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Con el presente documento, no solo concluye nuestra etapa formativa básica, sino que más im

portante todavía: inicia el camino más difícil pero más grato de transitar, es decir, el camino 

del canpromiso real y definitivo con la sociedad a la cual pasamos a servir e integrarnos de for

na activa, y a la que debemos en gran medida nuestros estudios y nuestra conciencia. 

Y precisamente, el trabajo que aquí presentarros está realizado procurando expresar en él 

nuestro canpromiso, nuestro dominio de una disciplina profesional -Arquitectura/Urbanismo- y nue~ 

tra conciencia social. 

Profundamente convencidos de que la estructura social de nuestro país niega o limita la posi:_ 

bilidad de enfocar el quehacer profesional del arquitecto hacia la satisfacción de las demandas 

de espacio habitable de los trabajadores económicamente más desfavorecidos o las clases sociales 

más bajas, hemos optado por acercarnos a aquellas personas que rrás necesitan del conC"urso de los 

profesionales comprometidos socialmente, pero que paradójicamente son quienes menos acceso tienen 

al conocimiento científico y sus portadores. 

Sin embargo, el plantearnos un problema de tal naturaleza, nos llevó inicialmente a enfren

tarnos con algunos obstáculos y limitaciones: el rrás preocupante p;:1ra nosotros, fué el hecho de 

negar a acercarnos a las comunidades trabajadoras desde una Óptica populista o una actitud reli

giosamente abnegada. Así, buscamos opciones de trabajo para colaborar legítina, natural y honest~ 

mente con los pescadores artesanales del puerto de Tecolutla, en el estado de Veracruz. De esta 

nanera, decidirnos proponer la a~ como forma de trabajo en donde nosotros simplemente nos 

concretaríamos a poner al servicio de la comunidad -sin caer en actitudes mesiánicas- nuestros co 

nocimientos profesionales en fornas de propuestas, planes y proyectos (no solo espaciales sino 

también económica y socialmente organizativos), mientras que la responsabilidad de la acción re- ' 



caería directamente en la citada comunidad que discutiría, aprobaría e instrumentaría las propue.§_ 

tas y proyectos ofrecidos. 

Por otro lado, estamos firmemente convencidos que el impulso original y primario a todo tipo 

de desarrollo social -naterial y cultural- es el desarrollo económico y la apropiación de sus be
neficios por la comunidad que lo genera. Por consiguiente, estarnos obligados a anticipar al lec

tor, que sin ser economistas, nos hemos aventurado a abordar el problerra del desarrollo económico 

pero ligándolo siempre a nuestro trabajo urbano/arquitectónico. Precisamente la conjunción entre 

el espacio modificado y el interés manifiesto por el desarrollo económico se expresa en el tipo 

de arquitectura que abordamos: la ~tecblla para la prr«bx:ción. 

Nuestro ideal para este trabajo fué la participación multidisciplinaria para su afrontación 

-Arquitectura, Trabajo Social, Sociología, Ingeniería-, pero al no presentarse las condiciones 

objetivas para tal evento, optamos por integrar aquí, nosotros mismos, la más amplia gama posible 

de conocimientos aplicables, aunque de una manera general y no fuertemente especializada. Así faj_ 

mos congruentes con el propósito de nuestra Facultad <lle Mqui.t:ect.ura .llDl:ogobiemo de formar "pro
fesionistas integrales". 

Finalmente, queremos reconocer aquí, que tanto el concepto de alll:ogestién como la considera

ción de la relación entre desarrollo económico y progreso social lo hemos asimilado -no solo en 

la teoría, Rino en su misma práctica- de la Facultad de ~.rquitectura Autogobierno con la cual 
siempre estaremos en deuda. 

Ciudad Universitaria, D.F., Enero de 1990. 8 
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El espacio urbano/arquitectónico registra, en toda la diversidad de regiones geográficas y 

etapas históricas, una gran variedad de expresiones que reflejan miles de formas diferentes de S.Q. 

lución al problema humano del espacio habitable. Por consiguiente, no es posible reducir a uno o 

algunos patrones espaciales toda esa diversidad existente. En todo caso lo congruente es encontrar 

la correspondencia entre cada una de esas manifestaciones urbano/arquitectónicas y la cultura so

cial a que pertenece. Sin embargo, el espacio habitable en tanto que producción material, obedece 

en todos los mementos a las leyes económicas y sociales que rigen para toda la producción mate

rial. Pero al decir lo anterior, nos referimos única y exclusivamente a la forma como es produci

do ese espacio y no a sus infinitamente variadas expresiones. La ciudad y las edificaciones que 

contiene son men:anc:ías en una sociedad capitalista, y cano tales, están sujetas a las leyes del 

valor, del mercado y de la especulación capitalista. 

Lo anterior no significa que exista un tipo de "arquitectura capitalista" o una "ciudad cap.!, 

talista rrodelo" que sean aplicables a todas las sociedades humanas que se encuentren en el esta

dio capitalista del desarrollo histórico. En este caso, aunque en la totalidad de las sociedades 

capitalistas la arquitectura y el fenómeno urbano asumen un carácter mercantil, las manifestaci.Q. 

nes formales pueden ser tan diversas -y en ocasiones contrapuestas- que difícilmente se encontra

rá un canún denaninador para las mismas. 

la explicación más acertada a tal variedad de expresiones espaciales es que la ciudad y la 

arquitectura son, a su vez, elementos culturales que exponen en forma directa los patrones de vi

da y pensamiento de cada sociedad; y hay que recordar que la cultura social se encuentra determi

nada por todos los factores (objetivos y subjetivos) que interfieren con la vida humana indivi-

IO 



dual y colectiva: las condiciones geográficas y meteorológicas; las religiones; la especulación 

filosófica; el progreso del conocimiento y las ciencias; la capacidad productiva de objetos y 

bienes de consumo; el desarrollo de las artes; y la práctica política, solo por mencionar en for

ma desordenada algunos. 

Por lo anterior, aunque insistirros en que el espacio modificado se produce como cualquier OQ 
jeto material elaborado por el hombre, también descalificamos la posibilidad de hacer un enfoque 

puramente económico -como muchos han pretendido con resultados muy estrechos- del espacio urbano/ 

arquitectónico. Para analizar la arquitectura como fenómeno social, habrá que recordar que ésta 

es resultado del progreso humano (que es consecuencia, eso sí, del desarrollo económico), pero 

que se manifiesta exteriormente en un proceso de formación y reformación cultural. Por ello deci

mos que el enfoque únicamente económico del espacio urbano/arquitectónico solo es posible en for

ma general y en cierto sentido subjetiva; es 'llle!:ii.!r:-, es llllillill ~ :n.iimrii.1talllla solo a la genera

lidad y los aspectos globales del fenómeno. Para acceder al análisis y a cualquier proceso cogno~ 

citivo del espacio urbano/arquitectónico es indispensable contar con una óptica multifacética del 

desarrollo humano y todos sus procesos, es decir, que contenga la posibilidad de considerar la an 

tropología; la sociología; la biología; la sicología; la cultura; la ideología del hombre como 
ser individual y social aillamis <!lle :D.as CllJllll!llil!e eoooémicas que detenninan la dinámica sociaL 

Tampoco es acertado reducir la concepción de la arquitectura unicamente a sus aspectos cult~ 

rales, pues de ésta forma todo tipo de análisis espacial caerá invariablemente en las manifesta

ciones superficiales; por ejemplo, la vulgar (pero muy difundida) versión de que la arquitectura 

es una sucesiíon de estilos formales que avanzan de acuerdo a la inspiración de hombres de pre

clara fol111ación o dotados de capacidades sobrehumanas. Indudablemente, al igual que en todos los 

eventos del desarrollo social, el individuo juega un importante papel, pero su participación tie-



ne límites claramente acotados. 

Así pues, nos pronunciamos por una análisis dialéctico e integral del fenómeno urbano/arqui

tectónico que abarque sus aspectos parciales y generales; en continuo movimiento y desarrollo; en 

constante interrelación con el resto de los fenómenos sociales, económicos y naturales; y sujeto 

a su vez, a las leyes del desarrollo cuantitativo y cualitativo. Sabemos también que no es una 

tarea fácil y rápida, sino que requiere de un trabajo paciente, constante y sujeto permanentemen

te a revisión y rectificación, pues otra de las caracteristicas del l·Étodo Dialéctico de análisis 

es que no considera en ningun sentido perfecto y acabado cualquier discurso teórico, por muy razQ 

nable y lógico que éste sea. De cualquier manera, aunque sabemos que afies después de haber escri

to estas líneas posiblemente nos pronunciaraTOs en otros términos moderada o radicalmente distin

tos a los aquí desarrollados, es necesario plantearnos el objetivo de considerar científica y di.§! 

lécticamente el fenómeno urbano/arquitectónico, que es el que nos ocupa. 

