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Ante la continua pérdida 
de biodiversidad en los bos-

ques tropicales, reciente-
mente se ha propuesto que 

los sistemas agroforestales 
pueden jugar un papel rele-
vante en la conservación de 

estos ecosistemas. En este 
manuscrito reflexionamos 

y mostramos evidencia pre-
liminar que muestran la im-

portancia que pueden tener 
los vainillales tradiciona-
les en la conservación de la 

diversidad vegetal de la 
región del Totonacapan 

(Veracruz).  
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¿Los vainillales tradicionales 

pueden favorecer la conservación 

de los bosques tropicales? 

 
 

 

En la actualidad, la preservación de la biodiversidad es de suma 
importancia y constituye uno de los desafíos fundamentales de 
nuestra sociedad, pues de ella depende nuestra supervivencia como 
especie. En las regiones tropicales se concentra la mayor diversidad 
de la vida conocida; sin embargo, la deforestación, la fragmen-
tación, la degradación y la sobreexplotación, entre otros, son los 
principales procesos que afectan estos ecosistemas. Los esfuerzos 
de investigación y acciones tomadas para el crecimiento de las 
áreas naturales protegidas hasta ahora no son suficientes, ante el 
intenso ritmo al que han avanzado estas perturbaciones humanas 
(Bhagwat et al. 2008, Aide 2023). Una alternativa impulsada desde 

hace unas décadas es la valoración e integración de los sistemas 
agroforestales (SAF) como elementos de conservación, en los que 
además de proteger la biodiversidad se mantienen procesos ecoló-
gicos vitales como el ciclo del agua e integridad biótica del suelo, 
entre otros (Bhagwat et al. 2008). En México, existe una amplia ga-

ma de sistemas agroforestales tradicionales, asociados a las prin-
cipales culturas que se desarrollan en el país. Estos sistemas no solo 
encapsulan los conocimientos ancestrales, sino que también incor-
poran saberes, técnicas y prácticas, así como normas sociales de 
uso. Su importancia radica en su potencial para conservar especies 

nativas, endémicas y de importancia biocultural; además, represen-  
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tan espacios de innovación técnica de manejo y do-
mesticación de especies y paisajes (Moreno-Calles et 

al. 2014).  

Las razones por las cuales los SAF pueden jugar 
un papel clave para la conservación de la biodi-
versidad de los ecosistemas tropicales resaltan las 
siguientes: i) los SAF resguardan una cantidad signi-
ficativa de la diversidad de los ecosistemas tropicales 
adyacentes que proveen múltiples beneficios a las po-
blaciones humanas; ii) en escalas muy amplias, por 
ejemplo a nivel de cuenca, poseen una alta hetero-

geneidad de las comunidades vegetales, debido a las 
diferentes formas de manejo de los pobladores loca-
les; iii) los recursos forestales (maderables, comes-
tibles, leña, etc.) que proveen los SAF pueden ayudar 
a disminuir las presiones de extracción de las áreas 
naturales protegidas (e.g. Bhagwat et al. 2008, Mo-

reno-Calles et al. 2014). 

A nivel nacional, uno de los SAF que ha recibido 
poca atención, a pesar de su gran importancia cultu-
ral y económica, son los vainillales tradicionales (VT) 

La vainilla (Vanilla planifolia Andrews, Orchida-

ceae) (Figura 1) es la segunda especie aromática más 
importante del mundo, utilizada principalmente en 
la industria alimentaria y cosmética (Perez-Silva et 

al. 2011). Los registros históricos indican que la 

vainilla fue domesticada por los pueblos totonacos y 
forma parte del patrimonio biocultural de la región. 
En el Totonacapan (norte de Veracruz y Puebla), 
donde las zonas de vegetación y los paisajes cultu-
rales fueron transformados a zonas ganaderas, de 
explotación petrolera y cultivos de cítricos (Toledo et 

al. 1994), los VT siguen siendo un elemento pri-

mordial del paisaje cultural totonaco, cuyo manejo 
estaba asociado a la dinámica de sucesión ecoló-
gica, debido a que la vainilla se cultiva tradicional-
mente en acahuales, es decir comunidades vege--
tales que se regeneran después de un disturbio, domi-
nadas por arbustos y árboles de rápido crecimiento 
(Toledo et al. 1994). 

Actualmente, la producción de vainilla se ha mo-
dificado y se cultiva preferentemente en sistemas 
agroforestales con un número reducido de tutores 
(plantas o postes en los que crece la vainilla al ser una 
orquídea hemiepífita; es decir una planta que vive 
sobre otra, pero sus raíces mantienen conexión con 

el suelo), asociada a cultivos de naranja, en sistemas 
de casa sombra y en menor medida VT. Sin em-
bargo, debido a diversos problemas en la producción 
asociados a fenómenos meteorológicos extremos (in-
cremento de lluvias o estación seca más prolongada) 
provocados por el cambio climático, así como por el 
incremento de enfermedades en los cultivos, los 
productores están interesados en retomar las prác-
ticas de producción tradicional. Las razones son 
claras, al encontrarnos expuestos a los desafíos plan-
teados por la crisis climática, los productores a pe-
queña y mediana escala buscan aprender nuevas 
herramientas técnicas, así como conocimientos prác-
ticos que les permitan mantener y manejar agroeco-
sistemas más resilientes, que al mismo tiempo 
resguarden saberes y tradiciones totonacas (Veláz-
quez-Rosas et al. 2018). De acuerdo con las tenden-

