las comunidades rurales mexicanas. 

 

De la desigualdad social y el estado crítico de la actual situación en el 

país parten mis inquietudes por conocer la historia de los lugares y  

de las regiones por ello he preferido centrar mi atención en  la 

historia narrada por las mujeres, por los hombres y los abuelos que 

viven  en las comunidades de  los pueblos Totonacas por donde he 

transitado. 

 

Situado  en el corazón de la llanura costera del Totonacapan,  se 

localiza el municipio de Papantla  mismo que ha sido y es un punto 

obligado en la constitución del tejido social Totonaco, fungiendo 

siempre como un centro referencial, por ello la presente investigación  

se desarrollo al interior de  este municipio situado en la costa norte 
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de Veracruz, en el que explore parte de las concepciones culturales 

de los pueblos que ahí residen. 

 

Se trata de una experiencia académica en donde el constante e 

intenso intercambio de información llevado a cabo  entre la población 

residente y un grupo de tesistas se caracterizó por verse inmerso en 

un ambiente de cordialidad y mutuo aprendizaje.  

 

En un periodo contenido entre los años  2004 y 2005 fue que recabe 

la información contenida en este proyecto para ello realice, trabajo de 

campo mismo que  tuvo una  duración de seis meses divididos en dos 

periodos de 3 meses cada uno.  

El primero de ellos abarco de septiembre a los primeros días de 

diciembre del año  2004 y el segundo fue de abril a la primera 

quincena de Julio del año 2005, dicha estancia me permitió, primero 

sondear la zona y después involucrarme con la vida cotidiana de los 

pobladores.  

 

En el primer mes de estancia en la región en el año  2004 me  instale 

en un campamento del INAH localizado en la Zona Arqueológica del 

Tajin, aun costado del museo de sitio, mismo que se encuentra a 

poco  más de un Kilómetro de la población más cercana.  

 

En este campamento del centro INAH Veracruz nos instalamos un 

equipo de trabajo integrado por 3 estudiantes: Yadira Meza 

Maldonado, Gabriela Rodríguez Ramírez e Irving Valdovinos, todos 

alumnos de la  Universidad Metropolitana. 

 

En un  principio, nos pareció razonable establecernos en este lugar 

pues teníamos un lugar dónde estar, sin embargo al paso del primer 

mes nos percatamos que sería más conveniente y provechoso 

trasladarnos a una de las comunidades aledañas, con la intención de 
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entablar un acercamiento mayor, pues creímos que  al vivir en ellas 

se reforzaría  nuestro contacto con la gente. 

 

Para efecto de este cambio de “residencia”  el equipo se dividió, así 

las compañeras se fueron a la Congregación del Tajin y yo por mi 

parte me dirigí a la comunidad del Zapotal Santa Cruz; La razón 

principal para dividirnos recayó en la pretensión de querer extender 

nuestra presencia en la zona. 

Las compañeras encontraron que sus temas de interés, tenían una 

mayor presencia en la mencionada Congregación.  

Yo por mi parte considere que para documentar la creación de un 

nuevo centro de población,  seria más conveniente y productivo si me 

trasladaba a vivir al sitio en cuestión.  

 

Este fenómeno, el estudiar la creación de una comunidad, generó en 

mi una inercia en el interés por dilucidar o al menos dimensionar la 

capacidad de las personas para organizarse políticamente y llegar a 

conformarse como una comunidad independiente. 

 

En una comunidad ubicada a escasos 3 kilómetros de la zona 

arqueológica del Tajin me dieron asilo, transformándose así para  mi 

en un campamento provisional, esta comunidad lleva por nombre el 

Zapotal Santa Cruz 

La incorporación a la vida de la comunidad fue paulatina, viendo  

como se construían los puentes de comunicación con el paso de los 

días, propiciando los lazos de confianza suficientes para que varias  

personas de la comunidad me facilitaran ciertas experiencias y   

conocimientos enriqueciendo  así  mi estancia.  

 

En el segundo periodo de  trabajo de campo  en la región volví para  

instalarme en la comunidad del Zapotal aunque a diferencia de la 
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primera vez se sumaron a la investigación 3 compañeros más de la 

Universidad. 

La verdad es que esta investigación no hubiera podido concretarse de 

no ser por las propias dificultades a las que me enfrente sin embrago 

en esta  investigación y debido al valor personal que le confiero a las 

mismas,  sucedió que lejos de desanimarme se potencializaron  mis 

ávidas inquietudes  por  saber que hay más allá de lo  que pasa 

durante  un simple amanecer en una comunidad totonaca.  

De antemano reitero mis profundos agradecimientos  a todos los 

seres que habitan en mi mundo y que dedicaron un momento de su 

tiempo que sirvió para  permear mis actuales concepciones de la 

realidad. 

 

Hay muchas personas gracias a las cuales pude realizar  este 

proyecto entre algunas de ellas  se encuentran Ezequiel Valdovinos 

Torres y Maria Teresa Ortega de la Torre, que son los autores de mis 

días,  así como a mis hermanos Joyce, Rodrigo y Ariel por su 

inigualable comprensión.  

 

De la Universidad Autónoma Metropolitana le agradezco al entonces 

coordinador de la licenciatura Leonardo Tyrtania Geidt por el apoyo 

demostrado, también le reconozco al Doctor Ricardo Falomir Parker 

por el tiempo que destino para orientarme con sus conocimientos, así 

como a todos mis profesores  que me recibieron en sus clases 

impartidas en  esta casa abierta al tiempo. 

Este agradecimiento se hace extensivo también al coordinador de 

doctorado del Colegio Mexiquense el Doctor Pablo Castro Domingo. 

 

A mis compañeros les reconozco que por haber sido coparticipes del 

mismo proceso de enseñanza me permitieron retroalimentarme con 

sus propias experiencias en sus  trabajos de campo. También 

reconozco a los muchos otros de los estudiantes de esta Universidad, 
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por que desde sus propias formaciones  accedieron a  resolver mis 

dudas a cerca de  temas de que eran desconocidos o poco manejados 

por mí. 

 

Agradezco de forma muy especial a Ana Laura Deceano Estrada del 

Colegio de Estudios Latinoamericanos de la facultad de Filosofía y 

letras de la U.N.A.M., por su compañía y por haber tenido a bien el 

interés de proporcionarme innumerables obras de literatura 

contemporánea e historia mexicana.  

 

Durante la estancia en la comunidad, pude conocer de ella gracias a 

algunas personas de entre las cuales están las profesoras de la 

primaria “Akgskgalalan LaktsuKaman” en especial la prof. Rufina 

López Cruz, el subagente municipal Emiliano Juárez Santes,  a Mario 

Montaño que me alojó en su casa, a  Juan Simbron figura respetada 

del Consejo Supremo Totonaco que con sus interminables tardes de 

charla me mostró parte de la cosmovisión totonaca, a Esteban 

Gonzáles Juárez por ser uno de mis informantes y haberme 

proporcionado datos muy valiosos.  

 

Otras colaboraciones que permitieron el enriquecimiento  de la 

presente investigación fueron aportadas por el ayuntamiento de 

Papantla  a través del profesor Abraham García.  

Del Instituto Veracruzano para la Educación y la Cultura (IVEC)  la  

antropóloga Aurea Vásquez Olmos y el antropólogo Domingo García 

García.  

Por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia quiero 

reconocer la labor del investigador Daniel Nahmad por ser una pieza 

clave en al realización de este proyecto. 

 

Otra colaboración importante fue la aportada por los custodios de la 

Zona arqueológica del Tajin, especialmente la prestada por Ismael 
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García Elías así como la de los hermanos  Leolegario y Alejandro que 

a bien proporcionaron comentarios y sugerencias en el inicio de esta 

experiencia 

 

En un último párrafo creo firmemente que por el hecho de haber 

nacido en México  tengo un compromiso con mi país, al igual que mis 

congéneres los jóvenes de esta  generación latinoamericana con sus 

respectivas naciones, con la ineludible responsabilidad por ahondar 

en la reflexión propia de un debate crítico y constructivo sobre la 

realidad de nuestras sociedades. 

 

 

  

 

 

                                                                          México, Distrito Federal.  2006 
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Capitulo I      

 

“Cuestiones fundamentales a tratar”. 

 

1.1   Justificación. 

 

Esta investigación versa sobre los procesos socio-políticos que 

permitieron la creación de nuevo centro de población  en el municipio 

de Papantla de Olarte en Veracruz. 

Por lo tanto las ideas y premisas centrales de esta investigación 

descansan sobre el hecho de que el estudio y análisis sobre la 

conformación de un nuevo centro de población ayuda a contribuir a la 

comprensión de los procesos históricos, culturales, demográficos y 

económicos de una parte de la región  norte del Estado de  Veracruz.  

 

Mi interés por documentar  este proceso, de conformación de una 

comunidad, es para  ubicarla dentro de los cambios históricos y 

sociales de la región del Totonacapan Veracruzano, poniendo especial 

interés  en la zona que se localiza específicamente en la confluencia 

de los municipios de Coatzintla, Poza Rica y Papantla.  

 

Durante mi estancia en campo pude conocer de cerca, los procesos 

políticos por los cuales una pequeña sección de la comunidad dio los 

primeros pasos para comenzar a constituirse como un centro de 

población independiente.  

 

Estos señalamientos tienen como finalidad fundamental, dar cuenta 

de la multiplicidad de formas, métodos y mecanismos por los cuales 

las personas se organizan políticamente. 

 

Contemplando los  aspectos mencionados este acercamiento se 

genera dentro de la vertiente de la Antropología Política.  
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1.2      Objetivos 

 

 

A. Dar cuenta de los procesos por los cuales se da la creación  

de nuevo centro de población en el municipio de Papantla de 

Olarte en el Estado de Veracruz, con la intención de 

contribuir al conocimiento de nuestra sociedad efectuada 

desde una perspectiva de carácter antropológico.    

 

B. Mostrar cómo se integro esta comunidad desde sus 

particulares orígenes, señalando las etapas que han forjado 

su constitución actual, este proceso involucra una  

recapitulación histórica que abarca desde la creación de los 

primeros asentamientos en la zona hasta las características 

propias de las personas que en la actualidad viven en esta 

ranchería. 

 

C. El interés primordial de esta investigación es dejar 

constancia del  propio proceso de reproducción social y 

cultural de los habitantes de la zona en cuestión. Situación 

que provee las razones suficientes para preguntarnos por el  

entramado colectivo que se forma en torno a un grupo que 

se ha aglutinado, a través de la organización política. 

 

D. Por  medio del presente análisis  podremos comprender,  

que este nuevo centro de población pertenece a un contexto 

social aun más amplio en virtud de que la citada comunidad 

forma parte de un proceso de construcción histórico 

regional.  

 

E. Con la inserción de este nuevo centro de población en el 

escenario regional, la geopolítica de la zona se ve alterada, 
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por lo que analizar los procesos mediante los cuales se 

articulan políticamente los habitantes, representa un 

elemento fundamental para la comprensión de los cambios y 

las continuidades culturales de  la region. 

 

1.3   Objetivos por Capítulos 

 

En el capitulo uno propongo plantear la temática a desarrollar a lo 

largo del análisis, señalando el problema,  tratando la hipótesis a 

seguir, explicando que metodología se utilizo y el ¿por que de esa 

elección?, poniendo de relieve la importancia de la recopilación de 

primera mano. Además de  desarrollar los principales postulados. 

 

En el capitulo dos se muestran  las generalidades de la región del 

Totonacapan,  a través  una breve descripción de su ubicación 

geográfica. 

Las premisas principales para este capitulo se refieren, a las 

transformaciones y los cambios  experimentados en la región para 

dar  testimonio de la intrincada situación actual del grupo étnico 

totonaco en el estado de Veracruz. 

 Para llevar acabo este objetivo pienso exponer lo que a mi 

consideración significa socialmente construir  una región. 

 

El capitulo tres se manifiesta como la parte central de la presente 

investigación ya que contiene las particularidades sobre la 

conformación de este nuevo centro de población, considerado como 

el universo de estudio, exponiendo asi los procesos necesarios que 

siguió en su lucha por independizarse, esto con la intención de  dar 

cuenta de su  particular origen. 

También en este capitulo pretendo señalar la  composición del tejido 

social de la población, describiendo además el espacio físico que 
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ocupan. Incluyo además la información censal aportada por el 

municipio y por el propio INEGI. 

 

En el último apartado he preparado las conclusiones, que involucran  

la conformación regional del Totonacapan por un lado, la inserción de 

un nuevo centro de población en la geopolítica local  y los cambios 

registrados en el medio ambiente en ultima instancia, estos aspectos  

se encuentran  vinculados estrechamente entre si y que forman parte 

de  la reproducción cultural de todo pueblo. 

 

1.4 Enfoque Metodológico  

 

Para poder llevar a acabo un acercamiento en el que la cultura y su 

análisis en un sentido teórico metodológico y practico, tomen un 

papel protagónico en la explicación o al menos en la puesta al debate, 

de fenómenos como lo pueden ser los de tipo económico, político,  de 

relaciones de parentesco y compadrazgo, de creencias, valores, 

conductas, ritos, ceremonias y demás aspectos producto de la propia 

reproducción  de una sociedad y de la interrelación entre  grupos; 

Recurriré a las explicaciones aportadas por la Antropología ya que 

considero que esta disciplina, de entre las demás del cuerpo de las 

ciencias sociales, es la que puede exponer un interpretación 

consistente. 

No obstante la antropología no actúa por si sola, ya que se encuentra 

estrechamente vinculada con otras ciencias, pues para lograr una 

explicación o una aproximación de carácter holista de la infinita gama 

de relaciones socioculturales, es necesaria la contribución de todo un 

conjunto de saberes científicos para poder dar cuenta de forma 

interdisciplinaria de los sucesos  en cuestión. 

 

Las consideraciones contenidas en toda investigación de carácter 

antropogénico, como lo es caso de la presente, referentes a la 
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sustentabilidad de los procesos de organización política de los 

pueblos; a través sus propias formas de reproducción cultural deben 

de contener un rigor metodológico eficiente a fin de evitar 

dispersiones. 

Ya que de lo que se trata  en última instancia es, de contribuir al 

conocimiento de la realidad mexicana observando el cambiante rostro 

de las comunidades indígenas en el espejo de la multiculturalidad y el 

pluralismo.  

 

Primero que nada comenzamos pensando que la interpretación de las 

acciones de las personas, obedecen a una intrincada red de 

relaciones de los sistemas de reproducción social,  en las que 

intervienen todo tipo de fenómenos relacionados directamente con la 

noción de cultura. 

 

Una consideración que quiero hacer patente es la importancia por  

demostrar que la cultura tiene la capacidad de reformularse  en virtud 

de los constantes cambios, producto de la convivencia entre los 

grupos. 

Para esto expondré  como ejemplo: la relación existente entre el 

medio regional en el que se encuentra inserta esta  comunidad y la 

capacidad  de la cultura para adaptarse a las nuevas situaciones, 

misma  que expondré de la siguiente manera. 

En el sentido de que a pesar de las modificaciones en la geopolitica  

de la región, al cambiar constantemente de actividades 

agropecuarias,  las particularidades de la cultura de los grupos 

Totonacos aquí asentados, han permitido encontrar  la forma de  

adaptarse a dichos cambios sin trastocar de fondo la estructura del 

sistema tradicional de reproducción social. 
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1.5  Método  

 

La primera situación que se me presento para poder desarrollar  mi 

investigación, fue el seleccionar  un área de estudio, para ello escogí 

una comunidad ubicada en la costa norte del estado de Veracruz. 

 

Esta elección estuvo determinada por dos razones: 

A) La comunidad esta compuesta  en su mayoría por Totonacos, lo 

que es acorde con mi interés por entender las configuraciones 

culturales de los grupos étnicos del país. 

 

B) Dicho asentamiento se encuentra ubicado en un espacio  que 

en épocas prehispánicas formo parte de una importante 

civilización, por lo que deseaba  conocer cuales son los 

elementos culturales que aun se conservan en la actualidad a 

pesar de los posibles contactos, entre los diferentes grupos que 

en este espacio han fusionado sus historias. 

 

Una vez seleccionada la comunidad  me di a la tarea de investigar 

sobre sus orígenes encontrando que este lugar cuenta con una 

particular historia, situación que aproveche para recopilar toda la 

información posible, que me permitiera reconstruir paso a paso su 

formación. 

 

Contemplando que la comunidad pertenece a un proceso de 

conformación regional, investigue también sobre las particularidades 

de la región. 

 

El método que use para recopilar la información provino de dos tipos 

de fuentes diferentes, una consistió en la investigación de archivo o 

de gabinete para esto consulte numerosas obras relacionadas con la 

temática expuesta para efectos del presente  análisis, sin embargo 
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los textos que me  influyeron con una mayor profundidad se 

encuentran señalados en este primer capitulo en el apartado 

referente al Marco teórico.  

La otra fuente de información, fue la recavada durante  la 

investigación de campo que realice directamente en el Totonacapan.  

Quiero señalar que esta experiencia en campo  fue bastante 

enriquecedora para mi, en dos sentidos el primero consiste en que 

pude recopilar la información a cerca de la población  de primera 

mano. 

El otro sentido consiste en la experiencia personal emanada de haber 

realizado trabajo de campo con población indígena, ya que al tratar 

de abordar su cosmovisión y  querer  conocer sus formas de vida y de 

organización puede redescubrir el fascinante mundo del quehacer 

antropológico. 

 

La investigación de campo que realice consistió en la elaboración de 

entrevistas con la población del Zapotal, con las profesoras de la 

escuela local, con las propias autoridades de la comunidad y con las 

autoridades del municipio de Papantla. 

También realicé  algunas genealogías, documente historias de vida, 

recopile datos censales, transcribí documentos históricos de la propia 

comunidad,   registrando en todo momento  la información recabada 

en un diario de campo. 

 

Algunas veces durante los distintos acercamientos con la población 

que tuve, solo me limitaba a escuchar, intercambiando escuetos 

comentarios o haciendo algunas preguntas para orientar las 

conversaciones de las personas referentes a algún tema de mi 

interés, aun que generalmente  me involucraba por medio de la 

observación participativa. 
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1.6   Estructura interna de la investigación 

 

La estructura interna de esta investigación se basa en una exhaustiva 

recopilación de datos,  sustentada en información que en su  mayoría 

fue aportada  por los habitantes de la referida comunidad. 

 

La comunidad que hoy se conoce como el Zapotal  ha experimentado 

muchos cambios en su proceso de conformación, por lo tanto acorde 

a esta situación propongo analizar primero el espacio regional al que 

pertenece, con la finalidad de conocer el medio al que pertenece.  

 

Tomando como base el medio social al que pertenece esta comunidad 

estructure de la siguiente manera el capitulo segundo ya que es en 

este, donde viene contenida  la información regional.  

Por ello propuse,  primero adentrarnos en la región del Totonacapan 

mostrando sus particularidades. De esta forma expongo los datos 

generales de la región como lo son el clima, la vegetación y la fauna, 

esta información se refiere específicamente a las características del 

medio físico y geográfico que ocupa la comunidad que hemos 

decidido analizar. 

 

 En un intento por mostrar los cambios que ha experimentado la 

región en la esfera de cambio social,  considere importante hacer una 

sintetización de la historia; Por lo que  en el apartado denominado 

Cronología social del Totonacapan,  realicé una tipologia de los 

cambios  allí acontecidos, para esto la dividí en cuatro grandes 

periodos históricos. 

La intención primaria de establecer etapas históricas de la región, es 

para demostrar que el espacio donde se encuentra asentada nuestra 

comunidad a estudiar, desde tiempos antiquísimos, ha experimentado 

fuertes cambios mismos que han influido en las concepciones 
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actuales de los pueblos. A continuación se esbozan estas 

periodizaciones. 

 

A)  Periodo  Prehispánico 

 

Como sabemos gracias a los historiadores y arqueólogos como, el 

área  conocida como Mesoamerica;  Tuvo un importante desarrollo 

cultural en la época prehispánica, de entre la grandes civilizaciones 

que aquí, florecieron encontramos que la ciudad-estado  del Tajin 

influyo enormemente en las concepciones culturales de los pueblos en 

ese entonces asentados en el altiplano central. 

México es una nación que esta configurada históricamente por 

innumerables culturas de origen prehispánico, cuyas reminiscencias 

culturales son aun plausibles  en la actualidad, así el Totonacapan 

cuyos orígenes como veremos se remontan a esta época se muestra 

como un espacio con una vitalidad cultural muy importante, razón por 

la cual decidí contemplar este periodo mediante una descripción muy  

breve. 

 

B) Periodo Poscolonial   

 

Debido al encuentro civilizatorio entre América y Europa en el siglo 

XV y XVI las configuraciones culturales de ambas sociedades se 

vieron trastocadas enormemente.  

Así pues se  establecieron  patrones de explotación por parte de los 

colonizadores, esta explotación se realizo como sabemos, en 

detrimento de las sociedades indígenas asentados en “el nuevo 

mundo”. 

 

Con el cambio de régimen político, los pueblos autóctonos del 

continente americano, vieron trastocado su entorno por dos razones:  
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A. Los colonizadores  introdujeron nuevas especies de plantas y 

animales con lo que modificaron  las relaciones bióticas de los 

ecosistemas. 

B. La explotación tradicional de los recursos naturales, sufrió una 

reorientación productiva para poder satisfacer las demandas de 

la voraz comunidad europea. 

 

 

Esta situación afecto muchas áreas de la extinta Mesoamerica, sin 

embargo no todas las culturas experimentaron  el impacto 

civilizatorio con la misma intensidad, ni en los mismos tiempos. 

Las primeras repercusiones fueron experimentadas por las culturas 

asentadas en el caribe. 

En México los cambios en iniciaron en la peninsula de Yucatán 

mismas que a la postre se extendieron hacia el actual Estado de 

Veracruz (Recordemos que la colonización promovida por Hernán 

Cortes  inicia en este lugar).  

 

De esta manera los pueblos del norte y occidente de México tardaron 

mas tiempo en resentir los efectos de esta colonización. 

El caso del Totonacapan no fue la excepción, siendo esta región 

impactada por los efectos de la conquista  en épocas tempranas. 

En el plano ideológico las consecuencias del periodo colonial afectaron  

a los pueblos Totonacas, por lo que en la actualidad encontramos 

sincretismos culturales producto del contacto entre grupos (indígenas 

Americanos, población emigrada de  África y los  grupos Europeos). 

Por ejemplo las múltiples danzas rituales, las practicas de la 

denominada “medicina tradicional” y demás costumbres y creencias 

que se practican hoy en día 

 

La geopolítica de la región del Golfo de México y la de todo el 

continente, también se vieron alteradas, por lo que  exponer lo 
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sucedido en esta zona  a consecuencia del contacto antes 

mencionado atrae la imperiosa necesidad de incluirlo en este análisis. 

 

C) El periodo   de luchas en el Siglo XIX-XX  

 

Este periodo se caracteriza por la participación social de los grupos 

indígenas en la lucha armada de independencia  y después en la de 

Guerra civil de la Revolución. Aun que los orígenes y las motivaciones 

de cada una de las conflagraciones es distinta para  ambos casos.  

 

La población Indígena, siempre reducida a un status  de inferioridad 

racial, mostró una activa participación en las luchas armadas, sin 

embargo esta no se realizo con el objetivo de una unificación 

nacional, si no que simplemente se efectuó en virtud de un 

reconocimiento a su negada autonomía. 

 

Las luchas intestinas que asolaron a la región del Totonacapan  

significaron la reconfiguracion espacial de algunas de las 

comunidades y pueblos, sin embargo su mayor impacto radico en la 

modificación de las  concepciones culturales de la población, ya que la 

región adquirió una nueva resignificación de su entorno convirtiéndola 

en un espacio solidamente cohesionado. 

 

D) Periodo Contemporáneo  

 

Este periodo abarca a mi  consideración desde los años posteriores a 

la revolución y hasta la fecha. Este apartado representa  para la 

presente  investigación,  el antecedente mas próximo sobre  la 

conformación de este nuevo centro de población.  

A consecuencia de que en la pasada centuria la región experimento 

una serie de cambios bastante ilustrativos, de lo que ha sucedido en 

todo México con respecto a los cambios en la tenencia de la tierra, los 
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cambios en la producción agropecuaria, la conservación de la lengua 

de un grupo étnico o  la industrialización de bastas zonas etc. Es que 

propongo analizar el espacio regional, para sentar las bases de la 

conformación de la comunidad del Zapotal. 

 

Siguiendo con la estructura de la investigación abrí un apartado 

destinado a las transformaciones de la región  en la esfera de los 

cambios  productivos. 

 

La intervención de fuerzas externas en la explotación agropecuaria de 

una región, implica la puesta en escena de nuevas formas de 

organización social con respecto a las actividades tradicionales en el 

manejo  de los recursos naturales. Por lo tanto al descubrir que 

aproximadamente desde los años treinta las extensiones territoriales 

que las comunidades destinaban para la siembra de productos locales 

(mencionados en el punto 2.4), se ven desplazados  a consecuencia  

de la introducción de   actividades de carácter ganadero; Me propuse 

investigar  en que medida esta situación había afectado a la 

comunidad. 