Resulta demasiado evidente el hecho de que el progreso social solamente es posible cuando el 

nivel cconó."Tlico se encuentra en un estado progresivo permanente, el cual no es solamente aditivo o 

acumulativo, sino que en determinados manentos es sujeto de cambios cualitativos (Revoluciones ecQ 

nómico-sociales y tecnológicas). 

Pero por otro lado no sería válido establecer como norma el hecho de que a mayores niveles del 

desarrollo económico corresponde necesaria y relativamente un incremento en la calidad de vida so
cial. Para ser más exactos, nos referiremos a que en la cuestión del progreso social intervienen 

además del desarrollo económico, las políticas estatales, los valores éticos, morales y religiosos 
de la sociedad, y principalmente la situación de la propiedad sobre los m=dios de producción. 
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Pasando a casos concretos, existen regiones en Asia y Africa donde las religiones imponen 

ciertos códigos de conducta tan rígidos que limitan y condicionan la distribución de la riqueza; 

hay también naciones o regiones donde pese a la existencia de cuantiosos recursos explotables y 

una gran industria se observan inauditos contrastes sociales de riqueza-pobreza teniendo en lo ge

neral indicadores muy bajos sobre el nivel de vida, situación que se origina en la desigual distr_i 

bución de la riqueza existente característica del sistema capitalista. Por otro lado también nos 

encontramos con naciones de recursos limitados con indicadores relativamente altos de bienestar s2 

cial (salud, educación, trabajo, vivienda, alimentación, etcétera). 

Por ello decimos que son de primera importancia las relaciones de propiedad de los medios de 

producción para determinar el grado de participación de una sociedad sobre los productos o benefi

cios del trabajo. 

Nos interesa resaltar aquí lo anterior, dado que la propuesta económica que más adelante pre

sentaremos tiene la característica de que los beneficios económicos obtenidos de las actividades 

productivas (pesqueras) y de servicios (turísticas) son distribuidos ampliamente entre la pobla

ción en virtud de que los medios de producción pertenecen a un colectivo de trabajadores organiza

dos en una cooperativa. 

Pero las propuestas y proyectos pueden llegar a ser irreales si no consideran las condiciones 

objetivas -generales y particulares- que rigen para la sociedad de Tecolutla._ Por ello, hacia fin.e_ 

les de 1987 y principios de 1988, realizamos un estudio del ámbito económico general del capitali~ 

mo y de cómo Tecolutla participa en esa red. Pero al mismo tiempo, nos surgieron algunas interro

gantes en cuanto a las fuerzas dinámicas de la sociedad y su base económica, principalmente en lo 

referente a las relaciones campo-ciudad, pues Tecolutla se encuentra en tal encrucijada, lo que 



nos impulsó a investigar también cáno han evolucionado esas relaciones en la historia de la civili 

zación hasta el capitalismo de nuestros días. Ambos estudios (cuyos títulos son "campo y ciudad: 

espacio y dominio social" e "Imperialismo, dependencia y desarrollo urbano"), fueron sintetizados· 

cerno documentos auxiliares para la fundamentación de los proyectos. Y obviamente, al tratarse de 

resurnenes, presentan las ideas de una manera harto simplista e invariable, lo cual se justifica en 

cierta forma por no ser investigaciones especializadas sino simplemente auxiliares. A continuación 

reproducimos ambos documentos por considerarlos de especial interés por la forma como influyeron 

en la elaboración del proyecto. 

"CAMPO Y CIUDAD: ESPACIO Y IX»lINIO SOCIAL" 

Dado el creciente número de enfoques e interpretaciones que se han desarrollado en torno a la 
relación existente entre campo y ciudad, hemos considerado conveniente hacer una exposición breve 

pero suficiente para nuestros fines, de la forma como analizamos la cuestión del campo y la ciudad 

caro contradicción o unidad. 
Si tratamos inicialmente de caracterizar al camp:i y la ciudad, los podemos definir como dos 

porciones espaciales formalmente diferentes que son necesarias para dos variantes de producción: 

la economía natural y la econonúa urbana. Sin embargo, la consideración anterior peca de parcial y 

sólo es válida en tanto que sirve de punto de partida para abordar el estudio del caso. 

Pero la separación entre campo y ciudad no nace con la soci6dad humana, sino que es producto 

de un grado de desarrollo social que requiere necesariamente una división espacial. Sin embargo, 

la división social antecede a la'división espacial¡ esto es, la aparición de la ciudad presupone 

la existencia de una sociedad dividida en clases, de tal forma que una clase se apropie de un exc~ 

dente de producción de la otra. Y aquí se manifiesta una segunda condición para la existencia de 

la ciudad: la garantía de un excedente de producción del campo que se transfiera constante y pcl'.11'2_ 

nentemente a la ciudad. 



De esta manera ubicamos a la ciudad como asiento de la clase dominante cuyas funciones ajenas 

a las actividades productivas requieren separarla espacial.mente de la parte de la sociedad dedica

da a la producción. Vemos desde el esclav.islmo a la ci.udad-Estado como un espacio con mayor densi

dad de población que el campo, es decir, con una concentración de los habitantes urbanos en oposi

ción a la dispersión característica de la población rural. la concentración es una cualidad nece

saria pero no suficiente para diferenciar los conceptos de campo y ciudad. En la OCJ!l!midail primmit:!_ 

va observamos aldeas agrícolas y poblaciones de pastores que para efectos de protección, defensa y 

cc:xnercio han perfilado espacios con cierta concentración de individuos, lo cual no las ubica en la 

categoría de ciudad en la medida que no cumple los requisitos de división social, plusproducción y 

separación de la clase dominante de las actividades productivas (Estado). 

la ciudad-Estado surgida a partir de una división social, genera mecanismos ideológicos e in.§_ 

titucionales (religión, ejército, administración) necesarios para garantizar la permanencia de las 

relaciones de dominio establecidas y en consecuencia, del flujo constante y permanente del excede_!! 

te de producción generado en el campo subordinado a la ciudad. Bién se puede aceptar la posibili

dad de ofrecer desde la ciudad servicios reales (defensa, cc:xnercio) o imaginarios (religión) a 

trueque de la producción extra del campo; o bién utilizar medidas represivas como las campanas mi

litares y otras formas de coerción, las cuales garantizan igualmente la transferencia del pluspro
ducto, 

la ciuml!ad CICllillel:1cia (desarrollada intensamente en el ferniialisrnno), constituye otra forma de d~ 

sarrollar el espacio urbano, y obviamente se genera a partir de un mercado temporal o un crucero 

de caminos, pero su permanencia precisa de la existencia de la ciudad-Estado que la protege y li

mita; pero más aún: la ciudad-Estado ha dejado (en el feudalismo) de ser dependiente absoluta de 

la producción del campo.y se ha integrado al proceso económico generando su propia producción art~ 

sanal la cual no puede ser, en ningún momento, suficiente para independizarse del espacio rural; 

pero a través del comercio con otras regiones ha establecido su propia economía urbana a diferencia 



de la economía natural, de la cual sigue dependiendo en ténninos de la base económica y a la cual 

sigue dominando en cuanto a la supraestructura político-ideológica. 
Pero también la ciudad comercial ha aparecido a partir de nuevas relaciones sociales, en es1E 

caso no solo de producción (feudal y artesanal), sino también de distribución e intercambio: asi~ 

timos al vertiginoso ascenso de los comerciantes, cuyas actividades y desarrollo exigen y generan 

una mayor producción no solo del campo, sino de objetos elaborados en la ciudad. Sin embargo, aqu[ 

se oponen a esas exigencias nuevas las relaciones de producción basadas en el taller artesanal 

(maestro-aprendíz), cuyo trabajo destaca por la observancia estricta de las mismas e inmutables 

reglas, las cuales son protegidas por la legislación de la ciudad medieval y cuyo efecto es váli

do unicamente dentro de los límites jurídicos del área urbana. De ahí que una considerable canti

dad de comerciantes hayan resuelto iniciar una nueva forma de producir: el taller de la manufactE_ 

ra que se ubica fuera de los límites de la ciudad (en los bm:gos), es decir, surge en el campo el 

cual provee de mano de obra a los nuevos talleres (generalmente campesinos cuyo nivel de vida de.§. 

ciende rapidamente) y cuya actividad se dirige contra la producción urbana, artesanal. Ia nueva 

producción manufacturera está caracterizada por los siguientes elementos: los comerciantes, cuya 

capacidad económica les pennite solventar los gastos demedies de~' son propietarios 

de los locales, las herramientas y los propios objetos de trabajo (materias prinas), pero necesi

tan fuerza de trabajo, la que obtienen de los campesinos, quienes a cambio de su actividad manual 

reciben una cantidad en moneda. Pero los campesinos no conocen las fonnas (métodos y técnicas) de 

producir objetos por la vía del taller artesanal, situación que obliga a los burgueses a separar 

el trabajo por etapas y especializar a cada trabajador en una de ellas. De esta manera se produce 

más en el mismo tiempo. 