cias de cambio de temperatura actuales, se pronos-
tica que para los años 2050 y 2070 las áreas de cultivo 
se reducirán entre 10-50 %, respectivamente (Armen-
ta-Montero et al. 2022). Ante este escenario, es 

prioritario generar acciones y propuestas emanadas 
del diálogo transdisciplinar entre conocimiento cien-
tífico  y el tradicional, para que  el manejo y produc- 

Figura 1. La vainilla (Vanilla planifolia Andrews) es una de las 

herencias bioculturales emblemáticas de México, ya que su 
uso y domesticación se generó por los pueblos totonacos 

(Fotografía: Guillermo Vázquez Domínguez). 
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ción de la vainilla tradicional se desarrolle bajo un 
esquema de conservación integral. En este contexto, 
se deberá priorizar la conservación de la diversidad 

biocultural, la conectividad y funcionalidad de los 
diversos elementos del paisaje.  

En conjunto con organizaciones campesinas y 
locales, nuestro grupo de trabajo ha iniciado una va-
loración de la importancia que tienen los VT en la 
conservación de la diversidad vegetal de la región de 
Papantla en el estado de Veracruz (Figura 2). 
Nuestros resultados preliminares muestran que estos 
agrosistemas pueden tener un número similar de 
especies leñosas (árboles y arbustos) en comparación 
con fragmentos adyacentes de bosque tropical subpe-
rennifolio conservado (58 y 65 especies, respecti-
vamente), aunque la similitud entre estos sistemas 

solo fue del 13 %. Otro aspecto relevante, es que los 
VT difieren en su estructura y composición, en 
función de las prácticas de manejo que dan los pro-
ductores. La riqueza de especies en los VT ana-
lizados puede variar entre 15 y 25 especies por par-
cela en comparación con otros sistemas de produc-
ción de vainilla, los VT resguardan entre cuatro y 
cinco veces más especies que los vainillales aso-
ciados a naranjales o en sistemas agroforestales con 
un número reducido de tutores. Otro resultado 
relevante es que en los VT las especies leñosas pre-

sentes son multiusos, hasta el 50 % de las especies 
registradas son útiles, siendo los usos más frecuentes: 
maderable, leña, comestibles y para la construcción. 

Los resultados arriba descritos destacan la rele-
vancia de los VT para mantener una parte de diver-
sidad vegetal de la región de Papantla; sin embargo, 
como se ha puntualizado en otros estudios, aunque 
los SAF pueden llegar resguardar entre el 50 y 80 % 
de las especies de los bosques tropicales, las especies 
endémicas y raras generalmente están fuera de ellos 
(Bhagwat et al. 2008). Por ello, los SAF junto con 

otros elementos del paisaje y áreas naturales prote-
gidas deben integrarse en una estrategia que permita 
la conservación de la biodiversidad y los beneficios 
que obtenemos de la naturaleza. Se ha demostrado 
que el paisaje cultural totonaco, integrado por siete 

unidades (bosque maduro, vainillales tradicionales, 
jardines de traspatio, milpa, potreros, bosques secun-
darios), puede conservar 355 especies de plantas, 
animales y hongos (Toledo et al. 1994) (Figura 3).  

Es importante resaltar que el incremento y con-
servación de los territorios indígenas, con sus sis-
temas tradicionales de manejo de la naturaleza, ha 
sido señalado como una de las estrategias exitosas 
para la conservación de la diversidad de los bosques 
tropicales (Aide 2023, Quin et al. 2023). En nuestro 

país, como en  muchas otras regiones  del mundo, la  

Figura 2. Los vainillales tradicionales, al desarrollarse en acahuales y bosques enriquecidos, mantienen un número considerable de 

especies arbóreas y arbustivas multiuso, por ello pueden favorecer la conservación de la biodiversidad del Totonacapan. A-B. Dos 

vainillales tradicionales en el Ecoparque Xahath (izquierda) y en San Lorenzo Tajín (derecha), Papantla, Veracruz (Fotografía: 

Noé Velázquez Rosas). 
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protección de los territorios indígenas, de sus recur-
sos, poblaciones y conocimientos siguen siendo una 
de las tareas pendientes de los gobiernos y de una 
gran parte del sector científico (Bhagwat et al. 2008). 

México se destaca por albergar una gran diversidad 
biocultural; por ello, resulta prioritario incorporar la 
amplia gama de conocimientos que persisten en 
nuestro país (ecológicos tradicionales, científicos), 
así como prácticas y distintas maneras de entender a 

la naturaleza, que ayuden a cuidar nuestros bosques 
tropicales y el bienestar de las diferentes sociedades. 
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