 

Para este momento descubro  que efectivamente si hay una 

sustitución de las actividades productivas tradicionales, pero además 

encuentro que esta inserción de nuevas formas explotación pecuaria 

en la zona, se encuentran  asociadas a nuevos grupos, que son 

culturalmente diferentes a los indígenas. 

 

Es decir esta nueva explotación pecuaria, es realizada por grupos de 

familias mestizas que vienen a integrar  otro elemento  a la ya de por 

si compleja situación regional y es que estas familias poseen patrones 

culturales diametralmente distinto a los ejercidos por las familias 

totonacas. 
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Esta situación invariablemente constituye por lo tanto, una nueva 

forma de organizar la producción pues ahora sobre el territorio 

Totonaco se yerguen dos situaciones que contraponen los intereses 

de la población, por un lado tenemos a los grupos indígenas que 

practican la agricultura de autoconsumo y con poco excedente y por 

otro lado grupos de mestizos que practican la ganadería extensiva.  

 

Tal situación valida las contraposiciones entre los grupos ya que 

unos, los indígenas, se consideran los legítimos descendientes de los 

grupos que construyeron el Tajin y por lo tanto tienen derechos 

primordiales sobre el entorno  con respecto a la tenencia de la tierra 

y a las actividades derivadas de su explotación. 

En la otra posición  encontramos a los grupos de familias dedicadas a 

la ganadería que  consideran sus actividades pecuarias como 

detonantes del desarrollo  de la región. 

 

Como podemos apreciar sus posiciones ideológicas son acordes con 

su carga cultural, sin embargo lo cierto es que las tensiones 

generadas entre ambos grupos solo son parte del efecto diferenciador  

de los sistemas con respecto a la estructura interna del mismo.  

Esta distinción entre los grupos como lo hace suponer Levistrauss 

representa un ejemplo del pensamiento binario de la psique humana, 

es decir se opera en función de opuestos, por lo que las rivalidades 

encontradas son expresiones del desarrollo de diferentes grupos en el 

mismo escenario. 

 

Continuando con la estructura interna de la investigación una vez 

puesta sobre la mesa las generalidades de la región (capitulo II), me 

propuse exponer  exhaustivamente el origen de la comunidad, 

situación que me permitió aseverar la siguiente consideración. 
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-La comunidad del Zapotal Santa Cruz se conformo en primera 

instancia  como un caserío con un patrón de asentamiento disperso 

que formaba parte de un centro de población aun mayor-.  

 

Es decir El Zapotal era considerado un barrio que pertenecía a la 

Congregación del Tajín, del cual dependían administrativamente para 

su funcionamiento y organización, sin embargo en algún punto de su 

historia, se separan dando lugar al surgimiento de un nuevo centro 

de población. 

 Las razones de su separación se explican con mayor detalle en el 

capitulo tres. Por ello para una mayor comprensión de los sucesos 

registrados en esta zona del Totonacapan, decidí que este capitulo 

fuera dividido en dos grandes apartados. 

 

El primer apartado trata sobre las generalidades de la congregación 

del Tajin, en esta sección incluí sus antecedentes, por ejemplo los 

primeros indicios  de su existencia los pude ubicar a finales del siglo 

XIX, a continuación señalo las características propias de su población, 

así como los servicios con los que cuentan y las actividades a las que 

se dedican su población. 

 

Como podremos ver las  actividades económicas de este lugar, están 

determinadas en función de la explotación de los recursos turísticos 

generados por la Zona Arqueológica del Tajín, sin embargo esta 

relación de explotación es asimétrica en razón de que  no todas las 

comunidades circundantes se benefician de dicha actividad. En este 

sentido los habitantes del Tajin imponen restricciones a otras 

comunidades  generando relaciones de inequidad. 

 

Como consecuencia de las practicas monopólicas de comercio 

ejercidas por este pueblo  con respecto al derecho de las  demás 
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comunidades, se genera un descontento social, sin embargo esta 

situación se agrava aun mas como veremos. 

La Congregación del Tajín se componía  por tres colonias y dos 

barrios periféricos, sin embargo los barrios ubicados a más de 3 

kilómetros, estaban sometidos  a las decisiones tomadas por las 

colonias centrales situación por demás injusta.  

 

Los habitantes de estos barrios periféricos se encontraban excluidos 

de los beneficios que se experimentaban en  el resto de la 

Congregación .Por lo que los habitantes de estos barrios ven con 

buenos ojos  la idea de una posible separación. Situación que tras 

varios años de lucha  se logra. 

 

Sin embargo debido a los alcances metodológicos de esta 

investigación mi atención recayó solo en uno de los dos barrios, 

dejando al otro para un estudio posterior. 

Este primer apartado contiene además toda la información 

relacionada con los procesos que permitieron contar la historia de 

esta separación. 

 

La segunda parte del capitulo tres, representa a grandes rasgos la 

totalidad de la información recabada en campo ya que contiene la 

historia de los procesos que involucran la separación del Zapotal con 

respecto a la congregación del Tajín.   

 

La estructura que presento es la siguiente, Localización, 

antecedentes, características de su población como lo son densidad 

demográfica y  organización social, el tipo de producción con la que 

cuentan y su calendario agrícola, así como  muchos otros elementos 

culturales que a mi juicio son relevantes para la comprensión de su 

formación. 
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Un elemento indispensable que permitió la separación e 

independizacion del Zapotal Santa Cruz de su comunidad nuclear, fue 

la instauración a su organización social de los denominados en esta 

investigación, comités pro-equipamiento de servicios básicos, 

 

En virtud del éxito alcanzado por los comités a partir de su buen 

funcionamiento, la población alienta y propicia su proliferación, con la 

intención de introducir un mayor numero de servicios a su 

comunidad. 

 

Con la introducción autogestiva  de servicios básicos por parte de la 

comunidad,  se recrearon a la par,  patrones culturales relacionados 

con la pertenencia al  terruño con la intención de fomentar la 

adscripción identitaria al grupo étnico al que pertenecen tal y como 

veremos a lo largo de la investigación.  

 

Para el cuarto capitulo concluyo con un análisis de las esferas de 

cambio de esta sociedad, donde manifiesto que las transformaciones 

en los sistemas de organización social no necesariamente implican 

que entandamos que los cambios culturales están  determinados  en 

función  de los cambios socioeconómicos o viceversa.  

Si no que muy por el contrario  los cambios registrados en cada 

esfera corresponden a ordenes diferentes entre si. Es decir que los  

cambios experimentados en el seno de los pueblos con respecto a 

estas consideraciones  operan de forma paralela. 

 

Contemplando que la región ha experimentado como veremos 

grandes transformaciones socioeconómicas a lo largo de su proceso 

de conformación histórica, creeríamos en primera instancia que los 

grupos totonacos han asimilado algunos elementos  culturales a la 

misma velocidad con que se han presentado dichos cambios,   sin 



 29

embargo he encontrado que en la realidad no se opera de esta 

manera. 

 

Por que la cultura ha sabido sortear estos cambios con una perfecta 

adaptación a los nuevos elementos insertados en la región, a través 

de  la  reconfiguración de las estrategias productivas de los 

habitantes, sin embargo los elementos culturales como lo pueden ser 

las relaciones de parentesco, formas de organización como lo es el  

tequio, las faenas  o el sistema de mano vuelta así como las 

concepciones en el plano ideológico o las referentes al mundo de lo   

simbólico, se han mantenido y gozan de un vigoroso estatus. Por lo 

tanto opino que hay que separar en ordenes diferenciados entre si, 

los cambios suscitados en estas dos esferas de cambio. 

 

1.7   Marco teórico 

 

La historia de las comunidades localizadas en  regiones especificas de 

México han sido tema recurrente de investigación por parte de 

numerosos investigadores, por lo tanto tenemos que este tipo de 

estudios se han abordado tradicionalmente por Antropólogos, 

Historiadores, Psicólogos sociales, Sociólogos, Ecólogos e incluso 

Economistas sin embargo debido a los alcances teóricos  de otras 

ciencias sociales, que  ya han empezado a incursionar en este tipo de 

estudios figuran a hora en la escena , algunos  Geógrafos, Pedagogos 

o Politólogos . 

 

Recordemos que el estudio  primario que atañe a esta investigación 

es la creación de un nuevo centro de población sin embargo al no  

haber información bibliografica sobre esta comunidad, puesto que 

nadie mas la estudiado, ni sea interesado por dar cuenta de su propio 

proceso de formación, la información que encontré tiene su origen en 

el estudio de la región del Totonacapan a través de trabajo de campo. 
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La bibliografía que hay acerca del lugar presenta una variada 

producción, hay algunos estudios regionales sobre  la tenencia de la 

tierra1 o sobre elementos culturales muy delimitados y en muchas 

ocasiones presentados de forma fragmentada por ejemplo: hay 

estudios   sobre las danzas indígenas, sobre usos de la medicina 

tradicional, sobre la tenencia de la tierra, sobre la explotación de la 

vainilla o de los cítricos  sin embargo estos últimos temas no están 

interconectados en un estudio general que los aglutinen bajo un 

solidó marco teórico  que permita una visión global del Totonacapan . 

 

Para esta investigación considere, que para una mayor comprensión 

de la  comunidad era necesario exponer aun que sea a grosso modo, 

las particularidades de la región en la que se encuentra inserta , por 

lo tanto tuve que recurrir a la forma en como otros autores han 

hablado de las regiones. Por ello  a continuación señalo los autores  

en los que me oriente. 

  

Por lo tanto al recurrir a la información existente sobre la formación 

de regiones comencé por revisar las ideas de Eric Van Young. Sobre 

todo las contenidas en su artículo “Haciendo Historia Regional: 

Consideraciones Teóricas y Metodologicas”2  en el que  se pregunta si 

existe una definición sistemática de región para realizar la 

investigación  de la historia de México y América Latina. 

Este autor encuentra  que el uso habitual  de  tal concepto tiene una 

estructura de categorías que no siempre cuentan con un rigor 

metodológico a la hora de formularlo. 

Van Young considera que el concepto de región debe tener un valor 

de uso, de carácter explicativo y que además debe estar bien definido 

y acotado, ya que de no por presentar  una clara delimitación de los 

                                                 
1 Para mas información consultar a Agustin Melgarejo. 
2 Contenido en la compilación hecha por Pedro Pérez Herrero en su libro Región e 
Historia en México (1700-1850) Métodos de análisis regional editado por Antologías 
Universitarias en 1991 



 31

elementos que  se contemplen se corre el riesgo de divagar entre  

regionalización  y regionalismo. 

 

Menciona además que en el campo teórico el análisis regional  ayuda 

a resolver la tensión  entre generalizaciones y particularizaciones de 

un área dada. 

 

Este autor considera que en constantes ocasiones  la geografía ha 

utilizado la Teoría Clásica  del emplazamiento central para explicar las 

características de las  regiones, la base principal de dicha teoría es 

que contempla la localización, tamaño, naturaleza y espaciamiento de 

conjuntos de actividades mercantiles para poder identificar así las 

regiones geohistoricas basadas en relaciones de económicas o de 

mercado.   

 

Su análisis  aun que esta marcado  por un sesgo que contempla 

valores economicistas, lo encuentro apropiado para iniciar con mis 

aproximaciones. 

Indico que posee elementos de carácter económico  por que el hace 

una tipologia dual de las regiones en México para esto emplea una 

metáfora, entre las regiones con forma de embudo y las que 

presentan la forma de una olla de presión. 

 

El texto de “El México Bárbaro. Plantaciones y monterías del sureste 

durante el porfiriato” de Armando Bartra aclaro grandes lagunas que 

tenia con respecto a las regiones. Ya que me  permitió  reconocer la 

importancia que guardan las regiones en relación con otras 

entidades.  

Bartra indica que el  panorama agrario se debe abordar en tres 

niveles (para esta obra). Ya que cuando el toma como eje temático el 

surgimiento de plantaciones y monterías del sureste mexicano en el 

periodo referido, reconoce la importancia de las relaciones 
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económicas agroexportadoras  del trópico en  relación  con los 

procesos de capital global.   

 

Esta situación me hace recordar que la producción de productos como 

la  vainilla y el tabaco en el Totonacapan estuvieron determinados por 

las exigencias del mercado internacional en el siglo XIX, caso 

parecido al experimentado en la región henequenera de Yucatán, 

estudiada por Redfield en la década de los años treinta, donde Arnold 

Strickon encontró, que la reorientación las actividades productivas 

obedecían a exigencias internacionales. 

 

En un segundo nivel de aproximación habla sobre la racionalidad de 

las plantaciones y monterías como unidades económicas. El tercer 

nivel de acercamiento recae sobre el estudio  de las relaciones 

económicas  considerando  que bajo estas relaciones están 

contenidos los mecanismos de explotación de las actividades 

productivas. 

Este autor cuando hace la reconstrucción histórica del papel de los 

emporios agroindustriales en el sur del país, señala  que estos 

emporios movidos por el expansionismo imperialista, localizan en 

México un  territorio fértil para promover sus actividades, 

encontrándose  con una política de deslinde y colonizaron de tierras 

baldías mismas. 

Estas compañías deslindadoras  tuvieron diferentes impactos en el 

pais  por ejemplo: En la zona norte y en el sur del país fue mayor que 

en la zona centro  ya que  en esta ultima zona  el espacio estaba 

ocupado por las haciendas tradicionales, tal y como lo menciono en el 

punto 2.6.3 del capitulo dos. 

 

Armando Bartra señala que antes de la reforma de Juárez, el 

terrateniente en muchas de las regiones del país era la iglesia, sin 

embargo después de las reformas este espacio fue  tomado por 
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terratenientes laicos, mismos que continuaron  con el  mismo tipo  de 

explotación, como sabemos.  

Pero no es sino hasta que tiempo después  aparecen las compañías 

deslindadoras, que se asientan en  los terrenos declarados “baldíos”,  

sin embargo en muchos de los casos estos terrenos eran propiedad 

comunal de los pueblos indígenas, mismos que le son usurpados 

situación que también se experimenta en el Totonacapan 

veracruzano. 

 

Guillermo de la Peña es otro autor  que retomo, el  señala que las 

regiones se modifican por cuestiones de tiempo y lugar, en este 

sentido entendí que las regiones no son inmutables, si no que muy 

por el contrario están sometidas  a constantes dinámicas  de cambio, 

ya sea nivel metodológico  o a nivel de  cambio regional. 

 

Por ejemplo:  

Un concepto de región utilizado por Robert Redfield en su 

investigación sobre  Yucatán refiere lo siguiente: la región de la 

península contiene uniformidad ecológica, presenta un grado de 

aislamiento, posee una tradición cultural basada en elementos 

combinados entre Mayas y Españoles y representa un foco de 

innovación cultural: la ciudad de Merida.  

Al respecto Arnold Strickon en 1965 en su estudio “La hacienda y las 

plantaciones en Yucatán”, retoma las consideraciones generadas por 

Redfield sin embrago las complementa  explicando que a esta 

concepción le falta añadir que existe una organización territorial   de 

la economía  en función de un mercado externo y que existen 

mecanismos contenidos en las propias regiones para controlar 

políticamente los recursos y la fuerza de trabajo. 
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Con este ejemplo justifico a mi consideración las nociones de De la 

Peña, en virtud de que el concepto de región cambia por razones de 

tiempo y lugar.  

Es decir una región como sabemos se transforma en el tiempo sin 

embargo, las regiones se transforman también de acuerdo a los 

paradigmas de la época y al estado de los estudios antropológicos por 

eso cuando A.Strickon  complementa la noción de Redfield sobre 

Yucatán, expone a mi consideración que los conceptos tambien 

cambian en el tiempo. 

 

Un  texto que me sirvió para comprender el funcionamiento de las 

regiones es la  “Historia económica de México” escrito  por  Enrique 

Semo . 

 

La “Crisis agraria y movimiento campesino de Gonzalo Piñon y la  

“Estructura agraria conflicto y violencia en la sociedad rural de 

América Latina” de Cristóbal Kay me mostraron que los mecanismos 

de resistencia cultural ante los embates de fuerzas globalizadoras de 

factores económicos encuentran en ella (la cultura) los elementos 

necesario para articular movimientos regionales de defensa. Aun que 

no propiamente definen una región si ejemplifican  con bastante 

elocuencia la capacidad de las poblaciones para organizarse. 

 

Otros textos de cambio y continuidad en los elementos 

socioculturales de las regiones que me influyeron indirectamente 

fueron “La fase  agro exportadora neoliberal excluyente 1990-2001 

del texto Explotados y Excluidos: los campesinos latinoamericanos de 

Blanca Rubio  y “Reconsiderar la globalización: otra vez la cuestión 

agraria  de Philip McMichael”.  

 

Estos escritos me permitieron apreciar como regiones enteras son 

reorientadas a nivel productivo para cumplir con las exigencias de un 
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mercado supranacional, sin embargo lo rescatable de ellos para 

efectos de esta investigación  es que me sirvieron para validar la 

vigencia sobre los estudios agrarios que involucran regiones 

productivas   

 

Retomando de nuevo el caso del Totonacapan, encuentro que los 

estudios sobre esta región están  ampliamente trabajados por 

Victoria Chenaut. 

En su articulo  “Aquellos que vuelan: Los totonacos en el siglo XIX”3  

hace una  reconstrucción histórica de la región que parte desde la 

época prehispánica hasta el siglo XIX en donde comenta que la 

población de esta zona del país se ha visto sometida aun continuo 

proceso  de aculturación por parte de diferentes grupos.  

Su valiosa aportación recae en la afirmación de que los pueblos 

Totonacas no fueron participantes pasivos en el desarrollo  de la 

región a lo largo de la historia, sino por el contrario supieron generar 

estrategias  para la  conservación de su territorio  y de su cultura, 

consideración que también comparto con esta autora. 

 

Bajo el titulo “Procesos Rurales e historia regional (sierra y costa 

Totonacas de Veracruz)” Victoria Chenaut  como coordinadora  reúne 

varios textos, algunos inéditos, con la intención de aumentar los 

estudios  sobre la región. En esta obra  se muestra una recopilación 

de los procesos históricos del Totonacapan. Varios de los textos aquí 

presentes hablan sobre los movimientos armados la costa Norte de 

Veracruz sucedidos entre 1760 y 1896. 

Otros temas que se manejan en la obra son: la formación de la clase 

obrera en  Poza Rica, centro que se erige como un espacio urbano-

industrial que experimento un rápido crecimiento a partir de su 

creación y  las configuraciones comerciales de la región 

                                                 
3 Aquellos que vuelan: Los Totonacos del Siglo XIX Ciesas/INI. Colección. Historia 
de los  pueblos indígenas de México, México 1995 
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ejemplificados  a través de los mercados y tianguis en el 

Totonacapan. 

  

No obstante hay algunas otras investigaciones de la region que son 

relevantes como las  efectuadas por la Universidad de Xalapa,  la 

Universidad Veracruzana o por el propio INAH, aun  que varios de 

estos estudios son de carácter arqueológico,  por lo que muchos otros 

elementos de las dinámicas culturales no son tratadas.  

 

Hablando de investigaciones realizadas en la región, la congregación 

de el Tajin fue sede del celebre análisis efectuado por la Doctora Kelly 

y el Doctor Angel Palerm4 ellos trataron muchos aspectos generales 

de la cultura Totonaca sin embargo se ha considerado por parte de 

algunos investigadores que hizo falta editar una segunda parte de 

dicha obra pues hay elementos culturales sobre la propia comunidad 

que no se publicaron. Ya que en su mayoría esta investigación  se 

centra en   desarrollar aspectos de la cultura prehispánica Totonaca. 

 

Conforme me adentre en la problemática referente a  la conformación 

de un nuevo centro de población, como he de señalar en el capitulo 

tres, el hecho de que la comunidad del Zapotal se desprendiera de la  

comunidad a la que pertenecía, implico que  la geopolítica de la 

región se viera  trastocada. 

 

 En este sentido quiero mencionar que aun que el texto “Ensayo de 

geopolítica indígena” de Daniel Dehouve habla sobre la fisonomía de 

los municipios tlapanecos en al Estado de Guerrero, me aporto ideas 

novedosas a cerca de los cambios que han experimentado otras 

regiones de México. Por lo que con su lectura se contribuyo al 

enriquecimiento de mi noción de región. 

 
                                                 
4 Kelly I y A. Pelrm “The tajin Totonac”, Smithsonian Institute, Washington 1954  
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Capitulo II   

 

“El Totonacapan, una región historica” 

 

2.1  Introducción.  

 

Quiero empezar este capitulo por definir que es una región y luego 

describir las características básicas tanto geográficas, ambientales 

como histórico sociales del Totonacapan. 

Por lo tanto para las consideraciones siguientes se presentara un 

esbozo general de una de las regiones más importantes del país, que 

por su particular conformación y riqueza histórica se ha erigido como 

centro obligado de análisis para comprender sobre las culturas 

asentadas en el golfo de México. 

 

Primero tenemos que en  ocasiones sucede que los autores 

tradicionalmente al  hablar de los cambios en una región dan un uso 

corriente al  “concepto de  región” dando por sentado el contenido y 

conocimiento de este,  sin dimensionar la complejidad de lo que hay 

detrás.  

Existiendo con esto la grave posibilidad de que al momento de 

integrar una región por parte de los investigadores en sus tipologias, 

se utilicen en sus criterios de unificación, elementos que son 

escogidos de forma arbitraria. 

 

 Con esta situación se genera  naturalmente que se opere sin una 

definición clara pero sobre todo real y al solamente emplear 

definiciones por acumulación, sin intentar una justificación del la 

misma, se limita por lo tanto el valor explicativo que pudiera tener a 

consecuencia de  no mencionar las variables que han de estar 

involucradas. 
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La multicidad de opiniones y definiciones sobre el concepto de región, 

proporcionada por diferentes autores, corrientes y teorías muestran 

que este concepto es dinámico y que varía según el enfoque desde 

donde se analice determinada situación. Por eso contemplar   

variables de tipo económico, cultural y político especificando el rol 

que juegan cada uno de ellos dentro del desarrollo de los sistemas 

sociales se vuelven fundamentales. 

 

Tomare primero como referencia a Eric Van Young  que piensa en “la 

región como la espacialización de una relación económica”5 para 

exponer lo que percibo por este concepto. 

Al referirme a la especialización de relaciones económicas como 

primer acercamiento, es por que   el mismo, la considera útil para 

fines de análisis de cambios socio-productivos. 

El carácter actual de una región es producto de procesos 

acumulativos enmarcados en relaciones culturales que a su vez 

determinan la propia estructura de los grupos y actores sociales 

diferenciados entre ellos pero contenidos en ella misma (la región). 

Por ello región es un espacio socialmente recreado en el que la 

población interactúa entre esferas  económicas,  políticas y culturales 

mismas que en ocasiones están contenidas en zonas ecológicamente 

delimitadas y  donde también existe el  alcance efectivo de algún 

sistema político,  que a su vez se diferencia de otros,  

 

Las regiones están contenidas  en procesos históricos  de largo 

alcance  además de que también pueden presentar una organización 

territorial de la economía  en función de un mercado  tanto interno 

como externo ejerciendo a su vez un control político. 

 

                                                 
5Eric Van Young  “Haciendo historia regional : consideraciones Metodologicas y 
teóricas ” en “Región e historia en México (1700-1850) métodos de análisis 
regional”. Comp. Pedro Pérez Herrero. Antologías universitarias.1991.  
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Considero firmemente que una región se puede definir a partir de un 

contexto especifico, a fin de obtener los referentes en los cuales 

basaremos tal o cual acercamiento a una problemática siendo que 

cada vez que nos remitamos a un espacio como este, su “significado 

se modifica por cuestiones de tiempo y lugar”6.  

 

Por ejemplo A. Palerm señala que si “las transformaciones 

demográficas que se den a través de la historia... en una región 

agraria solo podrán entenderse en función de las transformaciones de 

otras variables como sistemas de poder y estructuras de poder”7 .  

Esto implica que cada una de estas variables se encuentren 

determinadas por la época, otra razón mas para pensar en la 

definición de una región en función del contexto. 

 

Una vez expuesta mi noción de región, procedo a dividir al 

Totonacapan en dos grandes apartados, el que corresponde a la parte 

física del entorno y la desarrollada socialmente.  

 

2.2 Datos generales de la región 

 

La región del Totonacapan es el lugar  donde se encuentra situada la 

residencia primaria del grupo étnico Totonaca se localiza 

principalmente en la costa norte del Estado de Veracruz, no obstante  

también existen asentamientos de grupos Huastecos. 

Podemos situar los  límites del Totonacapan abarcando  parte de la 

sierra norte de Puebla, la parte sureste de Hidalgo y parte de la zona 

norte del Estado de Veracruz. Autores como Ángel Palerm y  García 

Payon, señalan sus colindancias prehispánicas se extendían : al Este 

                                                 
6 Guillermo de la Peña , los estudios regionales y la antropología en México  Pág. 
126 en e historia en México (1700-1850) métodos de análisis regional. Comp. 
Pedro Pérez Herrero. 1991, Antologías universitarias.. 
 