Sin embargo, el si~tema feudal interpone barreras políticas y económicas tendientes a .ilnpe

dir que el desarrollo del naciente capitalismo socave sus bases y logre en detenninado momento, 

sustituirlo en el poder. Hay que senalar que por espacio de casi tres siglos (XVI, XVII y parte 



del XVIII) se escenificó una aguda y creciente lucha por el poder entre las dos clases con prete.!)_ 

sienes de poder económico: los sefiores feudales que se esforzaban por nantener el dominio, y los 

capitalistas quienes lo reclamaban para desarrollarse sin obstáculos. 

En el transcurso de los Siglos XVI, XVII y XVIII tienen lugar grandes y contínuos cambios 

que denotan una nayor participación de la burguesía en la producción y el comercio: la intensifi

cación del tráfico mercantil en determinados m:xnentos; las expresiones artísticas y las ciudades 

del Renacimiento (ciudades burguesas por excelencia), son solo algunas consecuencias de la acele

ración del avance histórico ocasionado por la contradicción entre las dos clases. Muchos histori~ 

dores han visto en los cambios fornales operados durante el Renacimiento, un definitivo triunfo 

del capitalismo sobre las viejas estructuras feudales; aunque en los hechos, la situación no fué 
de tal iranera. 

Ante todo hay que sef\alar que efectivamente el capitalismo mantuvo durante aquella época un 

ritmo ascendente, lo cual no es suficiente para colocarlo en ventaja sobre el feudalismo. Eric -

Hobsbawm senala que en la iranufactura se dió un "capitalismo parasitario en un mundo feudal") es 

decir, su desarrollo nas que imponerse, se sometió a la estructura existente. Y no podía suceder 

de otro modo si anal.izamos las condiciones globales del acontecer económico en aquel tiempo de 

grandes cambios. Enunciar.emes solo algunas de estas características: 

+ Existen pruebas de la existencia de una gran crisis económica que se inicia en Europa des

de el siglo YN, pero que se manifiesta con particular agudeza en el XVII (incremento de la morta

lidad, hambrunas de 1693-94, etc.)~ 
+ En el siglo XVII ocurre una extraordinaria baja en las actividades comerciales en el Bált_i 

ca, el Atlántico y el Mediterráneo. Solo Inglaterra y los Paises Bajos escaparon a tal decreci

miento~ 
+ El mismo siglo fué escenario de grandes revueltas sociales: las Frondas de Francia, las R~ 

voluciones catalana, Napolitana, Portuguesa, Ucraniana de 1648-54, Rusa de 1672, y la Guerra cam-
( *) Notas a éste texto en páginas 37, 38 y 39. 
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pesina de Suiza~ 
Estos fuertes movimientos sociales y económicos no pueden ser eiq;iliad::s mas que como avances 

y retrocesos de las dos fracciones en lucha: burgueses y senores feudales. Pero el hecho más sig

nificativo de éste conflicto, lo constituyen las barreras que el feudalismo impuso al desarrollo 

capitalista. Inicialmente fué la legislación que protegía al artesanado urbano de la competencia 

de la burguesía lo que obligó a la industria manufacturera a desarrollarse fuera de la ciudad (de 

ahí que también se le denomine "industria a domicilio" o "industria doméstica"). Pero el principal. 

freno al capitalismo fué la misma estructura social feudal en donde la gran mayoría de la pobla

ción vivía en el campo y cubría sus necesidades por medio de su propia producción o a través del 

intercambio en los numerosos mercados locales. Esto es un fuerte límite para el beneficio capita

lista y la producción masiva (base de la expansión industrial). 

Por otro lado, la manufactura de productos especializados de Europa Occidental fué posible 

gracias a un gran excedente de alimentos del campo de Europa Oriental que se exportaba hacia Occ_i 

dente, y con lo cual se consolida y desarrolla ampliamente el feudalismo en el oriente europeo e 

impide de esta manera la expansión capitalista y el comercio de mercaderías a esa región. Es im

portante tener presente que la manufactura no afectó en gran medida las bases del sistema feudal, 

o sea, la producción del campo¡ sino que se dirigió contra la producción de artículos elaborados 

por los artesanos de la ciudad, lo cual no representaba el principal sostén económico feudal. 

Con los elementos anteriores podemos establecer una conclusión importante: la expansión eco

nómica se produjo dentro de un marco social que aún no era suficientemente fuerte como para esta

llar, y de alguna manera se adaptó más bién a él que al mundo económico del capitalismo. 

¿cómo fué entonces la transición del feudalismo al capitalismo? Para comprender tal proceso, 

habremos de considerar ~os acontecli1uentos vistos desde su contradicción. Definitivamente, hubo 

un sinnúmero de elementos que incidieron en el cambio, pero para efectos de brevedad, considerar~ 

mas solo uno cuyo papel transformador fué sustancial. 



Entre las acciones emprendidas por la aristocracia feudal contra la expansión de la manuf ac

tura, se encuentra la sustitución de un poder político-económico disperso por el territorio dani

nado, por otro cuya característica esencial es la concentración. Sabemos que la base del sistema 

feudal la constituye la apropiación de una parte (el excedente) de la producción del campo. Para 

garantizar esto, se requiere del ejercicio directo del poder en el lugar inmediato a la produc

ción. ras ciudades-Estado están llamadas a cumplir tal función. Sin embargo los senores feudales 

sólo pueden incrementar su poder económico y político para hacer frente a las presiones de la bll!: 

guesía mediante alianzas. ra estructura de poder disperso observada en Europa del Medievo, cede 

el paso a una nueva organización estatal, que a través de la federación de territorios concentra 

el poder en un solo elemento: Aparece la forma extrema de la Monarquía; el Absolutismo. Con ello 
se forman los pr:i.Jreros Bstados Nacionales de Europa. 

ra crisis general europea del siglo XVII sólo contribuyó a debilitar el feudalismo, el cual, 

dada su nueva estructura de concentración, no pudo ya ejercer el control efectivo sobre la produs:_ 

ción rural. Solo así se explica el hecho de que en ese siglo se hayan dado las mayores revueltas 

sociales registradas en el largo período feudal. De esta manera, el Absolutismo y los Estados Na

cionales que fueron concebidos por el feudalism:i para su fortaleza, constituyeron la mejor in
fraestructura para el desarrollo del capitalismo, que después de la crisis del siglo XVII, vió un 

incremento constante y permanente gracias a la expansión facilitada por la concentración política 

y económica y a la división internacional del trabajo ocasionada por la fracción de Europa en na

ciones .De este modo, el siglo XVIII es el siglo de la Revolución Industrial; de la consolidaciái 

del capitalismo en el poder. 

Ahora bién, en el período de nacimiento y ascenso de la nueva clase capitalista, aparece la 

"ciudad burguesa" que materializa la vida y las aspiraciones del nuevo grupo social. ras ciudades 

y utopías del Renacimiento, reflejan una forma distinta de considerar el espacio urbano. ra rela

ción entre ciudad y campo es sustancialmente !OCldificada. ra ciudad burguesa al dedicarse a activi 



dades de producción (corporaciones manufactureras) o comerciales, pero sin dominar al espacio ru

ral -que se encuentra bajo custodia de la aristocracia feudal-, está posibilitada para comerciar 

con el campo, aunque a través de las instituciones feudales y por medio de la moneda. Así la pro

ducción del campo no es ya unicarnente tributo, sino que se convierte también en mercancía. Llama 

la atención que las ciudades burguesas y comerciales del Renacimiento hayan adquirido preferente

mente sus alimentos en Europa Oriental en vez de comprarlos en el campo inmediatamente cercano, 

lo que permite suponer que el marco institucional del feudalismo era sumamente desfavorable a la 

mercantilización, en Occidente, de la producción rural. 

otro aspecto no menos importante es el hecho de que al hablar de la relación campo-ciudad, 

no nos referimos exclusivamente a la conexión de la ciudad con el espacio rural geográficamente 

inmediato; sino en un sentido mucho más amplio (económica y territorialmente): las lejanas colo

nias europeas ubicadas en América, Africa y Asia, constituyen el campo de las ciudades colonizad2_ 
ras. Así, la Nueva Espana y el resto de Hispanoamérica juegan el papel de "campo" (de producción 

y consumo) de la Corona Espaílola. 

A partir del dominio del capitalismo (que no se dió simultáneamente en toda Europa), el cam

po transfiere no solamente su excedente de producción, sino que se inicia el flujo de toda produE_ 

ción generada en éste hacia la ciudad. Lo anterior supone que la economía de autoconsumo tiende a 

ir desawreciendo para dar lugar a que la producción del campo 1 ) se especialize en algunos cul

tivos por región y 2) se integre al círculo económico capitalista mediante su acopio, transforma

ción, procesamiento, envase (conservas y especias), distribución e intercambio. 