7 Ángel Palem, Agricultura en Mesoamerica, sep, México,1972 
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con el Golfo de México, al oeste con la Sierra Madre Oriental, al sur 

con el rió Antigua y al norte con el rió Cazones. 

 

En la región podemos encontrar dos grandes unidades 

geomorfológicas formadas por la Sierra Madre  Oriental y por la 

llanura costera; Cada una de estas ha albergado distintos grupos de 

residentes totonacos sin embargo en la actualidad podemos encontrar 

diferenciaciones particulares entre ellos (los de la costa y los de la 

sierra) con respecto a variaciones especificas de las mismas 

representaciones culturales. 

 

 

Es importante señalar que de acuerdo a las características propias de 

cada zona, tenemos desarrollos históricos diferentes,  como veremos 

mas adelante. 

 

Existen diferentes tipos de relieves en la zona que van desde los 

macizos montañosos  de la sierra con altitudes fluctuantes entre mil y 

dos mil metros, hasta  las planicies aluviales y las planicies litorales 

ubicadas en las tierras bajas del golfo, esta ultima presenta en 

algunas zonas de inundaciones de temporal y otras que registran 

inundaciones permanentes.    

 

En este momento se vuelve oportuno recordar que dada la 

consistencia temática del presente ensayo y por razones de alcance 

metodológico, en el que se analiza solo una parte de la región del 

Totonacapan, mi interés primario recaerá  en tratar lo acontecido en 

la llanura costera, razón por la que  se hará mención solo de forma  

referencial del área serrana. 

Las consideraciones sobre el medio físico (biótico y abiótico) así como 

datos  geográficos serán expuestos a continuación. 
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2. 3  El Clima 

 

En la  Sierra el clima es templado subhumedo con precipitaciones 

anuales  de entre 1500 y los 3100mm. La temperatura presenta  

fluctuaciones  de ente 17º y los 22º centígrados 

 

El clima en la llanura costera del Totonacapan es tropical lluvioso, del 

tipo subhumedo intermedio; extremoso, Ax`(w1)(E)w”8 

Datos de la estación meteorológica de Papantla con (clave 30-088) 

reporta una temperatura anual de 24º con variaciones  de 18.5º  a 

los 28º centígrados. ”. 

 

Al ubicarse en el Golfo de México existe la posibilidad de depresiones 

tropicales constantes. Por lo que se presentan a consecuencia de las 

variaciones térmicas de  septiembre a noviembre los ciclones y en 

invierno ocurren los llamados  “nortes”. 

 

Se puede apreciar una precipitación anual de 1.160.4mm, con dos 

temporadas diferentes de captación pluvial, la de temporada de secas 

con un calendario de diciembre a abril y la época de lluvia registrada 

en todos los meses restantes. La precipitación del semestre de 

verano (mayo-abril) es de de entre 700 a 800mm mientras que 

invierno (noviembre-abril) es de 300 a 350 mm. 

 

2.3.1 De los ríos y mares 

 

Los ríos son un importante recurso ambiental  en  esta región, en la 

sierra  corren a lo largo de las vertientes que atraviesan los macizos 

montañosos.  

 

                                                 
8 De acuerdo a  la clasificación  de Koppen y modificada por García 
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En la llanura costera poniendo atención a la carta hidrológica del 

INEGI, esta área de estudio se localiza  en la Región Hidrológica 

(RH27). 

Ahí se encuentran las cuencas de los  ríos  Cazones  con tres 

subcuencas Cazones, San Marcos y Tenixtepec con las siguientes  

corrientes de agua: Tenixtepec, Talaxca, Guayabitos, La Antigua y 

Langayuxpa. 

Existe también la cuenca del río Tecolutla que también corre por la 

llanura costera este río tiene  dos subcuencas: la de Tecolutla y la de 

Jolopan con las siguientes corrientes de agua: Tecolutla, Tlahunapa, 

Cuatro arroyos, La Guasita, El Muerto, El Rincón, San Miguel, San 

Fernando, El Naranjal y Chichicatzapan.  

El mar en el golfo de México representa otro aspecto importante de la 

hidrografia de la región  pues presenta varios kilómetros de litorales a 

lo largo de su extensión.   

2.3.2 Suelos. 

 

Geomorfologicamente los suelos son diferentes en la sierra y en la 

costa, en la sierra, localizada en la parte  occidental del Totonacapan,  

forma parte del gran geosinclinal mexicano producto de movimientos 

de las placas tectonicas en el periodo mesozoico. 

En la costa Totonacapan debido a las cuencas del geosinclinal 

mexicano para el cenozoico se forman  grandes depósitos de 

sedimentos.  

 

El cenozoico se divide en dos etapas: la primera es conocida como 

terciaria  con antigüedad de 65 a 2 millones de años ; la segunda se 

define como cuaternaria y va de esta época  a nuestros días, durante 

el terciario se formaron los yacimientos  petroleros del golfo de 
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México, los depósitos  de azufre y zinc en Veracruz así como  el 

cobre, la plata y el oro en otras regiones del país.9  

 

El suelo en la llanura costera se caracteriza por estar compuesto por 

un tejido rocoso de sedimentos de lutitas y areniscas. 

En el centro costero del totonacapan encontramos numerosos 

asentamientos de material arenisco que moldea los diferentes 

lomeríos existentes, esto debido a la influencia de numerosos agentes 

físicos (Tipo de suelo, uso que se les haya dado, erosión,  

deforestación, compactaciones de suelo, etc.). 

 

En la actualidad las características sobre el uso de suelo se identifican 

por el uso agrícola y el uso pecuario, con aptitudes para el desarrollo 

de las espacies forrajeras, además presenta niveles bajos de 

estabilidad para pastizales con  mediana movilidad para ganado de 

pastoreo y vegetación natural aprovechable. 

 

El uso del suelo que presenta en la actualidad es agrícola de 

temporal, destinado principalmente a la autosuficiencia aun que 

también hay algunas extensiones de mayor tamaño destinadas al 

consumo del mercado local, el otro uso de suelo que presenta el 

Totonacapan es  de desarrollo ganadero  con explotación extensiva.  

 

2.4 Vegetación  

 

En la Sierra Hay bosques mesofilos de montaña y bosques de pineras 

mientras que  en la costa la vegetación se clasifica como selva media 

subperennifolia. Esta ultima configuración vegetal permite  la 

agrupación de comunidades con características intermedias  de 

                                                 
9 Enrique Florescano (coordinador)  de Atlas histórico de México   ed siglo XXI 1984, 
Pág. 14 
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fisionomía y requerimientos para su desarrollo, entre la selva alta 

siempre verde y la selva baja caducifolia.  

En general son selvas densas que no exceden los 25 metros y en este 

caso se localiza entre los 0 y los 1300 msnm. 

Tenemos pues que en la zona hay diferentes estados de conservación 

y alteración de la vegetación, encontramos  que la cobertura vegetal 

primaria de la selva mediana subperennifolia  se localiza de forma 

diseminada en manchones y con diferentes  edades de vida. Los hay 

en las puntas mas altas de los cerros, en las laderas muy escarpadas, 

además existen  las pequeñas zonas de acahual conservadas por los 

habitantes, indígenas. 

 

En la región  existen los llamados Acahuales que son reservorios de 

vegetación conformada por  una mezcla de especies secundarias de 

rápido crecimiento y miembros de la selva original, poseen 

generalmente un dosel arbóreo de entre 7  y 15 metros de altura con 

algunos arbustos y una capa de hiervas no muy densa, se aprecia 

que los rayos solares permiten el crecimiento de las especies situadas 

en los niveles inferiores con relativa facilidad. 

 

Aquí en la zona los  acahuales presentan diversos grados de madurez 

los hay  mas jóvenes mismos que se presentan en áreas donde 

recientemente fueron abandonadas áreas de cultivo,cabe señalar que   

alcanzan una altura de dosel de entre 2 y 5 metros. 

Estos son los  tipos comunes de vegetación que se localiza en la 

región y aunque no forman propiamente parte de la selva original son 

considerados de gran importancia tanto para los pueblos indígenas  

como para la recuperación de un medio ambiente como veremos 

trastocado y modificado a influencia de la acción del hombre.  

 

Es difícil de delimitar las zonas donde se concentran estos manchones 

de la selva descrita anteriormente , esto producto de  la continua y 
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desmedida influencia de los grupos sociales al destruir 

sistemáticamente su entorno, sin embargo los encontramos  en 

diferentes latitudes de la región, ya que es común ver mosaicos  

complejos,  de selva alta selva   baja, sabana y palmar. 

 

Hay arbolados  que a influencia del hombre en determinados 

momentos cumplen funciones sociales como los encontrados en los 

huertos, traspatios y solares de los habitantes de los poblados.  

En ellos se siembran diversas especies vegetales destinados al 

autoconsumo, en donde generalmente haciendo gala del 

conocimiento ancestral al aplicar rotación de cultivos.  

También podemos encontrar las  cercas vivas, hechas de especies 

vegétales que reverdecen rápidamente y que “hechan” raíz pronto, 

mismas que tradicionalmente están destinadas a separar predios. 

Las milpas de maíz  y todos los terrenos destinados por el hombre 

para cultivo están formadas por  diversas especies de árboles frutales 

y plantas de uso medicinal. 

Finalmente podemos encontrar diversas especies de uso domestico 

entre las que destacan las hierbas y los bejucos así como especies 

introducidas para ornato. 

 

2.5 Fauna 

 

Hay diferentes tipos de especies tanto en la costa como en la sierra, 

la llanura costera  esta localizada en la Provincia Biótica de Veracruz 

presentando una rica variedad además de que hay un gran numero 

de endemismos mesoamericanos concerniente a anfibios, reptiles y 

mamíferos,  las aves son las especies mas extendidas en especie y 

población además de que la región representa parte de la ruta 

migratoria de las aves en su travesía, de la zona norte del continente 

a los sitios calidos del sur  para pasar la estación invernal. 
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La literatura reportada estima la existencia de menos  de 300 

especies siendo las aves las que encabezan la lista, seguida por los 

mamíferos reptiles y finalmente los anfibios10. 

 

La existencia de la fauna depende de la relación simbiótica con sus  

habitats, para su reproducción y sobrevivencia. Sin embargo estos 

nichos ecológicos son menguados en cifras elevadas tanto de 

población, como en numero de  especies así como en cuanto a 

extensiones territoriales se refiere, esto sucede principalmente por la 

destrucción de la selva y de los acahuales para extender zonas de 

cultivo o para fomentar  la introducción de potreros y pastizales para 

el ganado.  

 

De otra forma también se han visto afectadas vastas áreas por la 

introducción de los ductos, gasoductos y pozos petroleros que hay en 

la región así como por los  caminos para comunicar poblaciones.  

 

Por estas razones es importante tener el conocimiento de las especies 

residentes, para saber si estas son generalistas del ambiente o por el 

contrario son especialistas, donde estas ultimas al tener mayores 

restricciones para su desarrollo por necesitar de condiciones 

ambientales especificas, mismas que se presentan como focos rojos 

en la conservación de la fauna11. 

                                                 
10 Con base en la fauna reportada para la región en el “Programa de Manejo del 
Entorno del Tajin, área natural protegida”.   se reporta que se tenia un registro de 
316 espacies de vertebrados terrestres  entre los que están (13 anfibios, 38 
reptiles, 221 aves  y  44 mamíferos) la disminución de especies a consecuencia de 
la modificación del ambiente  es observable pues a hora se reportan 250 especies 
(19 anfibios, 40 reptiles, 147 aves y 44 mamíferos)  
 

11 Con base  en la relación de especies actuales en la región tenemos  que hay: 19 
anfibios de los cuales 5 son especialistas de 1 o 2 habitats 11 son moderados es 
decir pueden estar en 3 o 4 habitats  y 3 son generalistas es decir que pueden 
localizarse  de  5 a 6 habitats. 
Hay 40 especies de reptiles de los cuales 13 son especialistas, 24 mas moderadas y 
3 mas generalistas. Los mamíferos por su parte se encuentran  divididos en  44 
especies de las cuales 20 son especialistas, 22 moderadas. Las aves estan 
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En la región encontramos varias especies,  aproximadamente  52, 

protegidas por la Norma Oficial 059-ECOL-1994 por estar en 

condiciones  de situación extrema o de extinción. Entre ellas están la 

cotorra de corona roja, la agulilla de cola roja, la Iguana, el  garrobo, 

la  tortuga caja,  el garlapago, la  Jicotea, la cascabel tropical , la 

culebra de vientre negro,  la  rana arborícola, el sapo borracho, el 

Tlaconete, y el Rayo. 

 

Tipos de habitats:  

 

De Vegetación riparia: en esta categoría se integran las orillas 

arboladas de los arroyos y ríos que surcan la zona y se caracterizan 

por presentar una buena estructura de la vegetación con un estrato 

arbóreo, arbustivo y herbáceo bien definido. 

Los Potreros: Son áreas con pasto nativo o introducido y árboles 

aislados dedicados a la ganadería.  

 

Los Cultivos: estas zonas se dedican al cultivo de cítricos, plátano, 

caña de azúcar y otros de menor importancia.  

 

Los Acahuales: Bajo esta denominación se incluyen áreas  que han 

sido  muy alteradas y en las que se ha desarrollado una comunidad 

casi exclusiva de árboles y arbustos del genero acacia y a zonas del 

bosque que están  en etapas muy avanzadas de recuperación.  

 

Los Bosques densos: Es una comunidad presente en las cumbres mas 

altas de los cerros y en ocasiones en las laderas mas pronunciadas, 

                                                                                                                                               
presentes por 147 especies de las cuales  95 son especialistas, 44 son moderados y 
8 generalistas. 
 



 48

Estas áreas son reductos de bosques mesofilos de montaña y selvas 

medias que existieron de forma extendida alguna vez en la zona. 

Finalmente encontramos el habitat formado entorno a los cuerpos de 

agua, que son los bordes y el interior de los almacenamientos de 

agua destinados para el riego y para el consumo del ganado12. 

 

Los ambientes arbolados con  vegetación riparia como  los acahuales 

y el bosque  son los más socorridos por los anfibios y reptiles 

mientras que los mamíferos prefieren solo los acahuales. 

 

Las especies comunes en la región son : Iguana verde, mazacuata, 

culebra corredora, culebra  de agua reyada,  mano de metate, perdiz 

canela, gavilán bicolor, cerceta, milano, halcón pajarero  y halcón 

murcielagero tecolote moteado gavilán coa, colibrí, pájaro péndulo, 

sacerdotes pecho blanco, gorrión amarillo, topo ciego, tuzas, rata de 

orejas negras, tlacuache cuatro ojos, ocelote ortiguilla. 

 

2.6 Cronología social del Totonacapan 

 

La segunda parte este capitulo dos  trata  las  consideraciones  acerca 

del Totonacapan que tienen que ver con el medio de reproducción 

social. Para esto los siguientes apartados expondrán con mayor 

claridad a lo que me refiero. 

 

El Totonacapan lo podemos ubicar a lo largo de diferentes momentos 

en la periodizacion histórica su territorio. La región ha estado 

articulada culturalmente por grupos indígenas desde tiempos 

inmemoriales, es así  que encontramos que desde la época 

prehispánica ya existían asentamientos de grupos étnicos  de cuyo 

                                                 
12 Programa de manejo  del entorno del Tajin 2001 de la Secretaria de desarrollo 
regional y la subsecretaria del medio ambiente. 
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conocimiento sabemos por la información recabada en las 

excavaciones arqueológicas.  

 

Podemos encontrar varias etapas  históricas que se han sucedido y 

que dividiré y resumiré en cuatro grandes periodos estos son: el 

Totonacapan prehispánico, el segundo periodo es el poscolonial, el 

tercero periodo va de la ultima mitad del siglo XIX hasta principios 

del siglo XX y el cuarto periodo es el contemporáneo que abarca el 

periodo posrevolucionario hasta la actualidad. 

 

 Lo he dividido en estas etapas por que cada una de elles juega un rol 

importantísimo en la configuración ambiental y cultural de la región, 

en la actualidad siendo en esta  última donde recae la mayor parte de 

la investigación. Sin embargo tratare de describir los hechos 

relevantes en cada  una de ellas, como ya mencione con anterioridad 

aun que sea a grosso modo. 

Esta tarea me dispuse a realizarla con la finalidad de ayudar a 

comprender un poco mas sobre  la complejidad del escenario. 

 

Quiero añadir que  en algunos momentos se hará mención de 

procesos y sucesos nacionales por que estos influencian de forma 

natural a la región del Totonacapan. 

 

2.6.1 Periodo prehispánico. 

 

Los primeros vestigios del poblamiento de lo que hoy es el Estado de 

Veracruz datan de hace 5600 años.  

Después con  el surgimiento  de la cultura olmeca en 1200 antes de 

nuestra era, se crea un parte aguas en la historia Mesoamericana por 

que esta civilización,  en virtud de su desarrollo en una zona rica en 

recursos, alcanzo un importante grado de especialización tecnologica 

y social. 
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En la zona en cuestión encontramos que es durante los periodos 

preclásico y clásico temprano cuando se multiplican los 

asentamientos humanos y se gestan los grandes centros 

ceremoniales, como Coyuxquihui y el Tajín ciudad que vive su 

esplendor en el clásico tardío13. 

 

Hablemos un poco de esta ciudad estado y su influencia en la región, 

el Tajín, que significa trueno hay que estar en temporada de lluvias 

en la zona para entender el ¿Por qué? de ese nombre, que  por su 

legado cultural merece un espacio en la presente investigación pues 

en el futuro  moldeara toda una cosmogonía por parte de la población 

Totonaca. 

 

Se estima que este centro de población se comunicaba por medio de 

rutas comerciales con la zona serrana, llegando a concentrar hasta 

20.000 habitantes como afirma el arqueólogo Jurgen Brugerman. 

 

Aun los arqueólogos no se han puesto de acuerdo entre quienes están 

los grupos fundadores de dicho centro ceremonial, ya que algunos 

investigadores creen que fueron los grupos huastecos, otros mas que 

fueron grupos  Totonacos y otros tantos que consideraran que fueron 

los descendientes de Toltecas.  

Estas discrepancias se generan por que en la actualidad se pueden 

encontrar diferentes etapas arquitectónicas de construcción que 

muestran la  existencia de  diferentes concepciones culturales,  en lo 

relativo al uso de suelo y al uso del espacio, por lo que la  evidencia 

encontrada que nos hace suponer  que fueron tres civilizaciones las 

que intervinieron en su construcción. 

 

                                                 
13 Mexico  antiguo, Antologia de arqueología mexicana en “Semblanza arqueológica 
de Veracruz”. Compilación del Instituto de Antropología e Historia y Editorial raíces. 
1995. 
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Sin embargo el hecho fundamental es que este centro político-

administrativo  mantuvo relaciones con el altiplano central y de ahí 

entablo contacto con la costa del pacifico; pero a su vez el Tajín 

también mantenía estrechas relaciones con una amplia zona, del 

sureste mesoamericano, mismos que constituían rutas de flujos de 

intercambios  comerciales, localizados en los actuales Estados de 

Tabasco y Campeche 

 

El Tajín  es un sitio  de especial interés tanto cultural como 

arqueológicamente hablando ya que posee muchas características 

propias que lo hacen único en Mesoamerica pues elementos como lo 

son los avances tecnológicos, los complejos sistemas de 

estratificación social , la dominación de territorios circundantes 

además de presentar una amplia zona de influencia, representan la 

síntesis de un proceso cultural que parte del establecimiento de un 

centro ceremonial hasta convertirse en un asentamiento de tipo 

urbano con millares e personas. 

 

Arqueológicamente hablando la ciudad presenta una traza urbana 

irregular y aparentemente caótica (se cree que para evitar mayores 

concentraciones de personas, esto relacionado directamente con  la 

capacidad de suficiencia  alimentaría), el  tipo de construcción 

urbanística continuamente rompe con el orden arquitectónico por que 

se privilegiaban aspectos como  el medio físico y  geográfico, la 

posición de los astros las montañas y los puntos cardinales. 

 

Esta ciudad esta conformada por 168 edificios de carácter publico, 27 

templos,  58 residencias, 3 altares, 27 templos y 19 juegos de pelota 

mismos que corresponden a diferentes niveles altimétricos (Tampoco 

hay registro de la concentración de tantos juegos de pelota en una 

misma zona arqueologica).  
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Situada en la parte inferior de los abanicos fluviales de la sierra 

Papanteca  dos barrancos delimitan su expansión de norte a sur. 

Puede agruparse en cinco complejos: El grupo Plaza del arroyo, La 

zona Central, La Gran Xicalcoliuhqui, El Tajin Chico y El conjunto de 

las columnas. 

 

Sus edificios están construidos sobre plataformas con taludes, 

cornisas y nichos, la disposición de estos patrones de construcción 

son  únicos en todo el continente, el único sitio que también presenta 

este tipo de construcción es su hermana ciudad de Yahualichan en el 

Estado de Puebla 

 

En esta  primer etapa se comienza a cimentar el actual estado de la 

región  del Totonacapan, ya que existen muchas reminiscencias de 

practicas culturales registradas que tienen por origen esta época. Un  

ejemplo de las múltiples expresiones subsistentes hasta la actualidad,  

son las danzas como la de los hombres pájaro mejor conocida como 

la danza del volador14. 

 

2.6.2 Periodo poscolonial  

 

Con la llegada de los españoles, que además se introducen al 

territorio por lo que hoy es el actual   Estado de Veracruz, comienza 

un mestizaje con los nuevos grupos que han llegado para instalarse 

como vemos de manera definitiva, propiciándose la combinación 

entre culturas de grupos indígenas, grupos de población negra 

emigrada de África y los grupos llegados de Europa. 

 

                                                 
14 Aun que en la actualidad esta danza ceremonial, es realizada con fines lucrativos, 
simbólicamente recrea el año prehispánico. Es decir si tenemos que cuatro 
voladores descienden en círculos concéntricos al lanzarse desde lo alto del “palo” 
volador hasta llegar al suelo , la altura del palo debe de permitir  dar 13 vueltas. 
Por lo que al multiplicar 4 x 13 tenemos 52 , justo el numero de años de cada fuego 
nuevo. 
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En las primeras décadas de conquista el problema de cómo utilizar la 

tierra  mereció la aplicación de Encomiendas , sistemas emanados de 

la experiencia colonizadora en las Antillas donde se necesitaban 

indígenas para las  empresas, esta experiencia fue desastrosa para la 

población autóctona  del caribe pues contribuyo a reducir la tasa de 

población y el consecuente despoblamiento de las islas. 

 Sin embargo el citado proceso, sin importar las consecuencias 

aprendidas del modelo aplicado a las Antillas se instauro de igual 

forma en México. 

 

La primera forma de distribuir el territorio encontrado fue por medio 

de encomiendas otorgadas a los conquistadores donde se volvían 

propietarios de tierras autóctonas y podían disponer de la mano de 

obra de los indígenas.  

 

Las mercedes fueron otra de las formas de distribución de la tierra, 

esta se destino a los soldados e individuos de la nobleza indígena 

como retribución a su participación  en el  proceso de colonización. 

 

Producto de las diferentes etapas de  conquista y pacificación, las 

divisiones territoriales durante la colonia fueron cambiantes  

manteniendo siempre un carácter impreciso, habiendo regularmente 

discrepancias y superposiciones entre  las jurisdicciones del territorio 

civil y las  que establecían los tribunales de justicia mejor conocidas 

como audiencias.  

 

Así con la conquista se suscitaron  a lo largo del siglo XVI y XVII 

diferentes cambios en la división territorial de la Nueva España, la 

zona del Totonacapan quedo en los límites de el Virreinato  de la 

nueva España aproximadamente en 1600, luego dentro del Reino de 

México de la nueva España en 1650 y después en la provincia de 

México en ese mismo año. 



 54

 

Las reformas  administrativas  iniciadas con Carlos III y seguidas por 

las reformas de los borbones , que tenían como finalidad reducir el 

poder de la monarquía del virrey y de las audiencia, generaron en    

el territorio de la entonces  Nueva España para 1786 quedo dividido 

en 12 Intendencias (México, Puebla, San Luis Potosí, Guadalajara, 

Yucatán, Oaxaca,  Michoacán, Guanajuato, Durango, Sonora, 

Veracruz y Zacatecas). 

 

Es así como a lo largo de los siglos XVI, XVII y  principios del XVIII se 

transforma el escenario regional pues con el acaparamiento de las 

tierras  por parte de los colonos,  sumado a la baja en la taza 

población de los indígenas menguada por hambrunas y epidemias, 

fue  que grandes extensiones de tierra fueron  transformadas 

paulatinamente en latifundios.  

 

Al otorgarse un elevado numero de autorizaciones para el 

establecimiento de estancias ganaderas y campos de cultivo, 

encontramos que para 1553, había 14 estancias ganaderas que 

dependían directamente de la Cabezara fijada en Papantla no 

obstante las tierras comunales de los indígenas se mantuvieron junto 

a la propiedad privada según el estudio de Kelly y Palerm realizado en 

1954. 

 

Durante la colonia el Totonacapan continuo hasta cierto grado con 

sus cultivos tradicionales sin embargo se sumaron a ellos los recién 

incorporados productos como la caña de azúcar, el café y la naranja. 

 

La introducción de nuevas especias de flora y fauna  de origen no 

americano, provoco cambios substanciales  en el escenario regional 

trastocando  así el paisaje  agrario y su  ecología.  
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Estas nuevas especies traían consigo sus particulares formas de 

explotación lo que provoco que cambiara la  vida y economía  de los 

campesinos  indígenas.  

Ya que con el cambio de la propiedad y el uso de la tierra, este será 

uno de los muchos momentos  en la historia de la región donde los 

indígenas dejaron de sembrar y  cultivar, se desplazaron las 

actividades económicas de la población nativa, ya que  esas funciones 

fueron absorbidas por  los españoles  

 

Por ejemplo: los indígenas sostenían una canasta básica de maíz 

enriquecida con fríjol calabaza y chile. Algunas variedades  de maíz 

permitían su siembra y recolección  2 o 3 veces al año  sin embargo 

con la introducción de los granos de trigo los europeos invadieron las 

mejores tierras  maiceras, que contaban con abundantes 

abastecimientos de agua, donde este cereal encontró  buenas 

condiciones para su reproducción, desplazando así a este cultivo local 

 

Este periodo significa un nuevo parteaguas tanto en la historia 

regional como nacional, pues con la sincretizacion de procesos y 

elementos culturales de distintos grupos y mezclas raciales se forja 

un devenir totalmente desconocido.  

 

La mentalidad de los  colonizadores que irrumpieron con el orden 

establecido hasta entonces era en extremo egocéntrica. Los europeos 

consideraban erróneamente la existencia de una superioridad racial 

en la que los grupos indígenas carecían de un sentido autónomo, 

como veremos a continuación.   

“El indio del continente americano ingreso a la nueva invención 

europea del mundo con un nombre que no le pertenecía y como un 

ser negado a su propia especificidad social y humana”15.  

 
                                                 
15 Montemayor, Carlos  “Los indios del Mexico de hoy”  Ed Planeta, México, 2001 pag 24 
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Así la concepción de indio a partir de aquí en adelante adquiere 

dimensiones sociales y raciales  al convertirse en una categoría que 

justifica  la estratificación por medio del sistema de castas, donde los 

sujetos de las clases inferiores no podían acceder a movilidad social. 

  

Estas razones motivan la infravaloración de las formas propias de 

organización social y  el conocimiento que practicaban los indígenas 

volcándose así, en las primeras razones del atraso social de los 

indígenas, mismo que ha persistido hasta nuestros días  con una 

marcada desigualdad y segregación social, muy a pesar de todos los 

intentos por “incorporarlos” en las políticas indigenistas. 

 

Con esto tenemos que el proceso de dominación trastoco de fondo la 

estructura social de los pueblos indios, aun que como sabemos 

existen ciertas reminiscencias culturales del periodo prehispánico. 

  

Así el orden colonial es de naturaleza excluyente, por que la cultura 

dominante ahora  se vuelve incompatible con la del colonizado 

pretendiéndolo así integrar al modelo occidental de desarrollo.  

 

En palabras de Guillermo Bonfil Batalla “Cuales quieran que fuesen 

los pueblos por descubrir ubicados en  el contexto de la historia 

europea: ingresarían como paganos, marginales y excéntricos e 

intrínsecamente inferiores….” Y donde mas adelante señala que “la 

invasión y colonización europea se racionalizo  a partir de una 

definición del indio como inferior, como naturalmente a ser redimido 

y elevado a la gracia del colonizador, su superior –por definición- en 

todos los ordenes de la vida.16  

 

                                                 
16 Bonfil Guillermo, “Historias que no son todavía historia”, en Carlos Pereyra, 
¿Historia para que?. , Siglo XXI, Méx. , 1980, Pág. 230  
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Además no solo se ejerció la segregación racial, sino que también 

hubo segregación jurídica y política por que los individuos 

pertenecientes a estratos inferiores a los de los Europeos, no podían 

acceder a puestos de la Corona.  

 

Lo que  si se permitió fue la existencia de  un gobierno semiautonomo 

organizado en Republicas de Indios, donde la autoridad ya no serian 

las propias comunidades sino un señor tipo feudal o cacique que se 

subordinaba a  la autoridad regional de los españoles tal y como lo 

señala  Aguirre Beltrán. 

 

Es así como durante el periodo postcolonial el territorio nacional y la 

región del Totonacapan es sometida constantemente a despojos, 

subyugando a la   población y puesta al servicio del colonizador. 

Así  el acaparamiento masivo de tierras, propiedad de indígenas, 

trastoco los sistemas ecológicos por un lado y  por otro modifico  los 

propios sistemas de organización política. 

 

Sin embargo la población indígena disminuida en número, sobrevivió 

mutada y alterada por el contacto con grupos cultural y racialmente 

distintos, para abrirse paso  a la nueva etapa de su vida. 

 

2.6.3 Periodo de luchas internas en el, siglo XIX-XX 

 

Con el arribo de los vientos Independentistas, varias regiones de 

México experimentan cierta agitación social, el Totonacapan no se vio 

exento de esta situación. 

Para 1811 la guerra toca estas tierras, encontrando que luchas 

intestinas corren a lo largo del Estado, librándose batallas de 

insurgentes contra realistas en los medanos de Veracruz.  
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Para el mes de Septiembre hay luchas rumbo a Perote que para 

Octubre llegan a las inmediaciones de  Orizaba y pronto se extiende 

la conflagración hacia Teocelo y posteriormente a Papantla y sus 

inmediaciones. 

 

 En lugares como Papantla y Misantla en los cuales vivían algunos 

españoles y gente comprometida con el régimen realista, la oposición 

era fuerte contra la insurgencia, no así en los pueblos mas chicos, 

aldeas y caseríos en donde la gente apoyaba, protegía y 

aprovisionaba a los grupos rebeldes.  

 

El conocimiento que tenían los insurgentes sobre la región  fue un 

punto que tuvieron a favor en la conflagración, pues sabían de la 

existencia de caminos y veredas así como la ubicación de cuevas, 

mismos que les dieron ventajas que les permitieron asestar varios 

golpes a las comitivas de los ejércitos del gobierno;  Así pues en la 

región serrana de Misantla, Tezihutlan y en la llanura costera de  

Coxquihui y Papantla hubo una gran movilización insurgente.  

 

Así para 1815 la serrania Misantleca se hallaba en armas con la figura 

de Mariano Rincón como representante máximo del movimiento 

liberal.  

El Estado de Veracruz participa activamente en la revuelta para 1817 

estando al mando en diferentes etapas, estrategas como 

Hermenegildo Galeana, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. 

 

Los pueblos de la sierra del Totonacapan formaron y forman  grandes 

núcleos que comparten costumbres, tradiciones, religión, lazos de 

parentesco y formas de vida perecidas por lo que cuando la lucha de 

independencia llega a la zona no tardan en sumarse  a la movilización 

armada bajo el mando de ciertas personalidades carismáticas, 

manifestando así su inconformidad por décadas de opresión.  
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Los caudillos aparecen en escena sobre todo en la sierra de  

Coyuxquihui destacando como líder, un totonaco llamado Serafín 

Olarte este individuo movilizo a gran parte de la población local para 

luchar contra las tropas realistas17, figuraron también  Francisco 

Osorno en la sierra norte de Puebla y  Guadalupe Victoria en Misantla 

y Xalapa   

 

Papantla fue escenario de  incursiones rebeldes en varias ocasiones  

por ejemplo  parte de su archivo histórico se quemo en un gran 

incendio en 1819 a consecuencia de un enfrentamiento bélico. 

 

Varios grupos armados de esta región participaron, estableciendo 

combates en las inmediaciones de Tuxpan, Tecolutla, Tezihutlan, 

Tihuatlan, Papantla, Tlaxcaltongo y Misantla. 

 

La situación postindependentista trajo consigo un estancamiento 

comercial y económico además de que dejo profundos rastros de la 

violencia y de las hostilidades acontecidas, provocados por el 

despotismo de los propietarios de grandes extensiones de tierra. 

  

La participación indígena en el conflicto armado fue notable en la 

región y aun que sus armas de combate fueran inferiores 

tecnológicamente madera, piedra y machetes en comparación con la 

de sus rivales, el arrojo y valentía mostrados al aventurarse 

activamente en el reconocimiento de sus derechos compensaron este 

hecho. 

Esta etapa es  fundamental ya que doto de cierta pertenencia a los 

habitantes del Totonacapan al luchar por  la restitución de su entorno 

y sus propiedades reafirmando así los lazos internos como región. 
                                                 
17 Dirección de culturas populares y el centro INAH Veracruz. Comisión para 
investigar la vida de Serafín Olarte, Coyuxquihui, Papantla, Ver.  
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Durante la segunda mitad del siglo XIX se dan dos grandes cambios 

en la tenencia de la tierra a nivel nacional, producto de reformas 

agrarias la primera fue la Ley de desamortización de Fincas Rusticas y 

Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas llamada 

también Ley Lerdo expedida bajo el gobierno de Comonfort en 1856, 

el otro es el proceso  de adjudicación de propiedades de terrenos 

baldíos se desarrolla desde  1867 con continuidad en el periodo 

porfiriano. 

 

La ley Lerdo  tuvo como fin dividir la propiedad territorial, para 

promover la comercialización de bienes estancados, impulsar las 

economías locales y captar recursos para el erario sin embargo la 

propiedad nuevamente volvió a quedar en un reducido grupo de 

propietarias.  

Esta política tuvo un mayor impacto en los Estados centrales, que en 

los estados norteños, aun que cabe mencionar que hay partes de 

Veracruz que se vieron favorecidas. 

Durante el porfiriato se pusieron en marcha las compañías 

deslindadoras, encargadas de fijar las dimensiones de vastas áreas 

del territorio, con derecho a la posesión de diversas fracciones. Este 

brutal acaparamiento y enajenación de tierras se dio en la región 

Papanteca, muchas veces a costa de comunidades indígenas. 

 

En el municipio de Papantla este es un  hecho importante por  que en 

un desarrollo posterior de la investigación se  revela que  a fines del 

siglo XIX, cuando en 1875 se autoriza la existencia de comisiones 

deslindadoras de tierras, se pretende convertir al comunero en 

pequeño propietario como afirma Victoria Chenaut.  

 

En 1891 se dan enfrentamientos  entre las compañías deslindadoras 

y poblaciones totonacas  ante esta situación el gobierno hace una 
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neorepartición de tierras por medio de la adjudicación de grandes 

lotes  que tenían por  dueño un gran numero de accionistas o 

condueños. 

 

Así las tierras comunales de Papantla fueron divididas en 25 grandes 

lotes entregando posesión en 1878.  Para los años comprendidos 

entre 1893 y 1898 se da otro  parcelamiento  que afecta a 17 de los 

25 condueñazos.  

 

 Esto origino  que se fracturara la estrategia de apropiación del uso 

de suelo por parte de los grupos indígenas otorgándole  así  a la 

tierra un valor de mercancía.  

 

Con esta acción “las tierras desamortizadas ingresaron a la esfera de 

circulación, las tierras fértiles del golfo y en especial de Papantla, 

tradicionalmente utilizadas para la agricultura de Roza-Tumba y 

Quema, poco valoradas por los colonizadores españoles, cobraran 

interés por parte de los ricos hacendados, funcionarios, militares y 

compañías extranjeras”18. 

 

Durante toda esta época se moldean los caminos que durante la 

etapa final del siglo XIX, marcaran la pauta regional preparando así el 

camino que nos llevaría al régimen dictatorial de Porfirio Díaz y de 

sus científicos, para sentar nuevamente las bases del  ahora  México 

Revolucionario. 

 

2.6.4 El periodo contemporáneo del Totonacapan 

 

Es en este periodo donde recaerá gran parte de la presente  

investigación, es considerado ante todo un análisis de aquellos 

                                                 
18 Benjamín Ortiz Espejel, La cultura asediada: espacio e historia  en el trópico 
Veracruzano pag 40 
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acontecimientos histórico-culturales que han moldeado  la 

constitución actual del tejido social del Totonacapan. 

 

A principio del siglo pasado encontramos la existencia grandes 

latifundios y haciendas que estaban consolidadas en la zona Totonaca 

mismas que influenciaban  los flujos e intercambios económicos en la 

región, además de acaparar tierras propicias para la producción . 

 

Tenemos también que aunado a este hecho (la existencia de 

haciendas en la zona) se da el descubrimiento de yacimientos 

petrolíferos en la región por parte de compañías  deslindadoras  de 

terrenos, con lo que se inicia un proceso de industrialización a 

consecuencia de la introducción  de campos y pozos petroleros 

mismos que experimentan un auge en los años venideros a causa de 

los grandes recursos de hidrocarburos que existen en esa parte del 

Golfo de México.  

 

Con la intención de potencializar el comercio se empieza a crear una  

infraestructura de transportes con lo que se fortaleció la introducción 

de líneas de redes ferroviarias así como caminos y puentes muy 

importantes para la circulación de los recursos en cuestión, 

recordemos que estos son los hidrocarburos extraídos de la corteza 

terrestre, los productos agroganaderos de las haciendas y  de los 

pequeños poblados de la zona en su mayoría de población indígena, y 

las maderas preciosas provenientes de la selva. 

 

A la par de estas transformaciones la región comienza a cambiar 

también geopolíticamente con la expansión de las actividades 

petroleras.  

Tenemos  por ejemplo la creación  del campo petrolero de  Poza Rica, 

mismo que  comienza a aumentar su densidad de población 
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rápidamente por lo que para  un  censo de principios de siglo ubica a 

la población este  pozo petrolero con 9 habitantes.  

Actualmente  ese campo petrolero es una ciudad urbanizada que 

cuenta con centros comerciales, pistas de vuelo, instalaciones 

modernas de procesamiento de hidrocarburos, representando así en 

la actualidad un polo de desarrollo económico para  miles de 

habitantes.  

 

Tenemos ahora que considerar que durante mucho tiempo  se vivió 

una época de cambios radicales  en el gobierno acompañada de cierta 

incertidumbre generada por la guerra civil de Revolución en cuanto al 

crecimiento económico.  

Pero alrededor de los años cuarenta  se vive un auge en la producción 

agropecuaria, resultado del reparto agrario impulsado por el gobierno 

central. 

 

Las décadas siguientes se caracterizaron por el crecimiento  y la 

diversificación de las actividades productivas en  diferentes regiones 

del país impactando con ello  favorablemente al Totonacapan.  

 

A partir de aquí analizaremos varios aspectos particulares de la 

región pero estos se desarrollaran en el último apartado. 

 

2.7 La importancia de la extracción de hidrocarburos en las 

costas del Golfo de México 

 

Es importante abrir un pequeño espacio destinado a la extracción de 

estos recursos no renovables que se obtienen de las reservas de 

petróleo mexicanas por que estas han impactado como mencionaba 

de diversas formas a esta región. 

El Petróleo representa una gran parte de los ingresos al erario de la 

Nación esto ha sido posible por la construcción de la infraestructura 
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necesaria para realizar dichas actividades, su creación ha  pasado por 

diferentes procesos a lo largo del país sin embargo cada proceso de 

expansión es diferente y con sus propias especificidades para cada 

región. 

Veamos que la producción de México siempre ha sido bastante 

considerable. El hecho de que haya yacimientos de petróleo en el 

subsuelo ha tenido diferentes impactos  tanto a nivel social como 

ambiental y con diferentes grados de intensidad como lo hemos 

podido ver. 

Por ejemplo  

Para 1921 la producción petrolera de México lo coloca como el 

principal exportador de dicho recurso natural, en razón de que coloco  

53 mil barriles diarios en el mercado internacional. 

 

La creciente industria petrolera trajo consigo la construcción de 

oleoductos y gasoductos y con esto la apertura de caminos que 

aumentaron la salida de mercancías de la zona, hacia la ciudad de 

México, el centro del Estado y hacia el norte rumbo  al Estado de  

Tamaulipas. 

 

Desde los gobiernos de Porfirio Díaz se da el impulso a la industria 

petrolera, así la mayoría de las empresas extractoras de dicho 

recurso se encontraban financiadas por capital extranjero, el 

descubrimiento primero y su subsecuente explotación, protegida por 

su administración, favoreció el  desarrollo de esa industria. 

Pero con la llegada de la Revolución este sector sufre una 

considerable baja en su rendimiento no obstante poco a poco se 

afianza su consolidación con forme llego la relativa calma de los años 

veinte y treinta. 
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Durante la Revolución se contó con el servicio  de las fuerzas 

armadas para resguardar las instalaciones de compañías petroleras 

incrementando así la extracción. 

Para el caso de esta región costera Ortiz Espejel señala “El Potencial 

petrolero de la zona atrajo poderosamente la mirada del país vecino 

del norte, el cual, cuando las compañías inglesas se trasladan a 

Venezuela inmediatamente inicio las gestiones para instalar 

consorcios  petroleros. Por esto la demanda internacional de vanilla  

así  como la producción a gran escala de procesamiento de petróleo 

configuraron un nuevo panorama para el Totonacapan iniciando así 

profundos procesos de transformación en el paisaje”19. 

 

De la refinación de los hidrocarburos se extraen una gran cantidad de 

productos a través da la industria petroquímica así los principales 

derivados son el polietileno, el amoniaco y algunos polímeros, por lo 

que es importante crear la infraestructura necesaria para su 

industrialización.  

Los grandes centros de procesamiento  para la obtención de estos 

productos se localizan fundamentalmente en el Golfo de México de los 

que sobresale el complejo de Coatzacoalcos que es alimentado por 

una serie de  ductos que vienen desde el norte del Estado, ya que 

esta  zona existen infinidad de pozos,  que además abastecen  los 

centros de Tampico como Ciudad Madero y que continúan hasta 

Reynosa. 

En el sur del estado de Veracruz se extrae petróleo en los centros de 

Cactus, Samaria Canducan y Sitio Grande que es donde están los 

yacimientos más abundantes.  

En el Norte de Veracruz se encuentra la Faja de oro localizada entre 

Tampico y Poza Rica sin embrago se presenta una mayor extracción 

                                                 
19 Benjamín Ortiz Espejel, La cultura asediada: espacio e historia  en el trópico 
Veracruzano pag45 
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de Gas por lo que la introducción de gasoductos en la Región como 

vemos ha modificado sustancialmente le ambiente.  

El sistema actual de Oleoductos que conducen el petróleo crudo 

desde los centros de extracción a las refinerías cruzan de Chiapas a 

Tabasco extendiéndose por todo Veracruz hasta llegar  a Tampico, 

Tamaulipas y Ebano en San Luís Potosí. 

En 1940 con el Gobierno del Lázaro Cárdenas se da la nacionalización 

de las compañías petroleras además se hace un reparto agrario  que 

beneficia a la población del Totonacapan directamente. 

 

Finalmente observemos que la expansión de este fenómeno impacto 

a la región pues toda esta industrialización permea indudablemente a 

las concepciones de la población ya que todos estos gasoductos, 

oleoductos y pozos petroleros atraviesan sus comunidades 

expropiando  sus terrenos a  bajo costo y no apoyando con 

programas de reubicación, por  estas razones principales es que se 

hace mención de la actividad petrolera en esta investigación.  

 

2.8 Las transformaciones en la esfera productiva de la región en el 

siglo XX  .  

“Transición de producción agrícola a producción  ganadera” 

 

Como hemos visto el continuo cambio de esta particular región se 

aprecia en diferentes ámbitos a lo largo de las periodizaciones que he 

propuesto por lo tanto es indudable que la multicidad de formas 

organizacionales de la población en rubros como la producción 

agropecuaria o en el manejo de un  ecosistema,  ha experimentado 

una notable movilidad social. 

 

Por lo tanto expongo ahora una nueva consideración que ha surgido 

en la zona en el siglo pasado y que complejiza aun mas la 

investigación. 
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A lo largo del pasado siglo las formas de producción agropecuarias se 

vieron  trastocadas radicalmente  en el Totonacapan por que grandes 

extensiones destinadas tradicionalmente al cultivo de productos 

agrícolas fueron transformándose en ranchos ganaderos, que 

introdujeron  pastizales para la cría de diversas clases de ganado, 

ocasionando trastornos en el ecosistema. 

 
Imagen de una zona de cultivo, en este caso de plátano 

 

Para demostrar la existencia en los cambios con respecto a la 

sustitución de actividades productivas me apoyare en la tesis para 

obtener el grado de maestro  de Ortiz Espejel. 

 

Voy a tomar como referencia las periodizaciones  hechas por este 

autor, que el ha propuesto sobre el Totonacapan y que considero 

serán útiles en determinado momento. El plantea 4 Etapas  de la 

historia de la producción primaria en la región  y que simplificare en 

el siguiente Cuadro. 
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PERIODO 

 

FECHA 

APROXIMADA 

 

CAMBIOS EN LA 

PRODUCCION 

AGRICOLA 

 

CAMBIOS EN LA 

PRODUCCION 

GANADERA 

 

De Autosuficiencia

 

De principios de 

Siglo  

Hasta 1940 

 

Se caracteriza por 

la presencia de 

granos: Maíz, 

Fríjol, Chile, Hule, 

Vainilla, Tabaco y 

Chicle. 

 

En esta etapa la 

producción ganadera 

es baja. 

 

De Transición y 

Articulación con el 

mercado. 

 

De  1940 a 1970 

 

Expansión de 

productos como 

Café, Cítricos y  

Plátano. Los 

espacios agrícolas 

se incrementaron 

con relación al 

periodo  anterior 

 

Se inicia una rápida 

ganaderizacion de la 

zona con la expansión 

de ranchos ganaderos.

 

De integración 

total al mercado 

nacional 

 

De 1970 a 1985 

 

Se caracteriza por 

la disminución  

importante de la 

superficie de 

cultivos de 

autoconsumo al 

grado de 

representar déficit 

regional 

 

Los espacios 

ganaderos se 

multiplican y se 

consolidan en la 

planicie costera. 

 

De integración al 

mercado nacional 

e internacional 

 

De 1985 a la 

actualidad  

 

Inicia un  cambio 

en el patron de 

uso de suelo 

encaminando a la  

producción 

internacional. 

 

La frontera pecuaria 

alcanza  su maxima 

expansión  
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A partir de este hecho y apoyados en lo que este autor comprende 

como etapa de Transición y Articulación con el mercado tenemos que 

la ganaderizacion se extendió a costa de los cultivos. De entre los 

fenómenos que encontramos resultantes de este fenómeno 

encontramos que están los cambios en el ecosistema y los cambios 

en el tejido social. 

 

2.8.1 Los cambios al tejido social. 

 

Estos cambios se interpretan de forma en la que se contempla, que al  

introducir la ganadería extensiva a una zona donde las actividades 

agropecuarias y las dinámicas de comercio estaban orientadas bajo 

un esquema de organización y de explotación de la tierra distintas a  

esta (la proliferación de fincas  y ranchos ganaderos), impacta a la 

población sujeta a dicha dinámica obligándola a considerar una 

reorientación en sus propias formas de organización y de  sus propias  

actividades productivas. 

 

2.8.2 Los cambios en el ecosistema. 

 

Se refiere a que con la introducción generalizada de este tipo de 

actividad pecuaria implementada en la región de forma acelerada,  

esta se expande sobre  dos tipos de terrenos: 

  

A) Sobre los espacios utilizados como extensiones de cultivo. 

Situación  que inevitablemente impactara desfavorablemente a los 

campesinos al eliminar sus fuentes de trabajo.  

 

B) Sobre los espacios que corresponden las extensiones de acahual, 

selva o bosque tropical y que generaran un desequilibrio ambiental al 

trastocar las cadenas troficas del entorno 
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2.8.3 De los cambios al entorno.  

 

Entendidos como la introducción masiva de nuevas especies de flora 

y fauna mismos que generaron cambios acelerados  en la 

conservación de la cobertura vegetal existente.  

Por ejemplo con la introducción de pastizales se afectan los hábitats 

de las especies que predominaban en la región repercutiendo así en 

las dinámicas del entorno, además es cierto que muchas otras veces 

para lograr la expansión territorial de la ganadería se talan 

importantes áreas de la selva. 

 

Son muchos los cambios generados por la expansión de esta 

actividad veamos entonces otro ejemplo: 

El ganado compite con las personas por los recursos es decir por el 

agua,  por la comida y por el espacio. La conservación de la selva 

húmeda como lo es la del caso de la región que nos atañe, ante la 

introducción masiva de pastizales ha experimentado cambios  

irreversibles, en su capacidad de regeneración. 

Si se considera que la 500 kg de carne proveniente del trópico 

equivale a la destrucción de  15 metros de eliminación  de la selva; la 

perdida de  500 kg.  de materia vegetal, incluye árboles, plántulas, 

miles de insectos hongos y microorganismos , entonces si hacemos 

un calculo exponencial  esta relación alcanza resultados catastróficos  

en virtud de que la ganadería extensiva impacta estos ambientes 

negativamente 

La explotación pecuaria provoca la erosión de los suelos al eliminar 

los árboles y la vegetación existente, esto  con mayor intensidad en 

los trópicos. 