Lo que mis resalta aquí son las nuevas relaciones de dominio que se inician entre caml,)O y 

ciudad. Para éste momento, el campo finaliza su largo período de independencia económica real en 

cuanto a su capacidad d~ subsistir mediante su propia producción. Al concluir la producción para 

el autoconsumo y dar comienzo a la agricultura y ganadería especializadas, la ciudad asume el cog 

trol económico del medio rural que anteriormente escapaba de sus manos (solamente el control poli_ 
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tico-ideológico garantizaba su dominación; y las actividades económicas ejercidas por la ciudad 

caro el comercio, no eran suficientes para lograr un control económico absoluto del campo). 

Una vez que el capitalismo ha alcanzado el dominio del sistema económico sobre las viejas e.§_ 

tructuras, la ciudad adquiere una especial configuración que la distingue de sus antecesoras. Pe~ 

ro a diferencia de la industria wanufacturera que se gesta y desarrolla en el campo y contra la 

ciudad feudal, la Revolución Industrial surge en la ciudad para consolidar su superioridad. 
Antes de continuar, habrá que recordar que la Revolución Industrial no es solamente un cam

bio de técnicas de producción y una nayor diversificación de los productos acabados, sino que CO!!l 

prende una nueva y profunda división del trabajo. Otro aspecto a considerar es que la Revolución 

Industrial no surge caro resultado del avance puramente científico y tecnológico, sino corno cons~ 

cuencia de las condiciones sociales y económicas que permitieron la expansión del capitalismo y 

el comercio de mercancías. Ias condiciones técnicas para la industrialización fabril ya se daban 

desde el siglo XVI. El caso de las numerosas innovaciones científicas de Leonardo DaVinci ilus

tran lo anterior. Pero el marco social favorable para su desarrollo o explosión sólo se presentó 

hasta finales del XVIII. 

Ia industria surge en las ciudades existentes, o en otros casos (los menos) aparece la fábri:_ 

ca y en torno a ella se desarrolla la ciudad. Por otro lado, el desarrollo económico abandonó el 

relativo paralelismo observado entre las distintas sociedades de la Edad Media y la manufactura. 

/\hora, quienes acogieron la Revolución Industrial ejercieron un dominio constante y creciente so

bre aquellas naciones que se mantuvieron al margen, incluídas las colonias y excolonias europeas. 

Inicialmente fué Inglaterra quien denotó .. tal superioridad, aunque más tarde se incorporaron Fra.!J. 

cia, Alemania y Estados Unidos de América, entre otros. 

Dentro de la industrialización en moldes capitalistas, se pueden establecer dos grandes gru-

pos: 

1.- Ias naciones que se industrializaron junto con el desarrollo de la Revolución Industrial 



y cuyo avance, a ritmo vertiginoso las coloca en franca ventaja sobre el siguiente grupo; 

2.- las naciones que llegaron tardíamente a la industrialización y a las que suele llélll'arse 

"países subdesarrollados" o "en vías de desarrollo". Este grupo es el objeto del ejercicio del iffi 
perialismo practicado por las naciones del primero. I.enin reconoce al imperialismo como última f-ª. 

se del capitalismo. 

Para nuestros fines, más adelante abundaremos en el estudio de las relaciones de dependencia 

y dominio que se ejercen actualmente entre los países industrializados y los subdesarrollados. 

Conp es natural, el contínuo desenvolvimiento del capitalismo ha sido sujeto de numerosos 

cambios que le confieren perfiles diferentes y se encuentra ante los más diversos obstáculos, al

gunos de los cuales son insuperables. Podemos, en resumidas cuentas, distinguir tres etapas fund-ª. 

mentales del capitalismo, sin omitir la respectiva aclaración de que toda universalización de CO.!}_ 

ceptos debe ser tomada con las reservas convenientes para evitar su dogmatización: 

1.- La Manufactura (nacimiento y crecimiento inicial del capitalismo provocando fuertes CO.!}_ 

tradicciones en el seno del feudalismo). 
2.- Capitalismo Industrial original (o capitalismo de mercado en virtud del papel regulador 

que ejerce la competencia en el 111t!rcado. Es ésta la etapa de consolidación y desarrollo del capi

talismo en el poder económico provocando la extinción del rég:iJnen feudal). 

3.- Capitalismo Imperialista (o período monopolista; genera en sí las contradicciones neces-ª

rias para su desintegración y sustitución por un nuevo Modo de Producción. Es decir, el imperia

lisrro es la etapa de la decadencia del capitalismo). 

Así como en el régimen feudal apareció la burguesía cerno clase, en el capitalismo surge un 

nuevo grupo social: los trabajadores asalariados que se encuentran sometidos a un nuevo Contrato 

Económico diferente al que regía para el siervo de la gleba. Se trata de un hombre libre exento 

del tributo directo, que vende a voluntad su fuerza de trabajo durante un detenninado tiempo (jo~ 

nada) y a cambio recibe un pago en rroneda. Se le ha llamado "proletariado" a partir de la indus-
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trialización fabril en virtud de que los productores independientes son reducidos a la necesidad 

de poner su fuerza de trabajo a disposición de los propietarios de los medios de producción. 

El proletariado se ha visto sujeto a diversos grados de explotación en diferentes iromentos y 

lugares, lo que ha contribuído a su organización caro clase que cobra vida bajo diversas formas e 

instituciones y se apoya en múltiples concepciones ideológicas. Ia más sobresaliente por sus lo

gros es la filosofía marxista que ha desarrollado un programa de lucha basado en la educación y 

conciencia obrera para actuar no solo contra la opresión capitalista, sino también (y esto es lo 

principal) tomar el poder económico y político y desarrollar el nuevo Modo de Producción SocialiE. 

ta que sustituye a las formas capitalistas ahí donde éstas ya caducaron. otro concepto ideológico 

que ha destacado particularmente en el presente siglo es la llamada "socialdemocracia" que esta

blece programas de lucha organizada para obtener mejoras económicas y otras reivindicaciones por 

parte de los trabajadores, incluída su participación e~ el marco político de gobierno al lado de 

la clase capitalista. Los socialdemócratas, quienes en ocasiones se autonombran "socialistas" 

niegan en principio la necesidad de sustituir el poder capitalista por el poder obrero sobre las 

formas y medios de producción~ 
Actualmente 36% de la población mundial vive en países con estructuras socialistas (ocupando 

29.6% de las tierras emergidas del planeta)~ las cuales se caracterizan porque los medios de pro

ducción son propiedad colectiva de los trabajadores que las utilizan, eliminando en los hechos, 

la división de la sociedad en daninantes y dominados; además de que los obreros ejercen el poder 

en fonna real tanto en el centro político corro en las mismas unidades de producción. 

La organización construída a partir de la unidad de los trabajadores (obreros, campesinos, 

intelectuales) en una sólida alianza forjada a partir de la semejanza de principios políticos de 

acción, permite a la sociedad planificar la producción, los rrovimientos económicos en general y 

los satisfactores materiales para la sociedad. 

Lo anterior construye un nuevo esquema entre campo y ciudad en un régimen socialista. Desa-
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parecen las clases sociales y en consecuencia se desintegra la posibilidad de que campo y ciudad 

mantengan relaciones desiguales de dominio. No significa que desaparezca el espacio urbano y el 

espacio rural CO!OCJ entidades formalmente diferentes; pero en la esencia se desintegra en gran me

dida la contradicción estructural entre ambas que caracterizó a los tres períodos de la propiedad 

privada (esclavism'.l, feudalismo y capitalismo), para dar lugar a la paulatina nivelación entre el 

campo y la ciudad, salvando contradicciones sunB!Tlente fomales. Ambos espacios son asiento de los 

grupos en el poder: los obreros y campesinos. 

Hay que senalar que aun sobre los inmensos potenciales del socialismo, han aparecido algunas 

contradicciones y desviaciones aunque no insuperables. En la Unión Soviética, por ejemplo, a con

secuencia de dos períodos particularmente nocivos (el despotismo y culto a la personalidad de 

Stalin y el inmovilismo de Breshnev), el campo permaneció con un extraordinario retraso con rela

ción a la industria, eliminando temporalJn.conte el objetivo de homologación entre trabajadores ru

rales y obreros urbanos'. 

Finalmente, haremos mención a algunos intentos de desarrollo nacional independiente particu~ 

larmente en América Latina (Perú, por ejemplo), en los que se pretende alcanzar determinado nivel 

econánico ascendente permaneciendo al margen del imperialismo y sin adoptar el socialismo. IDs 

únicos resultados obtenidos sólo muestran el fracaso, mediante su retorno al esquema ele coloniza

ción imp?ri.'l l i st;i, de una utopía mal fundamentada que no considera las reales relaciones económi

cas internacionales y cuyo único ideal es liberarse de la opresión colonial pero sin optar por 

una alternativa sentada en posibilidades reales. 

Lo hasta aquí expuesto no tiene otra finalidad que demostrar, por la vía ele la experiencia 

de la historia, que las relaciones formales e incluso las más superficiales sólo pueden ser anal_!, 

zadas mecli.ante su ubicación en l1l1 marco económico limitado y la comprensión de los proce

sos científicos que las conforman. 



"IMPERIALISMO, DEPENDENCIA Y DESARROLLO URBANO" 

Nos proponernos exponer aquí, en términos generales, las relaciones económicas y políticas 

que enlazan a las naciones desarrolladas .c~n las que se encuentran "en vías de desarrollo", Es S-ª. 

bido que los países imperialistas imponen ciertas pautas de comportamiento a los Estados de las 

naciones subdesarrolladas, lo cual trae corro consecuencia el continuo cambio de la actividad poli 

tica gubernamental de países corro el nuestro que se amolda a los :int:erEs'5 del gran capital inter

nacional, Si considerarnos nuestro caso particular en donde las soluciones a los problemas formul-ª. 

dos son objetos materiales (infraestructura urbana, edificaciones de equipamiento, etcétera), nos 

encontrarernos ante la necesidad de analizar previamente.las condiciones particulares de aquellos 
eventos sociales y económicos que influyen en la producción material. 

Aunque el breve análisis económico que a continuación se presenta, parte de las condiciones 

generales de la cuestión, es necesario hacer una consideración preliminar sobre nuestro caso con

creto. 
Tecolutla es una pequefia villa de pescadores, artesanos, servidores pÚblicos y del turismo. 

La producción que se obtiene aquí es básicamente para el autoconsumo, mientras que un pequef\o ex

cedente y el ofrecimiento de servicios turísticos animan una vida local poco dinámica, es decir, 

observa un relativo estancamiento económico. Tecolutla establece relaciones de intercambio comer

cial con algunas regiones vecinas con un nivel econóinico similar o un tanto superior, solucionan

do de esta forma sus necesidades básicas en cuanto a suministro de productos comestibles y de uso 

doméstico. Pero a pesar de una vida econÓITiica tan estrecha, ésta población participa de la econo

mía capitalista (mediante el "colonialismo interno") y su función en ella está claramente defini

da. Naturalmente Tecolutla considerado aisladamente no cumple un papel único e insustituíble en 

las relaciones capitalis;tas; pero sí forma parte de todo un conjunto de miles de pequef\as pobla

ciones y aldeas cuya función, vista globalmente, sí es esencial tanto en la formación económica 

nacional como en las relaciones capitalistas internacionales. Más adelante contemplaremos con de-
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talle y precisión las condiciones particulares de Tecolutla, tanto en el ámbito económico como en 

su historia, sus recursos, problerras y medio físico en general. 

La exposición que se presenta a continuación es sumamente breve, por lo que obviamente exis

ten numerosas omisiones que consideramos poco útil incluir, por lo que remitimos al lector a acu

dir en caso de ser necesario a la bibliografía recomendada al final de este documento. 

Las condiciones de desarrollo económico capitalista han perfilado actualmente ciertas rela

ciones de interdependencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Asistimos a un 

período de agudas contradicciones entre la clase burguesa y los trabajadores que se organizan coD_ 

tra la explotación. Pero no solo eso; del mismo modo como el feudalismo creó por sí mismo las me

jores condiciones para el desarrollo del capitalismo, en los momentos actuales es éste el que ge

nera la más adecuada infraestructura socioeconómica para el ascenso del socialismo. 

El imperialismo contiene en su propia estructura orgánica las contradicciones que posibili

tan la desintegración paulatina y desigual del capitalismo: fundamentalmente la creciente sustit!:!_ 

ción de la canpetencia capitalista, base de la econanía de mercado, por la formación de monopo

lios, trusts y cártels* cuyo enorme poder requiere igualmente de una gran expansión y la conse

cuente destrucción de las formas capitalistas originales. No solo la clase del proletariado se eD_ 

cuentra en lucha contra la burguesía que lo explota, sino que incluso la misma clase burguesa ha 

creado una contradicción esencial en su seno: el capitalismo de los monopolios, imperialista, lu

cha a su vez contra el "capitalismo local~ es decir, nacional y especializado. 

Por otro lado, la producción imperialista consolida un hecho que se venía dando desde la Re

volución Industrial: la socialización creciente de la producción. Tal condición impulsa y acelera 

la organización obrera. 

La esencia del imperialismo la constituye el roJmialism eaináni.co en el que los países ca

pitalistas desarrollados utilizan a aquellas naciones cuya industrialización, por darse tardÍameD_ 

te, no están posibilitadas para canpetir con las primeras, extrayéndoles materias primas, mano de 

(*} los m:mop:ilios, trusts y cártels son dh·crsJ.s foqr.as de agrupar varias unidades 
productivas en wia sola de proporciones gigantescas y generalJrente transnacional. 



obra y un amplio mercado de consumo para la acumulación del capital monopclista internacional y 

en consecuencia su reproducción ampliada, en detrimento del desarrollo capitalista nacional y lo
cal. 

Una característica sumamente .irnpcrtante del .imperialismo es la sustitución del antiguo capi

tal industrial como principal recurso expansivo, pcr el nuevo capital financiero para la expan

sión internacional. 

De esta manera se puede explicar la relación {a menudo presentada como casual) entre los 

préstamos internacionales y una inmediata expansión de la industria de los monopclios en los 

países deudores. En este caso, el dinero facilitado para el "crecimiento nacional" debe ser utili_ 

zado principalmente en la creación de infraestructura y otras condiciones necesarias para el pcs

terior establecimiento de sucursales de los trusts y monopclios industriales que tienen particu

lar interés en conquistar nuevos territorios. otros préstamos tienen la finalidad de facilitar di_ 
nero para pcsibilitar la compra de productos fabricados en otros países selectos {el acceso al 

GA'IT por numerosas naciones en vías de desarrollo es precedido de un fuerte préstamo financiero 

para facilitar la importación de mercancías de los monopolios de mayor importancia). 

Los préstamos y el establecimiento de compañías transnacionales son las principales formas 

como se materializa uno de los puntos clave del neocolonialismo: la exportación de capitales. Me

diante el negocio de la deuda, las grandes pctencias occidentales obtienen mayores beneficios y 

más jugosas ganancias que a través de la sóla comercialización de los productos que ellos elabo

ran. 

Naturalmente, toda relación de dominio está compuesta de dos partes: los dominantes y los S}! 

jetos al dominio. En el ejercicio del imperialismo nos encontramos con diversos elementos que van 

desde la simple presión pclítica hasta las eventuales intervenciones militares y cuyo fin único 

es preservar la relación de explotación de una nación por otra. El fenómeno es análogo a la sitllj! 

ción presentada en la edad Media entre la ciudad-Estado y el campo dominado, aunque en el caso aE_ 

tual adquiere otra escala, otros matices y diversas características, pero cuyo fondo es la amplii!. 
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ción a nivel mundial de la explotación del campo por la ciudad; de los países subdesarrollados 

por los altamente industrializados. 

¿A qué se debe que las naciones en vias de desarrollo no hayan logrado alcanzar el nivel eco 

nómico de los desarrollados? Esta cuestión es parcialmente respondida por Paul Singer: 

Los países que llegaron tarde al escenario industrial tienden a sufrir todo ese pr2 

ceso de cambio en su estructura social, económica y ecológica en forma concentrada. 

Muchos de esos países no pasaron por la fase de la economía urbana manufacturera 

(preindustrial) y los que llegaron a tener ese modo de producción lo vieron ser ex

terminado por las fuerzas de penetración, inicialmente político-militares y poste

riormente económicas, de los países donde ya predominaba la gran industria. En las 

ciudades de esos países, la aparición de una burguesía capaz de "resistir el aplas

tamiento y provocar el derrumbe de la poderosa arquitectura sociopolítica" del anti 

gua régimen colonial se dió tardíamente y en condiciones completamente distintas de 

las que presidieron su aparición original en Europa. Para no mencionar sino una de 

esas nuevas condiciones: mientras la burguesía medieval europea se enfrentaba, den

tro de las ciudades, a una mano de obra constituída por siervos escapados de la gl§_ 

ba, incapaces de organizarse como clase, la burguesía de los países que recién se 

industrializan ya se enfrenta a un proletariado que se constituye como clase al mi.e_ 

mo tiempo que la burguesía~ 
Para complementar la respuesta, senalaremos que los obstáculos que impiden el despliegue ec2 

nómico de los países del tercer mundo, no sólo son internos, sino que los agentes externos son 

quienes representan las más difíciles y sólidas barreras, es decir, los intereses del capital im

perialista de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Federal, Japón, etcétera. 