Bajo estas consideraciones   es difícil entonces, se den las 

condiciones propicias para una posible  regeneración de la selva;  En 

vista de que la capacidad de carga de los pastizales es baja,  se 

agrava el problema y si contemplamos además que se necesitan 
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varias hectáreas para pocas cabezas de ganado, cuando estos 

animales se multiplican la práctica recurrente para extender  el 

pastizal se efectúa en detrimento de la superficie selvática. 

 

El cultivo de forraje para alimentar  ganado e incrementar  la  

capacidad de carga del pastizal es una acción pocas veces realizada 

debido a los altos costos de implementación. 

 

Con la ganaderizacion de la zona también se género que con la 

llegada de estos ranchos ganaderos se introducen en la región un 

gran numero de familias monolingües en español y diversos grupos 

mestizos con cargas culturales diferentes  al  de la población indígena 

residente creando hasta cierto punto roces entre ambas poblaciones 

 

 

 
Imagen de un potrero destinado a la cría y engorda de ganado vacuno donde antes 

hubo tierras de cultivo 
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Capitulo III         

 

“La comunidad del Zapotal Santa Cruz” 

Parte I 

 

La información contenida en este tercer capitulo, corresponde al 

interés por documentar los procesos mediante los cuales se 

generaron las condiciones necesarias para la creación de una nueva 

comunidad en el municipio de Papantla, Veracruz. 

Este registro se hace con la intención de conocer a profundidad la 

historia  de una  comunidad Totonaca, para que al saber  de su 

población y de sus actividades, determinemos el grado de desarrollo 

económico, político y cultural que presenta, dando testimonio así de  

las capacidades  organizativas de los pueblos  indígenas. 

 

Durante mi estancia en trabajo de campo en la zona  me pude 

percatar de las  particularidades involucradas en la reciente 

conformación de la comunidad del Zapotal Santa Cruz por lo que a 

partir de ese momento, decidí indagar más sobre sus orígenes. 

Estas particularidades a las que me refiero están relacionadas 

directamente con la formación de la región en si misma, no obstante 

para ser más específico las simplificare en dos amplios apartados 

descritos a continuación. 

 

Este capitulo como mencione con anterioridad esta dividido en dos 

apartados. 

El primero tiene que ver con los orígenes de la comunidad y es que 

este actual centro de población en un principio fue  una colonia que 

pertenecía a un poblado aun más grande, pero que por razones  de 

carácter político  se separan. Las características propias  de la 

comunidad, de la cual se separan como: población y servicios con los 

que cuentan se expondrán a detalle en un  apartado siguiente 



 73

El segundo apartado tiene que ver con las particularidades de esta 

nueva comunidad, radicadas en el  proceso específico de 

conformación que siguió.  

Es decir todo los aspectos  concernientes a la organización política de 

las personas ahí residentes, esto se pudo llevar a cabo mediante la 

creación de comités pro-equipamiento  para la dotación de servicios 

básicos en la comunidad. 

 

Como veremos mas adelante  la puesta en marcha de estos comités 

implica un gran esfuerzo de comunicación y de organización social a 

pesar de estas cuestiones, los comités emprendidos en este lugar 

resultan ser exitosos motivando así a los habitantes a crear de forma 

constante y permanente nuevos comités. 

 

El surgimiento de esta comunidad campesina  se vuelve ahora el 

centro de mi interés por que en su propia búsqueda de autonomía 

política y reafirmación de su identidad comunitaria encuentro que se 

hace manifiesta la vitalidad  de las culturas para transformar sus 

entornos ambientales y sociales moldeándolos a través de la 

organización de sus habitantes, de sus percepciones y de sus 

actividades en general.  

Tal y como observaremos a lo largo del presente capitulo. 

 

Para el desarrollo de este capitulo, primero expondré un esbozo 

histórico de los primeros asentamientos que en épocas recientes se 

han llevado a cabo en la zona, para después mencionar las 

particularidades que residen en  los  orígenes de esta comunidad, así 

como también hacer mención de las características propias de su 

población.  
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3.1 Antecedentes generales 

 

La costa Norte de Veracruz se vio sometida a principios del siglo XX  

a un fuerte proceso de cambio, consistente en movimientos de 

grupos provenientes de diferentes partes del estado reorganizando 

así la  geopolítica de la Región. 

 

Es así que en esta zona se registraron algunos casos de 

desplazamiento de familias enteras de indígenas Totonacos de sus 

asentamientos primarios hacia otros sitios, esto a influencia de 

grupos mestizos que expandieron sus propiedades ganaderas.  

 

La expansión de grupos de ladinos  que explotaban la ganadería 

extensiva se efectuó en detrimento de las propiedades de la 

población indígena, provocando  así desarticulaciones sociales de 

algunas poblaciones.  

Así tenemos que “Muchas de las comunidades  Totonacas fueros 

expulsadas  de sus territorios originales y se vieron obligadas a 

retirarse a lugares menos accesibles, Tal ves a los lomeríos de 

areniscas  con crestas alargadas y agudas… ubicadas al centro de la 

planicie costera. Así se conformo un amplio espacio de fuerte 

presencia totonaca que corresponderían a  comunidades como Plan 

de Hidalgo, Vista hermosa, Lagunillas, Gildardo Muñoz, El Tajín, 

Morgadal, Contreras y Tlahuanapa entre otras”20.   

 

No obstante a la par de este hecho también se da que algunos casos 

las  comunidades se fortalecieron cohesionando a un mas a sus 

pobladores, esto en virtud de un reconocimiento a su identidad. 

En estos últimos casos por ejemplo tenemos en que hay comunidades 

que de forma  abierta fomentaban la solidaridad entre sus habitantes  

                                                 
20 Benjamín Ortiz Espejel, La cultura asediada: espacio e historia  en el trópico 
Veracruzano pag 63 
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en defensa de sus tierras para evitar que en ellas se instalaran 

grupos de mestizos.  

 

Para ilustrar creo con bastante elocuencia, esta situación expondré lo 

siguiente.  

-A una distancia de unos 14 km. Se encuentra la comunidad de Plan 

de Hidalgo en este lugar la tenencia de la tierra es Ejidal; En una 

ocasión me relato un informante que hace muchos años una persona 

por razones económicas, decidió vender su propiedad a un ganadero 

y que esta persona había decidido eliminar el terreno cultivable y 

transformarlo en un pastizal, a lo que la población de esta comunidad 

resolvió ante su inconformidad, obligar al ganadero a devolver las 

tierras y que entre todos los habitantes harían una colecta para 

devolverle su inversión. 

En pago por la colecta económica realizada, el terreno en cuestión se 

utilizaría por unos años, como bien comunitario de donde todos los 

pobladores podrían beneficiarse. 

De esta manera los terrenos comunales de este lugar se mantuvieron 

exclusivamente en manos de indígenas.- 

 

Considero por  la dificultad  que existe para acceder a ciertas partes 

de la región serrana del Totonacapan que este hecho se generalizo en 

aquella zona la conservación de los terrenos comunales , ya que en la 

actualidad en estos lugares se encuentran concentradas muchas 

poblaciones que han experimentado poco  contacto con los grupos 

mestizos conservando así elementos tradicionales de su cultura que 

se han visto poco afectados. Es decir las familias allá han tratado 

celosamente de conservar su lengua, sus costumbres y su tierra. 

 

Por ejemplo en la sierra el uso de la lengua materna   tiene un mayor 

porcentaje de hablantes a diferencia de lo que pasa en al costa donde 
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la irrupción de la población mestiza ha tenido un impacto mayor en la 

conservación de la lengua. 

 

3.2 La Congregación del Tajín 

 

En el municipio de Papantla de Olarte,  cerca de  la Zona 

Arqueológica del Tajin se encuentran localizadas las comunidades de: 

San Antonio Ojital, San Lorenzo Tajin, Ojital Viejo, La Congregación 

del Tajin, Nuevo Ojital y el Zapotal Santa Cruz21 .  

 

 
  

Donde cada una de ellas presentan diferentes estados de desarrollo. 

Es decir presentan diversas variaciones entre aspectos como: la 

densidad de habitantes y las extensiones territoriales que cada  

comunidad posee, también se presentan diferentes grados de acceso 

                                                 
21Además estos pueblos forman parte de las comunidades integradas en la   
declaratoria de Protección de la  Poligonal de la Zona Arqueológica del Tajin emitida 
en el diario de la federación en el año 2000 . 
Por lo que es importante un efectuar un diagnostico sociocultural de tales 
comunidades, con la intención de conocer el estado actual que guardan. 
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a los servicios básicos, por ejemplo mientras que en algunas se 

cuentan con ciertos servicios en otras estos no se tienen. 

 

En estas comunidades se registran fuertes contrastes con respecto a 

las actividades económicas que se desarrollan al interior de las 

mismas, así como la relación existente entre  el porcentaje de la 

población de mestizos e indígenas que hay. 

 

Como podemos ver estas comunidades difieren entre ellas  desde el 

uso que se le da a la tierra hasta los intereses particulares que cada 

una tienen; Estos intereses corresponden diametralmente a las 

necesidades que cada comunidad circundante a la Zona Arqueológica,  

pudieran llegar a tener como lo es la dotación de servicios básicos, 

fuentes de trabajo y condiciones propicias para el  desarrollo. 

 

A pesar de sus diferencias estas comunidades comparten un 

entramado colectivo de relaciones sociales muy estrecho, así que sin 

dejarnos llevar por lo aparente estos poblados son mas parecidos que 

diferentes entre si, esto  con respecto a otras comunidades de la 

región. 

 

Una de estas comunidades  es la Congregación del Tajín y será a 

partir de esta comunidad desde donde partirá nuestro análisis, en 

virtud de que la comunidad de Zapotal se desprendió de este lugar en 

el pasado siglo XX. 

 

3.3 Características de la Congregación del Tajin 

 

Según datos de lugareños este lugar data de 1883, su población era 

en un inicio mayoritariamente indígena, sin embargo debido a la 

interacción con  grupos mestizos esta situación a cambiado.  
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Conforme crecio la densidad de población en el pasado siglo  

aumento el  numero de personas residentes al grado de que en la 

actualidad, cuenta con una población aproximada de unos 1500 

habitantes. Lo que genera invariablemente que se extieneran los 

límites geográficos del pueblo 

 

En la actualidad este lugar se divide en varias colonias que  son El 

Centro, El Palmar y Nueva Ampliación sin embrago en el pasado 

también pertenecían a ella los barrios del Zapotal y el de San 

Lorenzo, estos últimos  como sabemos se separan del resto de la 

Congregación. 

 

3.3.1 Servicios  

 

Debido al tamaño  de la población, la Congregación del Tajín dispone 

de más servicios públicos, en relación a las comunidades, que se 

ubican  en las proximidades de la Zona Arqueológica   

 

Esta comunidad  cuenta con servicio de energía eléctrica todo el año, 

servicio de telefonía y red de agua potable en la mayoría de las 

casas, no obstante no se cuenta diariamente con el suministro del 

vital líquido ya regularmente  este llega en tandas tres días por 

semana. 

 

En esta comunidad existe una clínica de salud rural, misma que 

atiende a gente de poblaciones vecinas, ya  que el servicio de salud 

más próximo se localiza en el poblado del Chote.  

Los centros de salud rurales son parte de las  instituciones del estado 

nacional, que promueven el conocimiento medico alópata recalcando 

la importancia de las medidas de salud publica22.  

                                                 
22 En este sentido quisiera recordar  que tradicionalmente existe una tendencia a 
debatir entre la eficacia y valides de la medicina tradicional como (curanderos y 
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Así la clínica rural juega un papel muy importante en la comunidad ya 

que es en este lugar donde se brinda la atención médica a las 

personas y en donde dentro de sus actividades principales esta: el  

capacitar a la gente para atender algunas enfermedades de manera 

eficiente.  

Además  promueve la incorporación  de la población a programas de 

salud estatales como: control de embarazo, planificación familiar, 

control del niño sano etc.  

 

Dentro de otros  servicios con los cuentan la congregación esta: La 

iglesia inmueble que cuenta con una construcción que funciona como 

cocina  además  dentro del terreno hay un Palo Volador23. 

La fiesta patronal de la comunidad es el 27 de mayo, día en que se 

oficia misa, acuden feligreses, danzantes, músicos y se sirve comida. 

 

La congregación del Tajin cuenta una agencia municipal y un 

auditorio donde se realizan los actos de importancia para la 

comunidad. 

Esta comunidad posee sus propias instituciones educativas por lo que 

las características de cada nivel existente serán resumidas en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
parteras) y la medicina ejercida desde el campo de la medicina con formación 
universitaria. 
 
23 Este es un claro ejemplo del sincretismo existente entre elementos de la religión 
católica impulsada por los europeos en América en la conquista y posteriormente en 
la  colonia y elementos provenientes de la cosmovisión de las culturas indígenas. 
El Palo Volador posee un a  carga simbólica muy importante en la vida del Totonaca 
ya que este es un forma parte del rito de los Voladores en el que se une la tierra 
con el cielo (una especie de árbol de vida). 
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Nivel Escolar 

existente en la 

Congregación 

 

Antigüedad 

de la 

institución 

 

Plantilla  

docente 

 

Alumnos  

en el ciclo 

2004-2005

 

Observaciones 

 

Preescolar  

 

1977 

 

1 profesor 

 

58 

 

 

Bilingüe 

 

Primaria 

 

Aproximada

mente 

creado en  

1920 

 

12 Profesores, 

1 director,  

1 intendente 

 

270 

 

No Bilingüe 

 

Secundaria 

 

1986 

 

 

7 docentes,  

1 intendente 

 

129 

 

Telesecundaria 

 

Bachillerato 

 

 

2000 

 

No 

especificado 

 

65 

 

Telebachillerato 

 

Nota. El servicio de telesecundaria y el servicio del telebachillerato se imparten en 

la misma escuela sola que estan organizados en dos turnos, Matutino y Vespertino. 

 

 

Es de vital importancia para esta investigación mencionar que todos 

los servicios con los cuenta la comunidad del Tajin son utilizados por 

habitantes de poblaciones,  de los alrededores ya que ellos en sus 

comunidades estos servicios  no existen,  los tal es el caso de los 

servicios educativos o la clínica de salud. 

 

3.4 La influencia de la Zona Arqueológica para la Congregación 

La zona Arqueológica se vuelve un punto de referencia innegable en 

la construcción del tejido de los pueblos que sobre sus terrenos se 

asientan, por que   esta recrea ciertos fenómenos culturales muy 

específicos entre los que tenemos. 
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En el plano ideológico sienta las bases para una relación de 

pertenencia al terruño a través de la apropiación de los vestigios 

arqueológicos para si. 

En las proximidades de las zonas arqueológicas del país los grupos 

indígenas interpretan los vestigios como parte de su propia   

cosmovisión. 

Es decir las personas al hablar de los ancestros Totonacos como los 

constructores del centro ceremonial del Tajin se autoproclaman como 

los descendientes directos de estas  personas por lo tanto tienen  el 

derecho de alegar su pertenencia legitima (Recordemos que también 

hay otros grupos relacionados con su construcción Huastecos y 

Descendientes de Toltecas)  

 

En el plano económico también es muy importante el mencionado  

sitio arqueologico, por que aporta  recursos  económicos a las 

comunidades aledañas a ella por concepto  de los ingresos turísticos 

geerados.  

 

Aun que como veremos estos recursos ingresan a las comunidades, 

que se pudieran beneficiar de esta actividad, de forma segmentada 

pues no todos los habitantes de los alrededores perciben algún 

ingreso producto del comercio.  

 
Detalle de los edificios 3 y 23 de la Zona Arqueológica del Tajin  
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Imagen de los edificios 4,25 y 26 de la Zona Arqueológica del Tajin 

 

3.4.1 El  comercio al exterior de la Congregación del Tajín  

 

La Congregación del Tajín se ubica en relación a las otras 

comunidades, que están en la periferia de la Zona Arqueológica,  en 

una posición territorial privilegiada ya que se encuentra ubicada justo 

al frente de la entrada principal24 además de que de todas ellas esta 

comunidad es la mas densamente poblada, por lo que se puede 

percibir  que cuenta con un mayor numero de recursos. 

 

La zona arqueológica cuenta con espacios originalmente destinados 

para que los habitantes de los alrededores  se beneficien con la 

comercialización de algunos productos que son ofertados a los 

turistas que visitan este sitio, sin embargo no es así.  

Debido a su ubicación geográfica los pobladores de la Congregación 

del Tajín han ejercido un acaparamiento de las actividades 

económicas que se llevan  a acabo en las inmediaciones de la zona 

arqueológica segregando del beneficio de esta actividad a otras 

comunidades que poseen el mismo derecho. 

 
                                                 
24 Ver mapa pag 76 
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Las autoridades del Instituto Nacional de Arqueología e Historia 

tienen  permitido ejercer la comercialización de productos en la 

inmediaciones Zona Arqueológica sin embargo el comercio informal 

ha proliferado de forma aparentemente anárquica en la Zona, digo 

aparentemente por que en realidad la expansión de esta actividad si 

esta regulada, pero no por las autoridades del  INAH sino por los 

pobladores de la  comunidad citada. 

 

Este control de las actividades económicas, se ejerce mediante la 

intimidación ya que por ejemplo cada vez que vendedores  de otras 

comunidades invaden “sus espacios”  estos son agredidos. 

 

Voy a citar lo observado en mi primera estancia en trabajo de 

campo25.   

-En un recorrido por la Zona Arqueológica del Tajin me percate de 

que cerca del área conocida como la gran greca o Xicalcoliuiqui 

existía una espacio, parecido a un corral desde donde algunas 

personas expendían productos como: bolsas de fruta (naranja o  

cañas de azúcar) aguas,  refrescos y figurillas hechas con vainilla o 

madera.  

Al acercarme para preguntarles por que vendían sus productos de esa 

forma, desde un espacio reducido, poco visible, cercado y además 

apartado, me contestaron que eran pobladores que pertenecían  a la 

comunidad de San Antonio Ojital (misma que se encuentra localizada  

en la parte alta de la zona arqueológica) y que al tratar de obtener 

alguna ganancia con la venta de sus productos se les había impedido 

establecerse en otro lugar que no fuera el espacio que se les había 

designado, incluso llegue ha enterarme que se han registrado 

agresiones físicas, por parte de los comerciantes del Tajín.- 

 

                                                 
25 Información registrada en el diario de campo No 1 en el mes de Octubre del año 
2004 
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Así los puestos de bebidas, puestos de artesanías e incluso los  

restaurantes de los que son dueños los habitantes de la congregación 

del Tajin, seccionan una actividad económica que puede beneficiar a 

más comunidades acaparando estas oportunidades. 

 

3.4.2. El  comercio al interior de la congregación del Tajín 

 

Además de los problemas registrados entre comerciantes 

provenientes de otras  comunidades, existen al interior del grupo de 

comerciantes del Tajin marcadas problemáticas y diferencias, estos  

conflictos son los generados entre los comerciantes establecidos en la 

media luna (único espacio permitido por las autoridades del INAH 

para ejercer el comercio) con los comerciantes informales que se han 

establecido y proliferado en lo que propiamente se considera el  

estacionamiento vehicular , generando así tensiones y problemas 

entre la población por el control de los espacios. 

 

Tenemos sin embargo que existe otra consideración aun mas 

importante y es que existe  una marcada tendencia al interior de esta 

comunidad por privilegiar a los residentes del centro de la 

Congregación y no así a los pobladores de los barrios periféricos,  que 

aun que también pertenecen a ella, son relegados de esta actividad 

económica concediéndoles pocas oportunidades para instalar la 

vendimia de sus productos. 

 

Así un pequeño grupo de comerciantes dominan el comercio en la 

Zona Arqueológica segregando a otras comunidades, pero también 

segregando a parte de su misma población. 

 

Por lo tanto el patrimonio cultural, como lo puede representar el 

ejercido por un sitio arqueológico, con relación desarrollo social de la 

población de los alrededores debe hacer coparticipe a todos los 
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habitantes de las comunidades aledañas,  no debiendo beneficiar solo 

a unos cuantos, esto  bajo ninguna circunstancia. 

 

3.5  De la dependencia a la autonomía  

          “Separación del núcleo,    para constituirse en uno”.  

 

Tenemos entonces que la comunidad del Tajin se fragmenta en la 

década que va de 1990 al 2000, en razón de que se separan dos 

caseríos que dependían directamente de ella. 

Para que este  fenómeno  se pudiera dar, hay varias  consideraciones 

que contemplar. 

 

Un  hecho  importante que  contribuyo a la separación de estos 

caseríos fue que la población de el Tajin estaba creciendo en cuanto a 

densidad demográfica se refiere, dejando en este proceso, de tomar 

en consideración las opiniones de  los habitantes residentes de los 

caseríos o barrios mas apartados del centro, para la toma de 

decisiones importantes y que además a todos les incumbían.  

 

Es decir  paulatinamente comenzaron a ser excluidos no solamente 

de lo beneficios de las practicas económicas predominantes en la 

Congregación, si no que ahora también se les dejaba de tener en 

cuenta en las asambleas comunitarias.  

 

Sin embargo un hecho aun mas  importante, se da cuando todos los 

trabajos comunitarios prestados en  los días destinados a las faenas 

realizados por los habitantes de los barrios, solo beneficiaban a los 

habitantes de  la colonia centro y a los de la colonia nueva 

ampliación, excluyendo así de beneficios a los pobladores de los 

caseríos distantes. No obstante de resistirse a contribuir con las 

faenas se les imponían multas. 
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Debido a la falta de servicios básicos en  estos caseríos distantes a 

poco más de tres kilómetros del núcleo de la población es que se  

comienza a hablar de una posible separación, esto en razón del 

abandono experimentado, ya que la comunidad a la que pertenecen 

no los apoya con la introducción de servicios, ni con fuentes de 

trabajo. 

 

Considero entonces que fueron estos aspectos prioritariamente  los 

que motivaron la separación de ciertos sectores y familias  de la 

comunidad específicamente las que se encontraban más distantes del 

centro. 

En los siguientes párrafos,  realizo una esquematización de las 

consideraciones ya hechas y que interpreto como los detonantes de la 

segmentación  de la comunidad. 

 

La comunidad del Tajín como comunidad primaria: 

 

Con respecto al comercio: 

 

A) Acapara las mejores áreas para la comercialización de sus 

productos en relación a otras comunidades aledañas a la Zona 

Arqueológica. 

B) Sin embargo segrega de esta situación “favorable” a parte de 

su población principalmente la que reside en los puntos mas 

alejados del centro de la comunidad, es decir los barrios 

periféricos. 

 

Con respecto al trabajo comunitario: 

 

A) Los beneficios obtenidos del trabajo comunal (Faenas) solo 

favorecen a la parte de la comunidad con mayor densidad de 

población. 
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B) La población de los barrios periféricos aun que participaban 

directamente con esta actividad, no observaban beneficios 

directos. 

 

Con respecto a las asambleas comunitarias:  

 

A) Los habitantes de los caseríos mas alejados del centro no son 

escuchados en las asambleas para la toma de decisiones 

importantes. 

B) Los habitantes de los barrios no contaban con los servicios 

básicos como lo son : el acceso al servicio de agua potable, red 

eléctrica, servicios médicos y educativos , mientras que en el 

centro si se gozaba de estos beneficios. 

 

Por lo que bajo este escenario se da la separación quedando 

integrada la geopolítica de la siguiente manera 

La congregación del Tajin originalmente estaba integrada por 3 

colonias y 2 barrios después de la fragmentación, los barrios se 

separan formando nuevas comunidades.  
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Parte II 

Historia de la comunidad del Zapotal Santa Cruz 

“Construyendo su propio camino” 

 

3.6.1 Localización  

 

Dicha comunidad se localiza al oeste del  municipio de Papantla a una 

altura de 185 metros sobre el nivel del mar localizada exactamente  a 

la orilla de la carretera que conecta a la ciudad de Poza Rica con el 

poblado del Chote extendiéndose a lo largo de unos 5 kilómetros 

cuadrados hacia el sur.  

 

Se puede acceder a la comunidad en transporte, por una carretera 

pavimentada, este lugar se encuentra distante de la ciudad de Poza 

Rica a 14 km y de la ciudad de Papantla a unos 13 Km  

 

Sus colindancias son: al Norte con las comunidades de Nuevo Ojital y 

San Antonio Ojital, al Sur con las comunidades de La laguna y El 
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Palmar, al este colinda con la Congregación del Tajin y al Oeste con la 

comunidad  de Ojital Viejo. 

 

3.6.2      Antecedentes Particulares del Zapotal Santa Cruz 

 

Siguiendo con los repartos agrarios que se indican en el punto 2.6.3 

tenemos que: 

En el decreto constitucional publicado el 7 de diciembre de 1875 se 

da la repartición  de los terrenos de la Extinguida comunidad de 

indígenas26 del municipio de Papantla, Veracruz con base  en este 

decreto se redactan títulos de propiedad de los lotes parcelarios  

entre ellos destaca que en el lote 19 denominado Ojital y Potrero  se 

hace la entrega a 205 condueños entre los que figura Pascual 

Santes27. 