Vladímir Ilich Lenin, pionero de la investigación de la economía política del imperialismo, 

sintetiza clara y acertadamente las manifestaciones principales del capitalismo m::inopolista: 
-Primero: el m::inopolio es un producto de la concentración de la producción en un -
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grado muy elevado de su desarrollo( ..• ) 

Segundo: los monopolios han venido a recrudecer la pelea por la conquista de las 

más importantes fuentes de materias primas( •.• ). Ia posesión monopolista de tales 

fuentes ha aumentado terriblemente el poderío del gran capital y ha agudizado las 

contradicciones entre la industria cartelizada y la no cartelizada. 

Tercero: el monopolio ha surgido de los bancos, los cuales, de modestas empresas i~ 

termediarias que eran antes, se han convertido en monopolistas del capital financi~ 

ro( .. ,). 

Cuarto: el monopolio ha nacido de la política colonial. A los numerosos "viejos" l1E_ 

tivos de la política colonial, el capital financiero ha afiadido la lucha por las 

fuentes de materias primas, por la exportación de capital, por las "esferas de in

fluencia", esto es, las esferas de transacciones lucrativas, de concesiones, de be

neficios monopolistas, etc., y finalmente, por el territorio económico en general9 

L3 revisión de las políticas adoptadas por el Estado mexicano muestra con suma claridad el 

carácter del dominio imperialista entre los Estados Unidos y nuestro país, por ejemplo. Ahora 

bién, ¿Cuáles son las repercusiones de la práctica del imperialismo en México y cómo se n1-1nifies

tan sus consecuencias? Para responder a tal cuestión, abordaremos brevemente cinco elementos: la 

lucha de clases, el colonialismo interno, los pueblos y ciudades "marginadas", la operación clé> 

los "polos de desarrollo" y las migraciones internas. Reiteramos que tales tópicos pueden ser ob

jeto de amplios y detallados estudios; sin embargo, dadas las cualidades de nuestros objetivos,es 

suficiente con presentar la síntesis de un análisis mayor producto de la confrontación de numero

sos puntos de vista y amplias discusiones para tomar partido. 

México, como la mayoría de los países latinoamericanos, ha impulsado su avance industrial de 

manera sumamente heterogénea, es decir, con gran desigualdad en su territorio. Del mismo modo co

mo existen ciudades eminentemente industriales, también hay poblados cuya producción es artesanal 

29 



y en muchos casos unicamente para la autosubsistencia. Así como encontramos campos con cultivos 

especializados con modernas técnicas agrícolas y territorios ganaderos mecanizados, vemos igual

mente un severo retraso en muchas otras zonas rurales con cultivos de arado tirado por bestias o 

bién con la sóla fuerza del campesino. Con la pesca y minería ocurre otro tanto. 

Tal estado de cosas ha generado que grupos sociales disímiles e incluso antagónicos compartm 

un mismo territorio, unas leyes, un lenguaje, y un sistema de relaciones económicas común, es de

cir, convivan en un mismo espacio: El país, la provincia, la aldea. 

El perfil de las clases sociales (o las subdivisiones de las.clases) en México es de lo más 

variado, lo que en múltiples casos ha provocado serias dificultades al Estado para emprender madi 

ficaciones que cambian el marco político que protegía a ciertos grupos sociales •. Para mencionar 

sólo uno de esos casos:· la reforma agraria fué concebida inicialmente como parte de un gran prQ 
yecto de desarrollo económico socialdemócrata que limitaba fuertemente (mas no impedía) la parti

cipación del capital extranjero en México e incluso condicionaba la acción capitalista nacional. 

Sin embargo, la barrera institucional que condicionaba la industrialización fabril fué facilmente 

vencida y desde la segunda mitad de nuestro siglo, se inicia un flujo creciente de empresas tran.§_ 

nacionales hacia México. Pero la explotación industrial del campo representa para el capitalismo 
transnacional un asunto de importancia secundaria (el capitalismo se ha desarrollado en todos los 

casos primero en la industria fabril concentrada y después en la industrialización rural, la agri 

cultura, la ganadería, la pesca y la minería). Por ello, el marco institucional que aún mantiene 

vigente la reforma agraria se encuentra ante una disyuntiva tal, que el hecho de actuar presenta 

grandes riesgos y quedarse inmóvil significa igualmente sujetarse a fuertes peligros. Por un lado, 

mantener vigentes los términos originales de la reforma agraria significa sostener una política 

que ha caducado hace ya varias décadas; es decir que México es un país abiertamente capitalista, 

colonizado, y por lo tanto lo anterior limita la expansión industrial al campo. Por otra parte, 

derogar la reforma agraria representa el riesgo de acentuar el desempleo en el campo, agudizar la; 



movilizaciones y conflictos sociales, y bién es sabido que en nuestro país los campesinos no han 

sido lo suficientemente mediatizados corno para cruzarse de brazos ante el despojo de sus tierras 

de labor. Los agricultores capitalistas están en abierta guerra contra la protección del régimen 

ejidal y la propiedad comunal; mientras que los ejidatarios y comuneros están en franca lucha C0.!2_ 

tra las pretensiones de eliminar la reforma agraria. 

El mismo caso acontece con los pescadores organizados en cooperativas y las corporaciones 

capitalistas extranjeras y nacionales* que buscan acaparar el mercado de consumo y la exclusivi

dad en la explotación de los recursos marinos. Algo ocurre en forma similar con los ganaderos. 
Pero el asunto no concluye ahí: con la sumisión del Estado mexicano ante los intereses impe

rialistas (pai-ticularmente desde el sexenio 1982-88), la lucha de clases ha corrompido incluso a 

la clase dominante: los capitalistas nacionales independientes de tutelas extranjeras, se organi

zan y luchan contra la importación de artículos extranjeros, los que al ser presentados con mejor 

precio o características que los productos nacionales, "roban" el mercado de consumo a estos. En 

el transcurso de 1988, la quiebra de empresas capitalistas nacionales se ha incrementado. 
También se ha mcx:lificado la "geografía industrial" de México. Inicialmente, la industrializQ_ 

ción se fomentó en la ciudad capital (Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Cuautitlán) y poco des

pués en regiones aledañas a ésta (San Martín Texmelucan, Toluca, Cuernavaca}. 

Con el objeto de no abundar en detalles, mencionaremos sólo algunas condiciones que favore
cieron la concentración industrial en una sola región del país y las consecuencias que trajo con

sigo: 
+Desde el punto de vista de economía de medios, es mejor establecer la industria en aquella> 

zonas que cuentan ya con infraestructura y servicios industriales (agua, transporte, combustibles). 

+ La industria requiere establecerse donde ya existe una población de la cual se extraiga la 

íl'ano de obra. Cuanta mayor oferta de trabajo se presente, los salarios obreros serán más bajos. 

+ La industria necesita concentrarse en uno o varios puntos, particularmente aquellas fábri-

( • J A finales de 1989 (a una ai'io de elaborado el presente docurrentol, nos ent:.crarros 
que el Estc1do rrexic.ino fiabfa puesto fín a la exclusividad de las cooperativas p.1ra 
cxplotetr algun<is csp.:?cies rrarirms con el fin de p:mnitir la acción a empresas fX,!S

qucras privadas. 



cas que requieren el ejercicio de las "economías internas", es decir que su producción requiere 

del consumo de productos elaborados por otras industrias. 

+ La industria debe ubicarse preferentemente en las inmediaciones del mercado de consumo más 
significativo. 

El establecimiento de la industria en uno o algunos puntos, trajo consigo una serie de pro

blemas que precisaron de la aplicación de nuevas políticas, en este caso de "descentralización". 

las migraciones, el crecimiento de la ciudad y por consiguiente de infraestructura mis cost.Q. 

sa, el hacinamiento, la contaminación ambiental y con particular importancia la agudización de 

los conflictos sociales, rrovimientos masivos y otras fonnas populares, llevaron al Estado mexica

no a la adopción de lo que se conoce como "polos de desarrollo". M=ncionaremos que, en términos 

generales, los polos de desarrollo no son una solución a los problemas generados por la concentr~ 

ción industrial, sino que mis bién son el traslado de tales problemas a otras regiones que los 

comparten con la gran ciudad originalmente industrializada. I.ogicarnente, las migraciones no desa

parecen, sino que cambian de dirección e incluso se intensifican; los conflictos sociales no se 

atenuan, más bién se diversifican. 

Tanto la concentración industrial como la creación de polos de desarrollo, han generado una 

situación particular de los países tercermundistas: el colonialismo interno. Es éste un proceso 

similar al colonialismo internacional, pero practicado a un nivel regional. Mientras que en los 

países desarrollados la industrialización ha alcanzado la esfera de las actividades primarias (a

gricultura, ganadería, pesca y minería) logrando una división regional del trabajo; en los países 

en vias de desarrollo los polos de desarrollo confieren superioridad económica a las ciudades afEE_ 

tadas por esa política sobre el resto de los espacios urbanos, aldeas y campo, lo cual, en vez de 

generar una división regional del trabajo, se convierte en dominio indiscriminado y explotación. 

El desarrollo industrial urbano impone las pautas de comportamiento económico sobre los agricult.Q. 
res (los "precios de garantía" para los productos agrícolas son impuestos a sus productores, mien. 
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tras que la industria que los convierte en conservas actúa en el marco de los precios liberados), 

los artesanos, los pescadores, etcétera, quienes se encuentran ante dos opciones: o se someten a 

las condiciones de explotación impuestas, o se suman a la economía inmediata del capitalismo me

diante la migración y la oferta de su fuerza de trabajo, es decir, su incorporación al "ejercito 

industrial de reserva". 

Los pequefios poblados que se encuentran sometidos al colonialismo interno, son frecuentemen

te llamados "poblaciones marginadas" aunque tal consideración es errónea corno lo es la teoría de 

la "marginalidad" de los desempleados y subempleados de las urbes industriales. Por el contrario, 

tanto los poblados rurales corno los individuos desempleados son elementos necesarios para el capj, 

talismo, creados por él y no por un problema de "desequilibrio". Quienes sefialan como causantes 

de la marginación a los diferentes "desequilibrios", caen ellos mismos en una contradicción: el 

capitalismo se basa en la explotación de unos por otros, es decir, en un desequilibrio en la dis

tribución de la riqueza y los recursos, y en ello radica su verdadero fondo. Esto significa que 

el "desequilibrio" no es un problema sino una cualidad del capitalismo. 

Sabido es que el capitali5mo industrial requiere desde su orígen, y por lo tanto constituye, 

reservas de capacidad productiva y de fuerza de trabajo que son utilizadas unicamente en los mo
mentos en que son requeridas. ras ciudades industriales que dominan a las regiones rurales próxi

mas, extráen de éstas fuerza de trabajo mediante la posibilidad de las migraciones, materias pri

mas por medio de la compra barata de las mismas a los pequefios productores, quienes aceptan los 

términos comerciales desfavorables ante la imposibilidad de vender en otro sitio sus productos y, 

finalmente, éstas regiones representan diversos potenciales para la explotación o el estableci

miento de otras industrias. 

En forma análoga, ios desempleados y subempleados de las ciudades industrializadas no están 

"marginados", sino que componen las filas de un ejército dispuesto a entrar en acción en los mo

mentos de mayor expansión industrial o en sustitución de los elementos activos que son despedí-
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dos, jubilados o accidentados. Además la abundancia en oferta de nano de obra es una constante n~ 

cesaria para mantener el control de los salarios mediante amenazas de despido y otras maniobras 

dirigidas a tal fin. Tales son las principales funciones del "ejército industrial de reserva". 

Otro fenómeno que también es necesario dentro de la configuración capitalista, lo constitu

yen las migraciones, a través de las cuales se obtiene un doble provecho: primero, provocan un ª.!! 

mento de la población proletarizada de la ciudad, incrementando consigo el ejército industrial de 

reserva, el mercado de consumo, etcétera; y segundo, esto trae consigo el abandono del campo de

jando libres algunas áreas suceptibles de ser apropiadas por los capitalistas quienes establece

rán ahí industria fabril, agricultura mecanizada u otras entidades productivas. 

Sin embargo, las migraciones representan asimismo numerosos problemas para la misma clase dQ 

minante. Hemos visto anteriormente que la concentración industrial representa riesgos ccrno lo son 

el necesario incremento de la infraestructura y servicios urbanos con un costo sumamente elevado, 

la contaminación ambiental, las movilizaciones de masas, etcétera. Una medida "correctiva" para 

evitar las migraciones consiste, segun los ideólogos burgueses, en crear polos de desarrollo que 

también mencionamos con anterioridad. Nos resta entonces enunciar algunas características de las 

migraciones. 

Todo proceso de industrialización lleva implícito una transferencia de actividades y en con

secuencia de personas, del campo a la ciudad. Sin embargo, en el proceso capitalista, esa transf~ 

rencia tiende a darse a favor de algunas regiones en cada país, vaciando a las demás. 

El motor principal de los movimientos migratorios puede ser visto en la creación de desigua.!_ 

dades regionales. En todas las migraciones se pueden distinguir dos elementos que Paul Singer10ha 

denominado "factores de expulsión" y "factores de atracción". Evidentemente los primeros indican 

las causas por las que se abandona el lugar de orígen o asiento; mientras que los segundos nos di 

cen porqué las migraciones observan determinados destinos finales o intermedios. 

Dentro de los factores de expulsión encontramos dos variantes: 



1. Elementos de estancamiento. Aquí nos referimos básicamente a un incremento de la pobla

ción local que trae consigo una mayor demanda de trabajo b posibilidades de ocupación, lo cual no 

es posible en tanto que las fuerzas productivas no han sido renovadas (agricultura de arado, pes

ca artesanal con redes y anzuelo). l\derrás no existen posibilidades de incrementar las fuerzas pr.Q_ 

ductivas aún en su estado de retraso; mucho menos para modernizarlas. Finalmente, la disponibili

dad de recursos de explotación no se incrementa: las áreas cultivables mantienen sus línútes pese 

al aumento de la población. Los elementos de estancamiento son resultado de la incapacidad de pr.Q_ 

ductores en econaru'.a de subsistencia p;u:a elevar la productividad del trabajo. 

2. Elementos de cambio. Derivan de la introducción de relaciones de producción capitalistas 

en esas áreas. De esta manera, los movimientos migratorios se inician por el "desempleo tecnológ_i 

co del campo" provocado por la sustitución de las viejas fuerzas productivas por modernas técni

cas que requieren menor cantidad de mano de obra para elevar la producción. 

Naturalmente, las migraciones no siempre parten de una región sumamente atrasada para llegar 

directamente a las más importantes zonas industriales, donde los inmigrantes se hacen inmediata

mente de un empleo. En muchos casos, los movimientos migratorios se efectuan escalonadarnente, es

to es, se contemplan varios destinos intermedios que van de ciudades menores a mayores y en las 

que la estancia de los grupos sociales dinámicos contribuye a incrementar el nivel cultural de 

los mismos, lo que posibilita su "salto" a otras regiones donde pueden ofrecer su fuerza de trab_!! 

jo incrementada por una experiencia adquirida con el objeto de percibir mejores salarios. 

Todos estos enfoques generales tienen una finalidad muy claramente definida: establecer el 

marco teórico global para comprender los procesos económicos y sociales que han tenido y tienen 

lugar en Tecolutla, y al mismo tiempo, entender cuáles son las posibilidades reales de cambio (s.!!_ 

perficial o esencial) o ·de inmovilismo. Comenzar 1a illllvestigación por un eslabón elle la 

cadena, significa renunciar desde ya a wna cmmprensi.Óllll global del proceso1) y lo 

que nos ha llevado a investigar, analizar y ordenar lo aquí expuesto es unicarnente comprender los 



procesos globales en que se situan todos los elementos culturales y económicos de una sociedad,~ 

ro vista como parte de un todo y no aisladamente. Solo por mencionar un ejemplo: abordar el pro

blema del estancamiento productivo de Tecolutla desde la óptica de la teoría de la "warginalidad" 

conducirá aproxiwadamente a la conclusión de que "hay que resolver el desequilibrio económico de 

la región mediante su incorporación a la industrialización", solución que no será real en tanto 

el sistema general del capitalisrro no requiera de tal circunstancia. Sin darse cuenta, tal reme-. 

dio está contemplando un salto cualitativo del lugar: de la condición de región circunscrita a la 

dominación por otra, pasa a "independizarse" relativamente de ese dominio e incluso a convertirse 

en "dominante"de otras regiones. En cambio, si comprendemcs que Tecolutla representa una de tan

tas reservas de capacidad productiva y fuerza de trabajo en el capitalismo, entenderemcs de wane

ra más real cuáles son las posibilidades de cambio (en caso de haberlas) y cuáles son las tácti
cas a seguir para tal efecto. 

Finalmente podemcs ubicar a Tecolutla en esta vasta y compleja red de relaciones económicas 

y sociales y tal ubicación no se dá con el simple enunciado de sus características que a continu~ 

ción se presenta, sino que resulta de la comprensión de todos los proc~sos hasta aquí descritos y 

lo que más adelante se presentará. Podemcs seí\alar que lo que hemcs desarrollado hasta éste mo

mento es un marco teórico necesario para que, mediante su conjunción con los sucesivos estudios, 

esos sí particulares y concretos, acerque más las posibilidades de propuestas acordes con la rea

lidad. 