 

Este hecho será tomado en el futuro por los pobladores del Zapotal 

Santa Cruz como las primeras referencias de su comunidad en la 

conformación de su propia historia.  

Es decir una vez que comienzan a dotarse de autonomía como 

comunidad, después de haberse sometido a un proceso de fisión al 

separarse de  su núcleo, los habitantes comienzan a recrear toda una 

serie de elementos que los identifiquen  por ejemplo a pesar de 

haberse conformado como comunidad independiente hace no mas de 

veinte años, la población a buscado en datos históricos como este, un 

titulo de propiedad  de finales del siglo antepasado, para validarlos 

como  puntos de referencia para fomentar  su pertenencia al terruño. 

 

                                                 
26 Denominado de esa manera en el titulo de propiedad del lote 19 expedido en 
enero de 1896 por el Estado Libre y soberano de Veracruz.  
 
 
27 Considerado uno de los fundadores de la comunidad 
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La información contenida en este titulo de propiedad fechado en 1896 

se incluye en el Anexo No 1 contenido al final de esta investigación, 

pues he considerado que es de vital importancia preservarlo, dicha 

información la obtuve de un informante,  que conserva una copia, 

misma que no pudo ser reproducida de forma electrónica  debido al 

estado de conservación que guarda.  

Como anexo No 2 viene  incluido una reproducción del plano de este 

predio. 

 

Con la excavación del primer sepulcro en 1925 los señores Pablo y 

Pascual Santes, fundan el cementerio de la comunidad sitio como 

veremos mas adelante jugara varios roles importantes. 

 

3.6.3 Poblamiento del Zapotal 

 

Lo que ahora se conoce como el Zapotal Santa Cruz primero fue 

considerado un “camino” para comunicarse del Tajín a Ojital Viejo y a 

San Antonio Ojital, y aun que sobre este camino había algunas casas 

y terrenos habitados, es hasta tiempo después que se da un 

paulatino poblamiento, predominantemente por familias Totonacas 

originarias de otras comunidades. 

 

Así es que antes de consolidarse como caserío, varias familias 

deciden comprar algunos terrenos a  los ganaderos que se habían 

asentado ahí par fincar sus hogares, entre ellas están las familias de 

Daniel Santes, Emiliano Santes de León, Isabel Villanueva Pérez,. 

Pablo Santes Morales y Marcelino Santes García.  

Algunas de estas familias se asientan  en este lugar por que en el 

Tajin, habían perdido sus terrenos puesto que no tenían legalizadas 

sus propiedades, con esta situación se fortaleció el poblamiento de 

este lugar. 
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De esta forma se instauran las condiciones para la configuración 

territorial primaria de la comunidad, una vez que se  van generando 

los primeros asentamientos con la llegada de familias provenientes de 

otros sitios. Los primeros pobladores se asientan en las partes altas 

del terreno del Zapotal Santa Cruz. 

 

Entre 1933 y 1937 llegan a la zona trabajadores de la compañía  

Águila de Petróleos Mexicanos en busca de yacimientos de 

hidrocarburos modificando el ambiente permanentemente por 

ejemplo a su arribo  se crearon brechas  (hechas con mano de obra 

de los propios habitantes) hacia Poza Rica y el Chote generando así 

las condiciones propicias para el transito de personas.  

 

Sin embargo estas brechas y caminos generaron situaciones 

problemáticas para la población,  en vista de  que  ahora estos 

caminos pasaban a través de sus  propiedades, por lo que se 

generaron inconformidades provocando que varias familias fueran 

desplazadas, vendiendo sus parcelas a un muy bajo costo, hecho que 

fue aprovechado por ricos ganaderos del rumbo de Tihuatlan .  

 

Con este hecho se asientan en la zona fincas admistradas por familias 

y grupos monolingües en español que llegaron en calidad de 

“cuidadores de vacas” hoy llamados “vaqueros”, estableciendo así 

fincas como San Joaquín, la Gloria y el Sol.  

Alrededor de 1945 este territorio donde actualmente se encuentra el 

Zapotal pasa a depender administrativamente del Tajin28. 

 

Un hecho histórico que es recordado con frecuencia es el ocurrido el 

16 de febrero de 1960 durante la inauguración  de las aulas de la 

escuela primaria del poblado Nuevo Ojital, en el municipio de  

Papantla, en el que participo un grupo de voladores del Zapotal (Hoy 
                                                 
28 Según información recabada en la comunidad. 
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Zapotal Santa Cruz) en donde dicho grupo realizo un imponente rito 

el cual atrajo la atención de muchas personas, considerando tiempo 

después que de ese lugar provenían muy buenos  danzantes 

“poniendo así al caserío en el mapa”. 

 

En épocas recientes se da un repoblamiento del lugar mediante el 

asentamiento de  pequeñas agrupaciones de viviendas en las 

proximidades de la carretera (cerca de donde se encuentra 

actualmente el área escolar) por algunas familias que deciden 

comprar  pequeños lotes en terrenos de aproximadamente 10x15 m2. 

Este repoblamiento ocurrió entre los años de 1981 y 1986 

principalmente. 

 

 
Entrada a la comunidad del Zapotal 

 

¿Por que se llama así la comunidad? 

 

Esta comunidad ha cambiado de nombres en varias ocasiones 

primero era conocido como Paso del Coyote después se llamo Zapotal 

por la existencia de gran cantidad de árboles de zapote cabello y 

zapote chico que hay en la zona, también  se llamo Barrio Zapotal del 
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Tajin por que pertenecía como su nombre lo dice a la mencionada 

Congregación, en la actualidad se llama Zapotal Santa Cruz esto por 

que se ha independizado y por que a la entrada principal de la 

comunidad hay un cementerio.  

 

3.7 Información de la población   

 

La tasa de crecimiento demográfico se vio incrementada a partir de  

la introducción de servicios básicos en la comunidad, así en un censo 

que se realizo  en 1993 por parte de las recién llegadas profesoras y 

unas cuantas personas interesadas en saber cuantos eran los 

habitantes de este caserío se encontró que: 

- Había una población total de 330 personas de las cuales eran 164 

hombres y 166 mujeres. 

- La población monoligue en Español era de 110 habitantes de los 

cuales 59 eran hombres y 51 mujeres. 

- La población monolingüe en Totonaco era de 8 habitantes de los 

cuales 2 eran hombres y 6 eran mujeres. 

- La población bilingüe era de 186 habitantes era de 93 hombres y 93 

mujeres. 

 
Integrantes de una familia Totonaca. 
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La información de ese primer censo esta resumida en el siguiente 

cuadro 

 

Información de 

la población 

Hombres  

 

Mujeres Total 

Monolingües en 

español 

 

 59 

 

 51 

 

110 

Monolingües en 

Totonaco 

 

   2 

 

  6 

 

   8 

 

Bilingües 

 

 93 

 

 93 

 

186 

 

No Especificado 

 

 10 

 

 10 

 

 - 

Numero de 

Población 

General 

 

164 

 

166 

 

300 

 

 

El aumento de la población es plausible en la comunidad ya que en 

un censo realizado en  el año 2004 se encuentro que la población 

aumento a 524 habitantes. Distribuidos en 110 familias29.  

 

Por lo que podemos observar la comunidad  ha incrementado 

considerablemente su densidad demográfica, por dos razones 

probables razones: Primero por que ha llegado más gente a vivir  a la 

comunidad y segundo ha sido mayor el número de nacimientos que 

de defunciones. 

 

 

 

                                                 
29 Dicho conteo que contiene el numero de familias y el numero de miembros poseo 
una copia ya que apoye a algunos habitantes a recabar la información. 
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En la siguiente  grafica se aprecia el incremento en la densidad de 

población. 
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3.8 La producción agropecuaria de la comunidad 

 

Encontramos que en las proximidades de la comunidad que los 

terrenos que se localizan a un costado de la carretera  se componen  

principalmente por  potreros con vegetación de pastizal, y algunas 

casas. 

A partir de la entrada principal de la comunidad hacia su interior, se 

extiende la zona  con mayor concentración de personas lugar donde  

también se localizan los espacios comunitarios. Al finalizar la calle 

principal hay un portón de madera que impide que el ganado de los 

potreros vecinos ingrese libremente al area poblada.  

Siguiendo ese camino se extiende una considerable extensión de 

monte alto con vegetación de acahual en lo que vendría a ser la parte 

alta de la comunidad y la más alejada del resto de la población30. 

 

Donde viven las personas que están mas alejadas del centro, hay una 

serie de terrenos de cultivo, estos terrenos varían en extensión de 

entre media hasta cuatro o cinco hectáreas, cabe resaltar que no 

todas las familias poseen un terreno sin embargo esta situación se 

                                                 
30 Mapa anexo No1 
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compensa de alguna manera por que dentro de sus predios cuentan 

con una variedad de productos, que se destinan al  autoconsumo. 

 

También sucede que una familia que no llegue a ocupar toda su 

propiedad puede prestarle una parte del mismo terreno a un familiar 

o vecino, dicha relación  es favorable por dos razones: 

 

A) El dueño no mantiene ociosa esa porción de tierra volviéndola 

así productiva. 

B)  En virtud  de que  los individuos que lo utilicen se encargaran 

de limpiarlo y mantenerlo en condiciones apropiadas. Evitando 

que sea confundido con un lote baldío. Además este 

“préstamo” se vuelve importante  por se estrechan los vínculos 

que unen a las personas. 

 

También puede suceder que en un terreno cultivado en diferentes 

momentos de la siembra o cosecha participen de esta actividad  los 

familiares, por lo tanto las  unidades domesticas se vuelven unidades 

económicas de producción, dicha producción se destina en un mayor 

porcentaje al autoconsumo y solo una pequeña parte a la 

comercialización. 

 

A pesar del fuerte impacto que la ganaderizacion tuvo en la región del 

Totonacapan coexisten aun diferentes tipos de explotación del 

entorno, apareciendo en  escena un amplio repertorio de patrones 

agrícolas, de producción pecuaria y también de carácter forestal. 

 

Esta   comunidad no se exenta de tal situación, puesto que 

encontramos diferentes mecanismos para la explotación de los 

paisajes agropecuarios. 
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Aspectos pecuarios. 

 

Encontramos entonces que la presencia de potreros destinados a la 

cría y engorda de ganado bovino y vacuno de libre pastoreo esta 

asociada  al tipo de propiedad de la tierra. Es decir este tipo de 

actividades se lleva cabo, en la  propiedad privada, que se encuentra 

en manos de grupos mestizos de ganaderos, con fuertes recursos 

económicos.  

La producción de ganado encuentra su nicho en los mercados  de la 

Ciudad de México, Tamaulipas e Hidalgo, aun que también una parte 

es para la satisfacción del mercado local. 

 

La ganadería extensiva es una práctica ampliamente difundida en 

estos lugares así entre las especies que detecte en la zona  están el 

ganado  de tipo cebu, hindu y criollo. 

 

Las fincas o ranchos como la Gloria, el Sol y Santa Beatriz son 

algunas de las  propiedades que se caracterizan por seguir este 

patrón de explotación, dichos lugares se localizan en las 

inmediaciones de la comunidad. 

 

Aun que en el Zapotal Santa Cruz encontramos difundida esta 

actividad ganadera,   los habitantes de la comunidad casi no 

participan de ella, a no ser por los  vaqueros que existen y que 

trabajan para los dueños de las fincas. 

 

Con respecto a las actividades relacionadas con  la cría de animales, 

de los habitantes de la comunidad, únicamente solo un  reducido 

grupo de familias cuentan con algunos animales de corral como lo son 

gallinas, puercos y chivos. 
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Aspectos agrícolas. 

 

El otro paisaje que esta extendido en la comunidad es el agrícola de 

policultivos  que permite un gran aprovechamiento de los recursos 

naturales, ya que al representar una estrategia de producción 

mediante el manejo diversificado  de diferentes especies permite una 

alta explotación del entorno. 

 

Aquí el tipo de tenencia de la tierra es de régimen de pequeña 

propiedad, generalmente en manos de los indígenas de la comunidad. 

 

Voy a poner como ejemplo, la forma en cómo se realiza la 

explotación de un terreno con un alto aprovechamiento de  

policultivos. 

En la parte alta de comunidad se localiza el predio de la Sra. Maria 

Isabel, en dicho predio se combinan extensiones para la siembra de 

cítricos como limón, naranja y mandarina además de presentar  una 

pequeña extensión destinada  para la siembra de maíz.  

Dentro de su propiedad hay diferentes clases de árboles que dan 

productos como: aguacates, zapote cabello y negro,  plátanos entre 

otras especies, mismas que son recolectadas y distribuidas para: 

autoconsumo familiar y para ofertar fuera de la comunidad. 

 

Hay también algunos árboles muy grandes como cedros y caobas, los 

cuales pueden ser talados para venta o autoconsumo. Sin embargo 

esta práctica es poco frecuente, por el bajo numero que de  estas 

especies existen en la actualidad. 

 

A la sombra de estos grandes árboles hay matas de la codiciada 

vainilla de la cual se obtienen extractos, además de que con las 

vainas se pueden hacer figurillas ornamentales y que se pueden 

vender en Papantla y Poza Rica 
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También hay algunos  árboles de pimienta de los cuales se pueden 

obtener varios kilos que se pueden vender a las bodegas de la zona . 

 

A continuación ilustro como se cosecha la Pimienta que ha crecido de 

forma silvestre en el monte y cuyos árboles están diseminados a lo 

largo  y ancho de un predio. 

Primero se localizan donde están los “palos” de pimienta a 

continuación con un machete se procede a retirar las ramas que 

tengan una mayor cantidad de racimos. 

Una vez juntado un voluminoso ramo, se traslada a un espacio 

abierto para que en unas bateas de madera se despique, acumulando 

las semillas de pimienta,  todavía verdes, en un canasto o costal y 

colocando las ramas ya sin semillas en otro sitio. 

Esta tarea se repite hasta agotar las semillas deisponibles entre el 

follaje de las ramas. 

 

Después los montones de ramas sobrantes, se depositan en alguna 

parte que se desee fertilizar, ya que al descomponerse nutren la 

tierra. 

La semilla que se acumule para su venta se oferta en los bodegones 

que hay en los alrededores, ya sean estos de propiedad comunal,  de 

cooperativas ejidales o de propiedad privada. En las explanadas de 

estos bodegones hay “asoleaderos” donde la semilla se pone a secar 

por varios días. 

 

La exuberante vegetación del lugar incluye plantas de uso medicinal,  

palos de palma y palmilla con el que se elaboran estrellas y farolitos 

con las que se adornan los altares en las ceremonias31.  

 

                                                 
31 Tradicionalmente  la hechura de estos adornos poseía un carácter  simbólico, y 
aun lo conserva, no obstante  en la actualidad su realización ya implica también su 
posible comercialización, por lo que ha dejado de ser un elemento puramente 
destinado al autoconsumo. 
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Con esta descripción  se aprecia que de un terreno sin un  claro 

patrón de distribución de productos, es decir todas estas variedades 

de  vegetales que se encuentran mezcladas y solo conociendo 

perfectamente el terreno,  se puede aprovechar casi en su totalidad, 

al saber cuando y donde  extraer cantidades generosas de recursos. 

 

Sin embargo hay también terrenos que se destinan específicamente a 

la siembra de productos como maíz y fríjol. 

 

3.8.1 El Calendario agrícola 

 

A continuación se describe el calendario agrícola de algunos 

productos. 

 

Zea mays, alimento de los dioses o cuxchi en Totonaco o cualquiera 

que sea el nombre con el que se le llame al maiz; la preparación  de 

la siembra y cosecha es la misma en todos lados. 

Primero se debe   limpiar la porción del terreno,  la tierra y las maleza 

son removidas con un azadón y se realiza unos 20 días antes de la 

cosecha, después  a continuación se preparan los surcos entre  ellos 

la distancia es de  unos 70 cm.  

Dejando una distancia de  1mt aproximadamente  entre cada hoyo, 

que se hace con un espeque, donde se depositan unas 3 semillas 

depositándolas a unos 10 cm. de profundidad. Las semillas se van 

cargando en un guaje. 

 

Periódicamente se revisa “la cosecha” pues hay algunas plagas como 

el gusano borreguillo o el gusano cogollero que afectan el 

rendimiento de la planta, para esto se fumiga manualmente con foley 

sin embargo este insecticida afecta colateralmente a otras especies 

de plantas que son de  uso domestico como: la calabaza, chile, 

ajonjolí, las matas de epazote, cilantro y albaca ya que las destruye. 
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 El cultivo de maíz  es de temporal y se puede sembrar 2 veces al año 

 

Para la siembra del fríjol (Phaseolus vulgaris) el procedimiento es el 

siguiente se limpia  el terreno chaponeandolo con un machete , al 

remover  la tierra,  en este proceso la hierba muerta esta sirve como 

abono natural. Se trazan los surcos  a  80 cm. de distancia y se 

introducen 3 o 4 semillas en hoyos de unos 3 cm. de profundidad, la 

separación  entre las semillas es de unos 35cm. 

Las variedades registradas son: Fríjol de árbol, fríjol tipo chícharo, y 

fríjol tipo michigan. Este cultivo es muy noble pues permite su 

cosecha 2 o 3 veces por año. La fumigación es importante por lo que 

se realiza cada 10 días para evitar que la mosquita blanca dañe  el 

follaje. 

 

Otros  productos que se hayan diseminados por toda  la comunidad y 

de los que se fomentan su cultivo son el pipían que se siembra en 

enero y tarda unos tres meses en estar listo. 

El ajonjolí que se siembra en enero y para mayo es posible ya 

cosechar el producto. 

Los cítricos que abundan en la zona son: lima, limón, naranja, 

mandarina, naranja tempranera y tardía, toronja.  

La venta del producto que no es para autoconsumo lo realizan las 

mujeres en bolsitas de plástico ya sea en Papantla , en una parte de 

la zona arqueológica o en Poza Rica. 

 

También hay platanares que se siembran a distancias de 5mt y a 

espacios de entre 30 cm. Aprox. de profundidad.  

La mata llega a crecer hasta 3.5mt y las variedades que hay en la 

zona son: dominico, macho, morado, manila, roatan , de castilla y 

manzano . 
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En los alrededores es común ver otras variedades de vegetales tal es 

el caso del: el camote, la caña de azúcar, los nopales, la yuca,  el 

chayote y  el  tomatillo así como una gran variedad de chiles. 

 

3.8.2 De otras actividades productivas de la población 

 

Además de las actividades relacionadas con la explotación ganadera y 

con la producción agrícola de la comunidad, las personas también se 

dedican a otras actividades. 

La reducción de las áreas cultivables ha generado la diversificación de 

las actividades  productivas por lo que ahora hay campesinos que son 

albañiles o peones de la construcción en Poza Rica, Papantla, 

Martínez de la Torre o el Chote.  

En  la comunidad hay un reducido número de personas que se han 

vuelto pequeño comerciantes. 

 

Sin embargo hay dos ocupaciones que han tenido cierta proliferación 

y aceptación en la zona  estos son:  trabajar como obreros 

asalariados de las empresas y fabricas que hay en Poza Rica y el otro 

es el desempañado en las ladrilleras. 

 

En la cotidianidad de los recorridos  por los caminos que comunican a 

esta comunidad con otros pueblos no es raro que al transitar por la 

carretera se observen numerosas ladrilleras.  

Las labores realizadas  en estos sitios captaron  mi atención por lo 

que en una ocasión que me encontraba en la fiesta patronal de Ojital 

Viejo en el año del 2005 conocí a un sr. que era el encargado de una 

ladrillera, al comentarle de mi interés me ofreció ir a presenciar como 

se obtenían los ladrillos por lo que a continuación  describiré como se 

producen. 
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En estos sitios se puede apreciar que hay  varias personas que ahí 

laboran  y cada uno se encarga de diferentes partes del proceso de 

producción como veremos. 

Unos individuos se encargan de preparar una mezcla de barro, arena 

y agua (ellos lo llaman “moler”) hasta lograr una consistencia 

adecuada en una especie de molino del cual tira un animal de carga 

puede ser un burro o un caballo. 

Otras personas se encargan  de verter la mencionada mezcla en unos 

moldes especiales que previamente se han preparado, dicha 

preparación consiste en acomodarlos en el suelo, que ha sido 

limpiado y que además se encuentra perfectamente aplanado.  

Una vez colocada la mezcla en los moldes se deja secar al sol, 

moviéndolos o “canteandolos”  de vez en cuando para su correcto 

fraguado. 

 

Después los llamados estibadores llenan los hornos, en  cantidades 

suficientes para aprovechar  el mayor espacio posible y logar una 

cocción adecuada, estos hornos funcionan con combusteolo. 

La mejor época de venta  es contrariamente a lo que se pudiera 

suponer, la  época de lluvias, ya que en esta temporada el clima 

impide el secado de los ladrillos por lo que las ladrilleras que cuentan 

con dicho material almacenado y listo para su comercialización 

pueden dar salida a la mercancía.  

El tabique para su venta  es agrupado por millares o medios millares 

y transportado en camiones. 
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Horno ubicado en un solar de una familia Totonaca, construido de manera 

tradicional, adobe y piedras.  

 

 

 
Imagen de hoyas  de barro que sirven para colectar miel para su posterior 

comercialización. En la actualidad son muy pocas las familias que colectan miel de 

forma tradicional. 
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3.9 De la organización social del Zapotal 

 

Periódicamente en la comunidad se llevan acabo asambleas 

comunales, donde se requiere de la presencia la población en 

general, en estas se reúnen con la intención de tratar y discutir 

cuestiones que involucren directamente a la comunidad. 

 

Los temas que manejan en estas asambleas pertenecen a varios 

rubros  diferentes entre si, aun que por lo regular en una sola sesión 

comentan varias aspectos. Recuerdo que la primera vez que llegue al 

poblado, la comunidad celebraba una reunión en la subagencia 

municipal,  en aquella ocasión sesionaban sobre la introducción de 

agua potable a la comunidad momento que aproveche para 

presentarme ante ellos. 

 

En la comunidad se cuentan con autoridades civiles, que previa 

elección vía asamblea se nombren cada 3 años y que con el apoyo de 

los comités que se forman, apoyan la gestión y la introducción  de 

servicios. 

 

Las formas de organización para la realización del trabajo comunitario 

y que están presentes en la comunidad como lo son las faenas , el 

tequio o incluso el sistema de mano vuelta, reflejan que los grupos 

tienden a reproducir culturalmente mecanismos para socializar y 

aglutinarse. 
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Fogon de una cocina y utensilios diversos de una cocina Totonaca 

 

3.9.1 Autoridades o representantes 

 

La designación de las autoridades de la comunidad representa un 

elemento clave en la organización social puesto que estas, velaran 

por aspectos prioritarios y de interés general para la comunidad y  

donde a su ves son los representantes de toda la comunidad con 

relación al mundo exterior. 

El procedimiento para la elección de las personas que ocuparan 

dichos cargos es la siguiente: tratar el asunto en una asamblea 

comunitaria, a continuación se presentan los posibles candidatos 

junto con  sus propuestas para después someterlas a consenso 

mediante una votación. 

 

Es necesario para poderse proponer que cumplan  con ciertas 

características. Estas  son: Ser  del sexo masculino, tener mas  de 18 

años, haber residido en la comunidad por un lapso no menor a 3 años 

y no contar con antecedentes penales ademas  gozar de buena 

reputación. 

Una de la mas importantes designaciones es el cargo de Subagente 

municipal y entre sus funciones esta el coordinar a la población para 
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organizar comités, convocar  al numero de asambleas que sean 

necesarias o para solucionar algún problema, vigilar y mantener el 

orden, así como el coordinarse con las instituciones del estado.  

 

Entre las autoridades que auxilian al subagente municipal están: el 

secretario y el tesorero, así como el comandante de la policía, el 

subcomandante, los policías y los topiles. 

Para la elección de estas figuras se deben cumplir los mismos  

requisitos ya estipulados para el cargo de subagente. 

Entonces la organización civil  de la comunidad esta determinada 

principalmente por la organización política  contenidas en  las 

asambleas  

 

 En cuanto  a las faltas o delitos perpetuados ya sea por integrantes 

de la comunidad o por personas ajenas a ella, lo que procede es 

detener a la persona, si el delito no es grave primero se dialoga entre 

las partes involucradas para llegar a un convenio en el que de alguna 

manera se pueda resarcir el daño, pero si esta falta es grave o si no 

se puede llegar a ningún acuerdo, los involucrados serán remitidos 

ante las autoridades correspondientes, es decir al Ministerio Publico 

en la cabecera municipal ubicada en la ciudad de Papantla 

 

En la comunidad hay personas que gozan de cierto respeto y 

estimación por parte de la comunidad y  que tienen un alto prestigio. 

Estas personas  son los ancianos o “abuelos de  la comunidad” así 

como a aquellos que han sido autoridades  en tiempos pasados. Y 

que mantienen funciones fundamentales para la convivencia. 

 

A ellos se les consulta sobre cuestiones que son difíciles de manejar 

por las autoridades, como lo pueden ser los tramites sobre la 

propiedad, la solución de conflictos internos, como incorporar a los 

jóvenes al servicio comunitario y realicen su tarea puntualmente, 
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además se les pide su opinión y consejo a estas antes de hacer 

acusaciones directas por conflictos  entre familias  

 

3.9.2 Las faenas 

 

Un aspecto muy importante y que en la comunidad ha tendido un 

impacto favorable es la organización de las faenas comunitarias, labor 

fundamental del subagente, pero en el que toda la gente contribuye a 

la  realización mediante su activa participación.  

Estos trabajos comunitarios son de carácter obligatorio y consisten en 

ayudar al mantenimiento de los servicios y espacios comunitarios, en 

general. 

Por ejemplo: 

 Frecuentemente en época de lluvias los causes por donde desciende  

el agua de las laderas de los lomeríos atraviesan por distintas partes 

de la comunidad, uno de estos causes pasa a un costado de la 

escuela primaria, como dicho inmueble no cuenta con una barda 

perimetral (por que solo tiene una cerca de alambre), el agua 

inundaba varios salones.  

Situación obviamente incomoda para la comunidad estudiantil pues 

dejaba una capa de lodo bastante gruesa cada vez que llovía con 

intensidad.  

La directora de la escuela se coordino con el subagente para hacer 

una asamblea en la que junto con  la sociedad de padres de familia 

acordaron la necesidad de una barda si bien no perimetral si que 

protegiera los salones. 

Por lo tanto se realizo una cooperación monetaria para material y el 

subagente organizo varias faenas, generalmente se realizan los 

domingos, para realizar la construcción de la barda. 

 

Las faenas consisten entonces en chaponear áreas comunitarias, 

limpia y poda de vegetación que obstruya los caminos, reparación de 
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inmuebles públicos como las escuelas o la capilla, mantener en buen 

estado el local de la subagencia y cualquier otra actividad que 

necesiten los residentes. 

 

En las faenas participara un representante de cada familia mayor de 

18 años y menor de 55 años, de no acudir deberá pagar una cuota no 

muy estricta. Pues de lo que se trata es de participar y no de obligar. 

Para designar a los representes de los comités como lo son las figuras 

del presidente, secretario, tesorero y vocal se sigue el mismo 

procedimiento que con la elección del subagente debiendo cumplir los 

mismos requisitos.  

 

3.9.3. La Familia 

 

El otro aspecto fundamental de la organización social son las familias, 

de la comunidad, las hay nucleares y extendidas.  

No obstante hay otros tipos de convivencia social, ya que en la zona 

hay varias comunidades con  casos registrados de poligamia, mismos 

que no son bien vistos. 

Paulatinamente se ha aceptado que en algunas familias haya madres  

solteras aun que la comunidad prefiere  que se formen parejas y se 

casen. 

Cuestiones como el divorcio en el matrimonio, es una practica poco 

recurrente puesto que implica dinero y tramites por lo que cuando ya 

no se soportan optan simplemente por separase. 
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Casa tradicional Totonaca 

 

 

3.10 Creación de Comités pro-equipamiento de servicios básicos en la 

comunidad  

 

Un hecho que a mi  consideración es relevante para entender el 

funcionamiento de la sociedad Zapotalense con respecto a su 

particular noción de  identidad y de autonomía tiene que ver con su 

constante recreación de elementos que los doten de pertenecía, en 

donde los habitantes de la comunidad se ven  así mismos como 

actores protagónicos de su desarrollo estos son:  las creaciones de 

los comités.  

La organización social de la población indígena del Zapotal ha tendido 

con el tiempo a demostrar solidaridad entre sus miembros. Con esto 

quiero decir que a pesar de las posibles fricciones o conflictos que se 

dan por la interacción diaria de las personas, la población en general 

se ha sabido poner de acuerdo para dotarse de servicios mediante la 

instauración de  comités. 
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Muestra de esta interacción que fluye  con mayor energía cada vez 

que se logra un avance en sus demandas por mejorar su calidad de 

vida son los éxitos que sus comités han tenido. 

 

Por lo tanto se hacen evidentes las estructuras  organizacionales en 

ámbitos tan variados como lo pudieran ser lo civil, lo religioso y de 

gobierno,  mismos que se hacen  explícitos mediante el correcto 

funcionamiento de las instituciones sociales. 

 

Con el  hecho de que la población comenzó a aumentar  las 

necesidades también, por lo que contar con los servicios necesarios 

para satisfacer a la población se volvieron una prioridad. 

En este asentamiento los servicios  eran inexistentes salvo por los 

pozos agua32 con que se contaba, no obstante se carecía de centros 

educativos,  drenaje publico, servicio eléctrico, iglesia, redes de 

telégrafo y/o teléfono.  

Por lo que la implementación de comités pro-equipamiento son en 

esos momentos, la alternativa en puerta. 

 

3.11 El comité pro-electrificación 

 

Es así que comienzan las primeras gestiones mediante escritos por 

parte de algunos de los pobladores a las autoridades 

correspondientes y en este sentido apunto que:  

El primer paso en el cambio de régimen político para la comunidad 

fue empezar a dirigir  las peticiones ya no a las autoridades del Tajin, 

sino que directamente entablarían comunicación con la cabecera 

municipal de Papantla.   

                                                 
32 En la actualidad ya son 10 los pozos de agua distribuidos en la comunidad, pero 
originalmente eran menos por que se han excavado algunos en propiedades 
privadas, la característica de estos pozos  varia entre 3 y 15  metros; algunos están 
debidamente protegidos con brocales de cemento y otros carecen de el para 
extraer el vital liquido se utiliza una cubeta atada a un mecate.   
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Los escritos estaban dirigidos  con  respecto a la imperiosa necesidad 

de la introducción del servicio eléctrico a la población, sin embargo no 

hubo respuesta favorable, comentan personas de la comunidad que 

se canalizaron 5 o 6 escritos durante los años 1986 y 1987 los cuales 

no tuvieron respuesta positiva. 

 

Por lo tanto la gente del Zapotal a través de la organización y el 

trabajo favoreció que el propósito de integrarse se hiciera realidad, 

para esto consideraron dejar aun lado los posibles conflictos entre 

vecinos y formar un Patronato Pro-electrificación.  

 

El 28 de mayo 1989 se integra un comité Pro-electrificación33  en el 

que formalmente se le da el nombre de Barrio Zapotal Santa Cruz. 

Este se encargaría de generar las gestiones necesarias con respecto 

al proceso de electrificación además de  darle seguimiento a las 

acciones tomadas. 

 

Se tiene conocimiento que en ese año se genera un conflicto de tipo 

político por parte de algunas personas del Tajín  ya que no querían 

que el Barrio del Zapotal se separara por que de alguna manera   

esto implicaría que los trabajos comunitarios, como la Faena, se 

dejaran de realizar en el centro del Tajin afectando   de esa forma  

esa la comunidad. 

 

Los trabajos de introducción de la energía eléctrica se ponen en 

marcha, con lo que para el 25 de septiembre de 1990 se completa la 

primera parte de la obra, no obstante el servicio no comenzó de 

inmediato. 

                                                 
33 Este comité estaba integrado solo por personas residentes del Zapotal y estaba 
conformado por Esteban Gonzáles Juárez  (Presidente ), Epifanio Hernández García 
(Secretario), Mario Montaño Martínez (Tesorero),  Julian Juárez Santes (Vocal 1), 
Bartolo Bautista Santes (Vocal 2)  
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Si no hasta que fue inaugurado el 2 de febrero de 1991; Esta primera 

etapa de introducción del servicio eléctrico favoreció directamente a 

30 familias que viven a un costado de la carretera, es decir en las 

tierras bajas.  

 

Una vez que se obtuvo el servicio, se reafirmo aun mas  el 

sentimiento entre la población de que si se trabaja conjuntamente se 

podían obtener servicios.  

Es decir ahora podrían solicitar la expansión del servicio hacia el 

interior de la comunidad; no obstante parte de la población no 

compartió el mismo sentir, ya que justo las personas que primero 

apoyaron la introducción del servicio tras recibir el servicio se 

negaron a seguir apoyando la iniciativa. 

Por lo que el resto de la comunidad se dispuso entonces a 

independizarse, razón que motivo a algunas familias a promover un 

escrito a las autoridades del Tajin donde alertaban de los planes de   

la posible separación del Zapotal Santa Cruz como parte de ese 

poblado.  

 

De esta manera detecto que  los ya beneficiados con el servicio son 

los que promueven esta no separación jugando así un doble papel. 

Por eso algunas personas como Margarito Solís Rosales, Mario 

Montaño Martínez, Genaro Méndez Gonzáles y Bartolo Bautista 

Santes señalados como responsables del oficio con fecha del 13 de 

abril de 1994,  lo hacen llegar al entonces Agente Municipal del Tajin 

Ernesto Bautista Martínez34.  

Este oficio que ha sido turnado para conocimiento del Agente 

Municipal del Tajín es turnado a su vez a las autoridades 

                                                 
34 El extracto de este oficio viene marcado como el anexo No 3. 
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correspondientes del municipio, al entonces Presidente Municipal 

Jesús Cienfuegos Villanueva, con fecha 3 de mayo de  199435.  

 

Como hemos visto este proceso ha sido largo, que genero 

discrepancias entre la población y que además no beneficio al total de 

la población por  lo que a la fecha la gestión del comité pro-

electrificación continua funcionando. 

 

La introducción de energía eléctrica aun no se ha llevado a cabo en la 

totalidad de la comunidad sin embargo como las gestiones se 

mantuvieron de forma permanente, para Mayo del año 200036 (10 

años después) es que se termina una segunda ampliación del servicio 

beneficiando a 40 familias mas, sin embargo aun falta dotar  del 

servicio a los pobladores mas alejados del centro de la comunidad. 

 

3.12 El Comité Pro-Preescolar 

 
Considerando que la población de nivel preescolar y primaria que 

existe en el Zapotal tenia que trasladarse a la congregación del Tajin 

ubicada como recordamos a poco  mas de tres km, para poder asistir 

al centro educativo. 

 Recorrer este trayecto a diario exponiéndose  a los peligros de la 

carretera, representaba un verdadero  problema por que el sostener 

el pasaje,  sumado  a los gastos generados por los materiales 

didácticos y la alimentación de los niños en edad escolar significa un 

elevado costo que algunas familias no pueden soportar. Situación que 

seguramente se traduciría en un bajo aprovechamiento producto o 

incluso ser detonante del grave problema de la deserción escolar. 

 

                                                 
35 Este documento viene marcado como el anexo No 4. 
36 Para cuando se da  la ampliación del servicio el comité estaba formado por 
Presidente  Mario Santes Santes, Secretario Moisés Simbron de León y  Tesorero 
Pedro Morales Juárez  
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Por estas razonas es que en una asamblea comunitaria compuesta  

por 20 personas efectuada el 22 de junio de 1990 se comenta sobre 

la importancia de la creación de un preescolar37. 

 

El 27 de enero de 1991 se nombre un comité38 que promoviera y 

gestionara la creación de una escuela preescolar, con la finalidad de 

evitar la falta de una instrucción escolar en los primeros años de vida 

de los niños de la comunidad.  

Esta propuesta fue avalada y respaldada por todos los miembros de  

la comunidad en una asamblea, pero principalmente fueron los 

padres de familia los promotores de la introducción de dicho servicio. 

 

El 11 de febrero de 1991, redactaron un oficio algunas personas de la 

comunidad mismo que fue enviado por medio del comité, al profesor 

Cristino Núñez García supervisor de la zona escolar 581 con sede en 

Papantla de la Secretaria de Educación Publica S.E.P, para iniciar las 

gestiones de dicho servicio.  

 

Las gestiones fueron un éxito,  así que para el 9 de diciembre de 

1991 se logra la fundación del “Centro de Educación Preescolar 

Xanat”. 

 

Inicialmente comenzó en funciones con un total de 14 niños que 

recibían clase por parte de la profesora Ma. Asunción Ramos Santiago 

proveniente de Papantla, en la casa particular de la Sra. Eulalia 

Santes García que presto una parte de su inmueble para que 

recibieran la instrucción los pequeños. 

                                                 
37 Información proporcionada por Esteban Juárez 
38  El comité lo conformaban 15 padres de familia entre ellos estaban las siguientes 
personas como Esteban Gonzáles Juárez (Presidente), Carlos Santes de León 
(Secretario) Epifanio Hernández García (Tesorero), Anselmo Juárez Santes (Vocal 
1), Pablo García Martínez (Vocal 2), Bartolo Bautista Santes (Vocal 3), Alfredo 
Santes García (Vocal 4), Carlos Santes de Luna (Vocal 5), Marcelino Perez Saldaña 
(Vocal 6) 
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Después se realizo la donación de 910 m2 en terrenos de la 

comunidad propiedad de Bruno García Solís, para poder edificar un 

local  apropiado, para esto el comité promovió una colecta entre los 

vecinos, aun que también solicitaron apoyo de las autoridades 

correspondientes39.   

 

Así para el 4 de octubre 1993 se inicia la construcción del inmueble, 

edificado  con los propios recursos y mano de obra de la comunidad.  

El local construido  fue hecho de tabicon con techo de lamina, 

ventanas de cristal además se instalo un escritorio y algunos bancos, 

aun que la construcción es relativamente pequeña, ahora la 

comunidad contaba con su propio prescolar. 

 

Como parte de la información adicional que se logro obtener, en 

trabajo de campo, se presenta como anexo No 6, el extracto de un 

documento de la S.E.P. que es una notificación de movimientos al 

catalogo de centros de trabajo con folio de registro 29 – DCC0040. 

Ratificando la operatividad de dicho centro educativo. 

 
Imagen del inmueble destinado al kinder de la comunidad. 

                                                 
39 El croquis de la parcela escolar viene señalado como el anexo  No 5 



 117

3.13 El Comité pro-primaria 

 

En virtud del buen funcionamiento del comité preescolar formado en 

la comunidad, es que se  convierte en motivo suficiente para 

promover la creación de un centro de educación primaria.  

Razón por la que  el 6 de febrero de 1992 se comenta sobre la 

creación de un comité. 

 

El 6 de Agosto de 1992, en una asamblea comunitaria se organiza un 

comité pro-primaria40 . 

Para el 5 de octubre  de 1992 se funda la escuela primaria  a la que 

los habitantes nombraron “Akgskgalalan Laktsukaman” que significa 

niños inteligentes. 

La instrucción escolar  empezó en funciones en la casa particular del 

Sr. Esteban Gonzáles Juárez  con las clases impartidas por la 

profesora bilingüe Rosalía Jiménez García, también proveniente de 

Papantla. 

 

Con relación a la creación de este centro educativo se da un hecho 

trascendental y es que en dos ocasiones diferentes les fueron 

ofrecidas claves de incorporación al sistema de registro de escuelas  

del municipio, con el inconveniente de que estas eran con adscripción 

de tipo rural federal. 

 

Esta situación inconformo a los habitantes ya que ellos pedían que la 

escuela fuera  de carácter Bilingüe para poder así preservar 

elementos indispensables de la cultura como la lengua para fomentar 

la continuidad de la lengua. 

Considero que el rechazo  ejercido por la comunidad a las dos 

primeras adscripciones al registro federal de educación, demuestra 

                                                 
40 Formado por  José García Santes (Presidente), Javier Santes Morales (Secretario) 
y Julián Juárez Santes (Tesorero). 
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contundentemente el interés demostrado por la comunidad para 

reafirmar su identidad como grupo étnico. 

 

Para  el 5 de diciembre de 1992 obtienen la clave 30DPB097BV de 

incorporación al sistema educativo Bilingüe.  

Así el 25 de octubre del año de 1994 se inicia la construcción de lo 

que seria el edificio de la escuela primaria en un terreno donado por  

Bruno García Solís con una extensión de 1312.5 m2, 

En una entrevista con algunos padres de familia me comentaron que 

para el 30 de abril de 1995 la construcción fue concluida.  

  

En Mayo de 1995 inician las gestiones para la construcción de una 

cancha de básquetbol con la creación de un comité41 .  

Así para  el lapso comprendido entre el 8 de Julio y el  18 de agosto 

de 1996, inician y concluyen las obras de la cancha de Básquetbol de 

la primaria. 

Con la creación de la escuela primaria aumentan los niños, que dejan 

de asistir  a la primaria del Tajin para asistir ahora a la escuela en su 

propia comunidad, logrando así el objetivo del comité. 

Con el tiempo la población escolar aumenta, por lo que la capacidad 

de la escuela tuvo que expandirse, por  lo que originalmente era una  

escuela  con un solo grado  pasó a ser una escuela multigrado 

 

Con esta situación la plantilla docente aumenta, impartiéndose ahora 

clases para la población de primero y segundo grado en un salón, 

tercero y cuarto en otro, finalmente  quinto y sexto en un tercer 

grupo. 

 

                                                 
41 Formado por Carlos Santes de Luna (Presidente, Jesús Santes de león 
(Secretario) y Pedro Morales Juárez (Tesorero) 
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Nuevamente la figura de los comités aparece en acción y se crea uno 

que gestione recursos para la construcción de una segunda planta de 

la escuela.  

Este proceso da inicio a su construcción  el 15 de Junio y se termina 

de realizar el 20 de agosto de 1998, dicho comité42 organizo las 

cuadrillas de mano de obra coordinando la construcción. 

 

Al igual que con el preescolar se incluye una copia de la notificación 

de movimientos al catalogo de centros de trabajo del estado, 

validando así su existencia, este documento viene indicado como 

anexo No 7 

 
Imagen de la escuela primaria bilingüe “Akgskgalalan Laktsukaman” terminada en 

su totalidad 

 

3.14 Comité Pro-Agencia 

 

Desde hacia tiempo se venia planeando en la comunidad la necesidad 

de la construcción de un local destinado  para funcionar como una 

sala de usos múltiples en donde poder realizar las asambleas, ya que 

estás tradicionalmente se habían realizado en los terrenos de la 

                                                 
42 Formado por Candido García (Presidente), Martín Santes de Luna (Secretario), 
Faustino García Villanueva (Tesorero) 
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escuela y antes de contar con dicho inmueble estas se realizaban a 

cabo en casas particulares 

 

Así pues determinaron donar un espacio, para edificar dicho 

inmueble, este se ubicaría en una porción de terreno a un costado del 

área escolar. 

La elección sobre la ubicación del local en cuestión, estuvo 

determinada en función de establecer la traza ordenada de la 

comunidad, al concentrar  los edificios públicos o comunitarios en una 

sola área. Esta situación se realiza de esta forma, para iniciar un 

ordenamiento territorial de la comunidad. 

 

Esta organización del  territorio es congruente con la protección al 

ambiente, ya que  si hubieran  decidido construir el área escolar en 

otro sitio, este probablemente se hubiera realizado en una parte 

donde existe un manchon de monte alto, por lo que esta acción se 

traduce en el interés por preservar los recursos naturales de la 

comunidad 

 

El 20 de noviembre del año 2000 en una asamblea queda 

formalmente integrado un  acuerdo expresando la  integración de un 

comité43  para iniciar la construcción del citado lugar siendo las 

características determinadas por la gente que estuviera hecho de 

tabicon con techo de lamina, ventanas con vidrios y puerta de 

herrería. 

Las funciones de dicho comité serian el promover las acciones para la 

edificación coordinándose con el subagente municipal. 

                                                 
43 Dicho comité estuvo formado por Inocencio García Juárez (Presidente), Mario 
Santes (Secretario), Teresa Santes (Tesorera) 
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Camino 

vecinal  

 

3.15 Comité Pro-Capilla  

 

En el Zapotal un 80% de la población profesa el culto católico , para 

rendir su culto se tienen que trasladar a la iglesia del Tajin, en este 

lugar  asisten a misa, realizan  sus bautizos, primeras comuniones, 

quinceaños y en ocasiones celebran bodas. 

 

Al crecer la población deciden de mutuo acuerdo, que a la comunidad 

“le hacia falta una capillita” por lo tanto comienzan las primeras 

asambleas para  conformar un comité que supervise cualquier asunto 

relacionado que tuviera que ver con esta cuestión. 

 

Así a principios de mayo del 2000 destinan un espacio dentro de la 

comunidad, localizado en la parte más alta del lomerío, donde se 

asienta la mayoría de la población.  
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Una vez que se dono la parcela donde se estableció la Capilla, se 

nombro un comité44. Algunas de las personas que mantuvieron 

estrecha cooperación con el comité fueron personas  con fuertes 

tendencias  por profesar la fe católica por lo que estas personas 

solicitaron donaciones a la comunidad, para poder hacer realidad su 

cometido. 

 

Para esto se llevo a cabo  una recolecta para comprar la lamina para 

el techo y una figura del Cristo Agonizante, el cual es considerado,  

patrono de la comunidad para esto se cooperaron  27 habitantes 

juntando 2750 pesos.  

 

El primero de mayo del año 2000 se realizo la primera misa en la 

comunidad, esta fue muy modesta y al aire libre pero con mucha 

alegría por lo que representaba para los pobladores del Zapotal. 

En esa ocasión cooperaron para pagarle a un sacerdote proveniente 

del poblado De agua dulce, lugar   ubicado al suroeste del municipio, 

para que oficiara una misa. 

Los primeros días de enero se pidió una nueva cooperación para que 

el 3 de mayo 2001 se oficiara una nueva misa, con la intención de 

iniciar una tradición. 

Para la celebración del 3 de mayo del 2002 se reunieron en 

asamblea, y entre 54 personas juntaron de nuevo 2700 pesos. 

 

Sin embargo, como la primera estructura que construyeron ya 

mostraba los efectos del deterioro, debido a que para su construcción 

se necesitaban mas recursos y en aquel momento la comunidad  se 

veía limitada económicamente, se realizo una donación aun mas 

simbólica. 

                                                 
44 En esta ocasión los que se eligieron como representantes fueron. Fueron : Adrian 
Hernández García (Presidente), Esteban Gonzáles y Epifanio Hernández como 
(Secretarios), Carmelo Santes (Tesorero), Jesús Santes (Vocal 1 ), Carlos 
Santes(vocal 2), Francisco Hernández (Vocal 3), Cresencio García Simbron(Vocal 4) 



 123

La gente aporto lo que pudo así algunos ofrecieron servir como mano 

de obra, otros prepararon el terreno, chaponeandolo y otros mas 

donaron lo que seria propiamente la nueva estructura45. 

 

El comité pro capilla sigue en la actualidad sigue operando, pero sus 

funciones se han modificado ahora lo que hacen es organizar grupos 

de catequesis de primeras comuniones, aun que siguen encargados 

de la limpieza del terreno. 

Por ejemplo entre el 2002 y el 2003 juntaron en una cooperación 

1080 pesos para repara parte del tejado y para sustituir la alambrada 

perimetral, a finales de ese mismo año se reforesto dicho espacio con 

la cooperación de los vecinos sembrando árboles de diversa especie46. 

  

Otro aspecto importante de la  organización social, es la que se 

realiza en el aspecto religioso pues son el  mayordomo junto con un 

comité los  que se encargan de organizar las distintas celebraciones 

de la comunidad. 

 

Dependiendo del carácter del evento realizan la tarea de coordinarse 

con la población para llevar a cabo las actividades preparatorias,  

estas pueden ser desde limpiar el terreno de la capilla hasta 

conseguir elementos complementarios como lo son las flores, copal o 

los cohetones que se usan en estas celebraciones.  

Además en caso de ser necesario que el mayordomo preste su casa 

para realizar oración, este deberá proporcionar alimento y bebida a 

los asistentes. 

 

                                                 
45 A continuación se expone el material que cada persona dono: José Santes García                         
( 2 horcones), Francisco Hernández (3 horcones y 2 vigas),  Adrián Hernández (1 
viga), Faustino García (1 viga) , Esteban Gonzáles (1 horcan 1 viga), Crecencio 
García (1 horcon), Candido García (1 caja de clavos), Teresa Santes (3cajas de 
clavos), Pablo Santes (una banca 11 cirio) Julián Juárez (2 piezas de triplay) 
46 Estas donaciones fueron hechas por Odilon Santes (1 alzaprima), Pablo Santes (2 
cedros), Antonio Santes (1 Ceiba), Carmelo Santes(1 palo de roza), Arturo Santes  
(1 zapote), Carlos Santes ( 1 palo de mango) 



 124

También deberán organizar la ruta de procesión con la imagen o 

figura religiosa, así como determinar en que casa corresponde velar o 

resguardar, por una noche o una semana sea el caso, el objeto de su 

veneración. 

 

En el caso de la fiesta patronal se organizan las comisiones que se 

enfocaran a cubrir los requerimientos necesarios para cada momento 

de la celebración. Por ejemplo esta el comité que prepara los 

alimentos a ofrecer ese día o la comisión que reunirá a los danzantes 

y músicos que participaren en el dichoso acto. 

En vista de que la comunidad cree en el funcionamiento de la 

organización civil mediante la instauración de  comités en la 

comunidad se respira cierto aire de autogestión. 

 

Esta es la historia de la dotación de servios en la comunidad 

mediante esta particular forma de reproducción de la solidaridad 

entre los habitantes, no obstante existen algunos otros comités que 

en igualdad de importancia para el correcto funcionamiento  de la 

comunidad  se llevan a cabo sin embargo estos, ya no implican la 

construcción de locales físicos. 

 
Imagen del interior de la capilla del Zapotal Santa Cruz, tomada el dia de la fiesta 

patronal del año 2005 
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Imagen de la representación de la danza del “Volador” 

 

 
Imagen de la interpretación de la danza de los negritos en improvisada tarima a las 

afueras de la capilla. 
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3.16 Comité de Salud 

 

En sus funciones están el coordinarse con el subagente municipal 

para mantener la limpieza de las calles y los predios comunes.  

Sus atribuciones principales son el promover las medidas de salud 

pertinentes para evitar focos de infección, tares que se realiza 

principalmente en las casas y solares particulares. 

 

Al exterior de la comunidad dicho comité47 se coordina con agencias 

de gobierno especializadas en servicios de salud.  

También establecen comunicación con los promotores de salud que 

asisten periódicamente a la comunidad, sobre todo en época de 

vacunación nacional. 

 

Las consideraciones acerca de la creación de los comités, su 

funcionamiento y deberes así como sus  responsabilidades y 

obligaciones son producto de la organización de la sociedad para 

dotarse de los servicios que de no implementar ellos mismos, 

probablemente estos nunca  hubieran beneficiado  a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47  Estaba  conformado en el año 2004 por Teresa Santes de León (Presidenta), 
Cecilia del Pilar Santes (Tesorera), Guadalupe Santes (vocal) 
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Conclusiones Generales 

 

Apartado Final. 

 

Para la realización de este ultimo apartado  considere la inclusión de 

varios de los aspectos contenidos a lo largo de la presente 

investigación que tienen que ver  primero con la constitución regional 

en la que se encuentra insertada la comunidad del Zapotal Santa 

Cruz. Y segundo aquellos aspectos principales de la organización de la 

propia comunidad y que de una manera u  otra han influido en las 

concepciones culturales de los habitantes. 

 

Cuestiones Socio-culturales 

 

Tenemos entonces que el escenario regional del Totonacapan es un 

medio que ha experimentado fuertes cambios a lo largo de su 

historia, en la que grupos disímiles entre si, siempre han tenido un 

estrecho contacto y una interacción permanente. 

 

La interacción entre grupos prehispánicos configuraron el escenario, 

bajo el cual se da la dominación Europea en la que se cohesionaron 

valores culturales, cargas simbólicas, nuevas formas de explotación 

agropecuarias y forestales, asi como novedosos mecanismos de 

organización política, e incluso en el marco de este proceso se 

generan encuentros civilizatorios entre distintos  grupos raciales. 

 

Conforme transcurre el periodo posterior a la etapa colonial, la 

población indígena menguada en cantidad, sobrevive transmutandose 

con nuevas pautas culturales, que han determinado  su desarrollo a 

lo largo de los siglos venideros. 
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El estado actual  que guardan las poblaciones indígenas demuestran 

la capacidad de adaptación de estos grupos frente a los mas variados 

cambios, ya sean estos culturales, sociales o  ambientales.  

 

Conforme se asientan en la región del Totonacapan grupos de 

indígenas y de mestizos, cada uno de estos promovieron sus propias 

formas de organización política y productiva, sin embargo debido a 

las cambiantes  configuraciones internacionales en el plano 

económico en el que bastas áreas del orbe experimentaron una 

reorientación en la producción local, estos grupos se enfrentaron, por 

el control de los recursos.  

 

Por ello presenciando los cambios en la región podemos rastrear 

diferentes procesos que siguiendo las tendencias económicas y 

políticas a nivel mundial que originan modificaciones en los sistemas 

de producción socio-cultural, orillando a los individuos a reconfigurar 

sus estrategias  de subsistencia. 

 

Así pues a lo largo del siglo pasado estas poblaciones contrapusieron 

sus intereses y sus formas de vida teniendo como escenario un 

mismo espacio regional. 

 

Conforme pudimos apreciar el despojo  sistemático de las tierras 

comunales, propiedad de los indígenas  ha sido una constante en la 

historia de la región,  sin embargo podemos encontrar que en la 

actualidad sus prácticas de apropiación de los recursos siguen 

teniendo una fuerza notable. 

 

Tal y como lo hemos podido ver a lo largo del desarrollo de la 

presente investigación, los procesos surgidos de los contactos 

interculturales han permitido la sincretizacion de diferentes elementos  

culturales enriqueciendo así a los grupos en cuestión. 
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Por lo que es menester señalar que no debemos entender a los 

grupos indígenas como carentes de una identidad propia si no que 

muy por el contrario, han encontrado en estos contactos de 

aculturacion, sus propios mecanismos de reivindicación y 

adscripciones al terruño. 

 

La comunidad del Zapotal Santa Cruz 

 

Los procesos contenidos en la conformación de un nuevo centro de 

población, a mi consideración solo pueden ser entendidos desde su 

inserción en un espacio de conformación regional mas amplio, razón 

por la cual destine un amplio apartado a la descripción del 

Totonacapan. 

Esta descripción del Totonacapan Veracruzano la realice mediante 

periodizaciones temporales y tipologias de cambios productivos, con 

la intención de exponer los sucesos específicos  y  señalando a la par 

las políticas nacionales que marcaron su propio desarrollo y que 

afectaron ya sea positivamente o negativamente sus relaciones 

internas. 

 

La creación de un nuevo centro de población, el Zapotal Santa Cruz, 

en el plano regional me condujo a encontrar varias  situaciones:  

 

Primero, los habitantes al carecer de servicios básicos, generan un 

proceso de organización política  con la intención de dotarse 

autogestivamente de los mismos, mediante la puesta en marcha de 

los denominados comités proequipamiento. 

El éxito alcanzado por estos comités es tal, que en la actualidad 

siguen funcionando para  bien de la comunidad, gestionando los 

recursos necesarios, coordinándose con las instancias 
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correspondientes y movilizando a toda la población con la finalidad de 

aumentar su calidad de vida. 

Esta  movilización de la población a la que me refiero consiste en 

prestar servicio comunitario mediante la implementación de  faenas, 

también consiste en cooperaciones ya sea monetarias, en especie o 

participando con la mano de obra necesaria para la obtención de 

algún beneficio colectivo.   

 

Segundo, encuentro que con la inserción de la comunidad en el 

escenario regional se da una reinterpretación de la geopolítica local,  

razón que se suma a mi interés por reconstruir esta región, en virtud 

de dejar constancia de lo sucedido en esta parte del agro mexicano. 

 

Tenemos entonces que  la comunidad del Zapotal paso de ser un 

caserío disperso y dependiente de una comunidad que los excluía de 

servicios básicos  a ser un organismo capaz de regular su propia 

organización y de  dotarse de la infraestructura necesaria para elevar 

favorablemente sus condiciones de vida. 

 

Encuentro por lo tanto una comunidad que si bien presenta 

discrepancia de opiniones entre sus integrantes, se revela como un 

espacio de reproducción cultural de mecanismos reivindicativos de su 

propia concepción de identidad. 

Y en virtud de  que al fortalecerse como grupo,  se consolida su 

identidad, fomentando por lo tanto su pertenencia como comunidad y 

como grupo  Totonaco promoviendo la unión entre sus pobladores. 

 

Por lo tanto considero que parte de la identidad es resultado de las 

experiencias significativas de las personas o agentes, mismos que se 

constituyen en prácticas  sociales en las que  se insertan los sujetos, 

dotándolos de rasgos comunes para su interacción. Generando así la 
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posibilidad de aprehender de esta concepción tan compleja  el 

conocimiento necesario para aglutinarse. 

 

Esta concepción es acorde hasta cierto punto con la noción de Aguirre 

Beltrán de cultura donde, la entiende como el complejo patrón de 

creencias, practicas, conocimientos y habilidades, ideas, valores, 

hábitos y costumbres estructurados de manera distinta por cada 

sociedad.  

Por lo que las pautas de organización  social que cada grupo 

implementa, les permitirá a sus miembros sobrevivir y satisfacer sus  

necesidades tanto biológicas como  sociales.  

 

Cuestión Ambiental 

 

El entorno selvático del trópico  veracruzano se ha modificado por la 

acción del hombre en el sentido de que con la llegada de los 

colonizadores europeos se introducen nuevas especies tanto de flora 

y fauna, alterando así las cadenas troficas del entorno. 

 

Agregada a esta  situación las reorientaciones productivas y la 

existencia de yacimientos petroleros afectaron negativamente lo que 

quedaba de la cobertura vegetal primaria dejando solo algunos 

reservorios de vida silvestre diseminados a lo largo y ancho del 

Totonacapan. 

En este sentido, añado que se requiere de la participación conjunta 

de los diferentes sectores de la sociedad, para lograr la regeneración 

de los ecosistemas, con la intención de asegurarles a las 

generaciones que nos sucederán  un mejor lugar para vivir. 

 

El conocimiento cultural contenido en el manejo del medio  ha sido 

una forma de explotación, que ha particularizado a los  grupos, ya 
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que encontramos que  de alguna manera existen tipos de explotación 

agropecuaria y forestal asociadas a determinados grupos. 

 

 

Finalmente como resultado del balance general de esta investigación, 

observando las relaciones entre una region, construida socialmente, 

la puesta en escena de un nuevo centro de población, que impacta la 

geopolítica local y las propias concepciones cultrales de los grupos en 

cuestion. 

Consideraremos que existen dos  esferas de cambio y que  tienen que 

ver con la relación existente entre el cambio cultural y el cambio 

socioeconómico de  una comunidad y más aun de una región, ya que  

parece ser que estos (cambios) operan en diferentes niveles. 

 

Así tenemos que los cambios pueden no ser paralelos en ambos 

casos, mientras que en uno se pueden experimentar con mayor 

intensidad, en el otro apenas y se puede  percibir, esto sucede por 

que los cambios en la esfera de lo cultural son paulatinos y con 

frecuencia progresivos, en tanto que los cambios suscitados en la 

esfera de cambio socioeconómico pueden experimentar una acelerada 

transformación en relativamente, un corto periodo  de tiempo tal y 

como es el caso de la región del Totonacapan. 

Por ello a pesar de los cambios experimentados en las actividades 

productivas de las región, existen fenómenos como tradiciones, 

costumbres  y danzas  que se siguen reproduciendo  en la actualidad 

a pesar de que sus orígenes simbólicos asociados con patrones de 

explotación agroforestal han dejado de ser ampliamente difundidos a 

consecuencia de  los cambios registrados. 

 

Es decir a pesar de todos los múltiples contactos entre los grupos, los 

cambios en el ecosistema, y las nuevas formas de explotación 

productiva ; Se mantienen  reminiscencias de elementos culturales  
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que transformados, mutados envejecidos y vigorizados esperan 

pacientemente la llegada de nuevos cambios y nuevos grupos. 

 

Por lo tanto el Totonacapan en su condición de región geohistorca es 

un área compleja, llena de una basta tradición cultural, sede de 

hermosos paisajes y de asombrosas construcciones arqueológicas, sin 

embargo lo que nunca podrá llegar a ser es un espacio estático e 

inmutable.   
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Documento Anexo No  1    - Titulo de Propiedad- 
 
 

Titulo de Propiedad 
 

Otorgado por el Estado Libre y Soberano De Veracruz de Ignacio de la  
Llave  
 
Canton de Papantla/ Municipio de Papantla. 
Reparto del lote numero 19 nombrado “Ojital y Potrero” 
Titulo de propiedad del C.Pascual Santes 
 
 
El suscrito alcalde municipal de esta cabecera hace constar que : 
Habiéndose repartido en el año de  1876, los terrenos de la 
extinguida comunidad de indígenas de ese municipio, dividiéndolos en 
grandes lotes, conforme a lo permitido por el decreto No 32 del  7 de 
diciembre de 1875, siendo uno de dichos lotes el numero 19 
denominado Ojital y Potrero que se adjudico a 205 condueños o 
accionistas entre quienes figura Salvador Santes quedando 
posteriormente la acción de este a favor de Pascual Santes según 
constancias fehacientes que se han tenido  a la vista, y practicando el 
fraccionamiento individual del lote referido por una comisión de 
ingenieros que nombro el supremo gobierno del Estado, Resulto, del 
plano levantado al efecto y con forme a la acta suscrita por los 
dueños del mismo lote que al expresado Parcial Santes toco la 
fracción del terreno No 97 que mide 31 Hectáreas y 95 mts2 y que 
tiene los linderos siguientes: 
 
Por el norte: lotes 66 y 67, Propiedad de Anastasio Villanueva y 
herederos de Francisco M. Villanueva. 
Por el sur: Con el camino del zapotal. 
Por el este: Con el lote 96 Propiedad de Antonio Bautista. 
Por el oeste: con el lote98 Propiedad de Jose Maria de Luna. 
 
Siendo el valor del terreno deslindado la cantidad de $100 calculada 
por el padrón que calculo la oficina de hacienda respectiva. 
En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 del 
decreto numero 48 de 27 de diciembre de 1824, y atentas las 
constancias del expediente relativo que obra en la secretarias de este 
H. Ayuntamiento, se expide este titulo de propiedad a favor del 
mencionado c. Pascual Santes par que como dueño absoluto de la 
fraccion de terreno expresada entre el dominio y posesión de ella con 
todos los usos, costumbres y  servidumbres, que conforma a derecho 
le corresponden; quedando advertido de que el decreto numero 50 de 
20 de noviembre de 1890 esta dispensado del pago de derecho de 
translación de dominio y ed la inscripción de ese titulo en el registro 
publico de propiedad. 
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Papantla enero de 1896. 
El alcalde municipal 
 
 
 Sello impreso  
El presente documento quedo registrado bajo el numero 267 a hojas 
de la 860 frente a la 867. Papantla, Ver. a 19 de abril de 1950.Jefe de 
la oficina principal de hacienda del estado. 
 
 
 
------------ 
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Documento Anexo No 2         - Croquis parcelario- 
 
 
 
Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave. 
 
 
Canton de Papantla                                                Municipio de 
Papantla. 
 
 
Deslinde y Reparto del lote No 19 nombrado : “Ojital y Potrero”. 
Plano de la fraccion numero 97 
Propiedad del C. Pascual Santes. 
Año: 1896 
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Documento Anexo No 3 
 

                  -Escrito por la no separación- 
 

 
 
 
C. Ernesto Bautista Martines. 
Agente Municipal 
El Tajin , Papantla, Ver. 
Presente. 
 
Los vecinos del Barrio Zapotal Santa Cruz-el Tajin pertenecientes al 
municipio de Papantla, Edo Ver. Nos dirigimos a usted con la finalidad 
de hacerle  de sus conocimiento que algunos ciudadanos de este 
barrio han solicitado ante el ayuntamiento  loa  independencia de 
este lugar a la congregación, por lo que le comunicamos a usted que 
no estamos de acuerdo de que alguien pretenda separarnos ya que 
deseamos seguir perteneciendo al Tajin y seguir prestando faenas en 
torno a nuestro pueblo, por lo que le solicitamos intervenga ante 
quien corresponda para que sigamos unidos como lo han decidido 
nuestros antepasados. 
 
ATT. Barrio Zapotal Santa Cruz Tajin, Papantla, Ver a 13 de Abril de 
1994. 
 
Responsables: 
Margarito Solís Rosales. 
Mario Martines Montaño 
Genaro Méndez Gonzáles. 
Bartola Bautista Santes. 
 
También: 
 
Jacinto González  Ramírez, Pablo García Martines, Daniel Juárez 
Morales, Rufina Solís Rosales , Juan Gonzáles Méndez, Joaquin 
Gonzáles García, Alberto Gonzáles García, Ernestina Jiménez 
Gonzáles, Eufemia Gonzáles García, Gregorio Gonzáles García, 
Rodolfo Gonzáles García, Heriberto Herrera Hernández, Serafín 
Herrera Herrera, Felicitas Santes González, Luisa Hernández, 
Ernestina Hernández Hernández 
Silverio Vásquez., Herlinda Solís Rosales, Artemio Rivera Zumaya, 
Adán Méndez Tomasa García, Francisco Méndez García, Juliana 
Méndez Simbron, Ramon Gonzáles, Carolina Gonzáles Mata, 
Guadalupe Gonzáles Méndez, Verónica, Tomasa García, Gaspar Pérez 
Marcelino Pérez, Elvira López Maya, Gilberto Santes Gonzáles. 
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Documento Anexo No 4                       
 

-Escrito de no separación – 
 
 
C. Jesús C. Cienfuegos Villanueva. 
Presidente Municipal Constitucional 
Papantla. Ver. 
Presente 
 
 
 
Por este conducto, me dirijo a usted para comunicarle que me ha 
llegado  a la agencia municipal, un oficio de los vecinos de Barrio 
Zapotal Santa Cruz Tajin, Perteneciente a este municipio, donde 
comunican están en desacuerdo de que sea separada de el Tajin, por 
lo cual solicito su valioso apoyo ante quien corresponda para que las 
personas de este lugar sigan prestando faenas en este lugar, anexo a 
la presente el oficio girado a esta agencia y firmas de los que están 
desacuerdo. 
Sin otro particular, es cuando hago de su conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att El tajin, Papantla Ver. 
Mayo 03 de 1994 
 
 
Agente Municipal  
C, Ernesto Bautista Martínez  
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Documento anexo No5 
 

Croquis de la parcela escolar 

 
Plano de Extensión de la parcela Escolar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fraccion  de la parcela 113 Propiedad de  Bruno García Solís 
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Documento anexo No 6 
 
Notificación de movimientos al catalogo de centros de trabajo 
 
 
Secretaria de educación publica. 
 
I     Fecha de solicitud : 92-11-05 
II   Tipo de movimiento: ALTA 
III  Datos de identificación del centro de trabajo  
 
Clave – 30dcc1362b “ Xanat” 
 
Turno : Matutino 
 
Domicilio: Centro del poblado 
 
Municipio: Papantla 
 
Localidad: Barrio Zapotal Santa Cruz. 
 
Dependencias : Dirección General de Educación Popular 
 
Sostenimiento: Federal 
 
Servicio: `Preescolar indígena 
 
Departamento de servicios regionales: 3 
 
Zona escolar: 581 
 
Fundacion: 91-12-09 
 
IV  Nombre del director: Marcelina Hernandez Perez 
 
V   Incorporación: - 
 
VI  Observaciones: Recursos propio de la zona periodo escolar  
     1991-1992 
 
VII: DATOS DEL SOLICITANTE: Direccion de Educación Indigena 
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Documento anexo No 7 
 
Notificación de movimientos al catalogo de centros de trabajo 
 
 
Secretaria de educación publica. 
I     Fecha de solicitud : 94-01-24 
II   Tipo de movimiento: ALTA 
III  Datos de identificación del centro de trabajo  
 
Clave – 30dpb097bv Aksgalalan Laksukaman 
 
Turno : Matutino 
 
Domicilio: Centro del poblado 
 
Municipio: Papantla 
 
Localidad: Barrio Zapotal Santa Cruz. 
 
Dependencias : Dirección General de Educación Indígena y la 
Secretaria de Educación y Cultura 
 
Sostenimiento: Federal 
 
Servicio: `Primaria bilingüe Bicultural  
 
Departamento de servicios regionales: 5 
 
Zona escolar: 581 
 
 
IV  Nombre del director: Rosalia Jiménez Garcia  
 
V   Incorporación: - 
 
VI  Observaciones: Recursos propio de la zona periodo escolar  
      
 
VII: DATOS DEL SOLICITANTE: Direccion de Educación Indigena 
 
 
 
Copia Fiel del original. 
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Documento Anexo  No 8  
 

Constancia 
 
H. Ayuntamiento Constitucional48. 
Papantla Veracruz  
 
 
Asunto: Constancia 
 
A quien corresponda  
 
 
           El que suscribe, presidente constitucional del H. ayuntamiento 
de Papantla de Olarte, Veracruz a petición del interesado. 
           Hace constar que la comunidad Barrio Zapotal Santa Cruz de 
este municipio fue reconocida por el honorable cabildo en pleno 
otorgándole la respectiva anuencia, a efecto de que se eleve a 
categoría de Ranchería, lo anterior con fecha 19 de abril de presente, 
toda vez que cruenta con los servicios públicos indispensables y con 
una escuela rural. 
            Para los efectos que haya lugar se extiende la presente por 
pare del secretario de este h. Ayuntamiento con quien sé efectúa, 
dando fe a los 28 días del mes de abril el 94. 
 
 
 
 
 

 
Att. 

Presidente constitucional. 
Jesús Cienfuegos Villanueva. 

 
Secretario del H. Ayuntamiento 

C. Jordan Castillo de luna 
 

Papantla. Veracruz: La ciudad vainillera que perfuma al mundo. 
 
 
A solicitud del comité Pro Ranchería y la  Sociedad de padres de famili 
 
 

                                                 
48 Esta copia fue transcrita al archivo que recopile sobre documentos relativos a la comunidad del Zapotal 
Santacruz, que lleve a cabo en el  primer periodo de trabajo de campo. Con la intención de rescatar las 
peticiones de la comunidad manifestadas en escritos enviados a las autoridades correspondientes, para 
documentar su procesos de conformación. 
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Documento anexo No9 
 
 

Conteo de población del Zapotal Santa Cruz 2004 
 
Se indica él numero de familias y el numero de sus integrantes. 
 
No. de 
Familias 

Apellidos Numero de 
integrantes 

 
1 Marín de León 2 
2 Moreno Hernández 7 
3 Simbron de León 8 
4 Hernández Flores 3 
5 García Santes 6 
6 García Villanueva 5 
7 García Villanueva 4 
8 Santiago Maldonado 6 
9 Gonzáles Méndez 6 
10 Gonzáles Villanueva 4 
11 Santes de Luna 5 
12 Santes de Luna  2 
13 Solís Vázquez 6 
14 Herrera López 4 
15 Herrera Hernández 3 
16 Herrera Santes 5 
17 Rivera Gonzáles 6 
18 Rivera García 3 
19 Bautista Gonzáles 5 
20 Gonzáles Mata 3 
21 Gonzáles Mata 1 
22 Rivera Rivera 4 
23 Méndez García 2 
24 Méndez Solís 3 
25 Pérez Salazar 4 
26 Hernández Santes 6 
27 Santes San Martín 5 
28 Santes Gonzáles 5 
29 Santes Pérez 6 
30 Bautista Santes 11 
31 Santes SanMartin 6 
32 Santes García 10 
33 Santes de León 3 
34 Santes de Luna 1 
35 Santes San Martín 4 
36 Santes San Martín 8 



 149

37 Villanueva Jerez 1 
38 Santes Rico 3 
39 Gonzáles García 10 
40 Gonzáles Carballo 2 
41 Gonzáles García 5 
42 Gonzáles García 4 
43 Gonzáles Sánchez 4 
44 Gonzáles Jiménez 5 
45 Hernández Juárez 7 
46 Santes Hernández 4 
47 Hernández Santes 5 
48 Hernández García 3 
49 Hernández García 2 
50 Hernández Ochoa 10 
51 Pérez Hernández 3 
52 Rivera Zumaya 5 
53 Pérez Clemente  5 
54 Carballo Solís  5 
55 De León Juárez  8 
56 García Juárez  6 
57 Juárez Villanueva  2 
58 Juárez Pérez  2 
59 Juárez Méndez  9 
60 Juárez Santes 4 
61 Santes Gutiérrez 2 
62 Santes Morales 4 
63 Gonzáles Juárez 6 
64 García García 3 
65 García Gaona 8 
66 Hernández García 3 
67 Morales Juárez 4 
68 Pérez Pérez 4 
69 Jiménez Juárez 4 
70 Hernández Ramírez 4 
71 Hernández García 3 
72 Hernández García 6 
73 García Santes 5 
74 Romero Reyes 5 
75 Cruz Juárez 10 
76 Santes García 3 
77 Ramírez Santiago 4 
78 Felicitas Villanueva 1 
79 Simbron Santes 5 
80 Simbron de León 3 
81 García Simbron 4 
82 García Moreno 5 
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83 Juárez García 4 
84 Juárez Santes 4 
85 Santes Santes 2 
86 Santes Bautista 3 
87 Santes Simbron 4 
88 Santes García 7 
89 Méndez Gonzáles 2 
90 Santes Gonzáles 5 
91 Santes Hernández 4 
92 Santes Gonzáles 4 
93 Santes García 4 
94 Roldan Bautista 5 
95 Hernández García 5 
96 Santes Hernández 2 
97 Santes Juárez 4 
98 Lemus Mendoza 5 
99 Aldabía Juárez 4 
100 García Olmos 6 
101 Bautista García 9 
102 García Vicente 6 
103 García García 7 
104 García García 2 
105 Hernández García  5 
106 Simbron Olarte  14 
107 Simbron Juárez  8 
108 Simbron García 7 
109 Santes Olarte 4 
110 Santes Morales 10 
 
Total de Habitantes 524 
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Mapa anexo 1 

Croquis de la comunidad 
 
 

 