Así pues, concluímos haciendo un enunciado sintético de algunas de las condiciones prevalen

tes en Tecolutla y que serán analizadas con detenimiento en su momento: 

1. Tecolutla es una villa que tanto por su tawaí\o social y físico, como por sus recursos na

turales y humanos, ha desarrollado una economía de subsistencia mediante la práctica de activida

des priwarias con un bajo desarrollo de sus fuerzas productivas; lo cual, sin embargo, la hace 

partícipe de la economía capitalista mediante su ubicación como reserva de capacidad productiva, 



así como la transferencia de materias primas a zonas de mayor importancia económica. 

2. Ia región inmediata a Tecolutla cuenta con recursos naturales potenciales que la convier

ten en una zona su::eptible de ser explotada industrialmente: yacimientos de gas y derivados del ~ 

tróleo, río y mar, tierras cultivables, etcétera. 

3. Por su ubicación, Tecolutla se ha convertido en una villa turística de temporadas, lo que 

ha derivado hacia mejoras económicas a la población que se dedica a la atención al turismo y ha .§. 

vitado de esa manera su estancamiento y regresión económica, aunque tal fuente de ingresos es t~ 

peral intermitente y no permanente. El turismo es entonces, otro potencial de desarrollo, 

4. Se observa una transferencia de actividades y servicios públicos, principalmente educa

ción, atención a la salud y comercio que son atendidas en otras poblaciones mayores. Por otro la

do, los servicios de infraestructura son mínimos. Lo anterior es resultado de una exigencia técni 

ca de la producción industrial: la aglomeración espacial de actividades. 

5. Ia práctica de la economía de subsistencia supone que en Tecolutla no existe una fuerte 

polarización de clases sociales. La explotación de unos por otros se dá efectivamente, pero en una 

escala reducida en el interior de la localidad, mientras que la explotación indirecta, controlada 

desde las ciudades cercanas más importantes es de mayor consideración. A lo interno, la lucha de 

clases no constituye entonces, un conflicto agudo. 
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pitalistas; los obreros y los campesinos han formado una:·sólida alianza en el curso de la cons
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llo del socialisITVJ al comunisrro" (del libro "cinco tésis filosóficas", Ediciones en lenguas ex

tranjeras, Beijing 1975). 

8 Paul Singer: Economía Política de la Urbanización. Pp. 29 y 30. Siglo XXI editores. México 1987. 

9 Vladímir Ilich Lenin: El imperialismo y los imperialistas. Pp. 86 y 87 (referente a su obra "El 

imperialisrro, fase superior del capitalismo") Editorial Progreso, Moscú 1980. 

mPaul Singer. Ob.cit. Pp. 40-44. 

11 Paul Singer. Ob.cit. Pp. 61. 

Se recomienda consultar, en caso necesario, la siguiente bibliografía. 

ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA U.R.S.S. 
Manual de Economía Política. Edit. Grijalbo, México 1987. 

Friedrich ENGELS. 
El orígen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ediciones de cultura Popular. Mél!h, 

ce 1984. 

Eric HOBSBAWM. 

En torno a los orígenes de la Revolución Industrial. Siglo XXI editores. México 1984. 

Jurgen KUCZYNSKI. 

El capitalisrro. Editorial Nuestro Tiempo. México 1981. 

Os!mr IJl.NGE. 

F.conomía Política I. Fondo de CUltura F.conórnica. México 1987. 

Vladímir Ilich LENIN. 

El imperialisrro y los imperialistas. Edit. Progreso. Moscú 1980. 

Vladímir Ilich LENIN. 

El imperialismo, fase superior del capitalisJOC>. Edit. Progreso. 11:lscú 1980. 

39 



Ias Frondas fueron movimientos masivos de protesta provocados por el malestar que las gravosas 

cargas fiscales habían causado en la población. En 1652 fué reprimida violentamente la segunda 

Fronda en París. 

Durante el reinado del Zar Alexéi Romanov, Rusia feudal fué escenario de numerosas revueltas P2. 
pulares que fueron sofocadas violentamente. En 1645 surgió una insurrección popular motivada 

por una aumento excesivo de las cargas fiscales. Los movimientos revolucionarios campesinos de 

Rusia cobraron particular vigor en el siglo XVII. En 1672 ocurrió la mayor revuelta rusa del si 

glo en donde Stenka Razín acaudilló a los Mújiks en contra de la servidumbre feudal. 

5 Como ejemplo de la actividad de los socialdemócratas, podemos citar a Karl I<autsky (1854-1938), 

uno de los líderes de la socialdemocracia alemana y de la Segunda Internacional. Fué marxista 

al principio y más tarde renegó de él, convirtiéndose en ideólogo del centrismo. Ia Segunda In

ternacional fué nido de las tendencias oportunistas. Cuando estalló la guerra imperialista mun

dial de 1914-1918, los jefes de la socialdemocracia en la Segunda Internacional traicionaron la 

causa del socialismo, se pusieron del lado de los gobiernos imperialistas y justificaron la gu~ 

rra. También es interesante consultar el folleto de Kautsky "el camino del poder" en el cual se 

aboga por un "ultrairnperialismo" armonioso y pacífico. 

6 En 1987, la "Libraire Iarousse" de París estimó la población del planeta en 4, 000 millones de 

habitantes. Según la misma fuente, la población de los países socialistas era de 1,432.4 millo

nes, es decir, el 36 % de aquella. Ia superficie emergida del globo es de 147 millones de kilÓUE 

tras cuadrados, mientras que las naciones socialistas ocupan 43'455,230 Km2, lo cual re~resentu-
29.6% del total. 

7 M9.o Tse Tung escribió: "Aún en las condiciones sociales de la Unión Soviética, existen diferen

cias entre los obreros y los campesinos, y estas diferencias en sí mismas constituyen una con

tradicción, solo que ésta no se intensificará hasta el punto de transformarse en antagónica ni 

tomará la forma de lucha de clases, como es el caso de la contradicción entre trabajadores y c~ 



Paul SINGER. 
E.conomía Política de la urbanización. Siglo XXI editores. México 1987. 

La lectura de los textos anteriores pone de manifiesto que los espacios urbano/arquitectóni

cos, cualesquiera que sean, son componentes de un gran conjunto de relaciones y estructuras gene

rales que rigen y deciden sobre todas y cada una de sus partes conformantes. De esta fonra se es

tablece una correspondencia perfectamente definida entre el desarrollo económico y el progreso S.Q. 

cial, y una de las manifestaciones de éste último es precisamente la arquitectura y el conjunto 

urbano como producción cuantitativa y cualitativa. 

Sobra decir que, aunque indispensable, el estudio de los aspectos generales de una formación 

social no puede ser considerado como el único enfoque nec;esario para afrontar un problema espa

cial urbano/arquitectónico; sino que sirve corno fundamento, eje rector y principio de un estudio 

que a medida que avanza, se profundiza y particulariza cada vez más sobre los factores de conex:iái 

más directa e inmediata con el rrotivo final de la investigaciün. 

Es así como es posible entender el porqué de los niveles diferenciales de desarrollo en cang_ 

nidades que incluso cuentan con los misrros potenciales de desarrollo económico; o bién la concor

dancia entre el progreso social {material y cultural) con el desarrollo económico de esa región 

determinadu. Otra cosa es la apropiación de los beneficios del trabajo y por consiguiente, del d~ 

sarrollo económico por los grupos (amplios o selectivos) de la sociedad. Precisamente de éste as

pecto depende en gran medida el grado de correspondencia entre el desarrollo económico y el pro

greso social. 40 



Existen formas de propiedad en un sistema capitalista que otorgan los beneficios del trabajo 

y la producción a unos cuantos; aunque también las hay -aunque mínimamente- que distribuyen esos 

resultados entre J.os tnüiaj<.c~ores de esa entidad productiva más o menos equitativamente. Ia prin

cipal manifestación rie éstn última forma de prcpicclnd l;:i constituyen las "cooperativas" en dende 

productores libres e independientes en vez de vender su fuerza de trabajo a un propietario de ~ 

dios de producción, se agrupan formando sociedades que incorporan en un solo organismo todos los 

instrumentos de trabajo de cada uno de los productores que las confonr<>n. 

Seíialaremos cerno punto im¡::ortante, el hecho de que para incrementar constantemente el nivel 

de las fuerzas prcductivas a fin de ir paralelamente a los requerimientos económicos de la socie

dad y al avance tecno-científico, se requiere llllecesar.i.altllelrllite ele un n.i.vel considerable de con

centración de capital para que en el momento requerido éste se trnnsfc1111e en nuevas fuerzas pro

ductivas que supongan una ventaja importante con respecto a las viejas formas. Es evidente que un 

productor independiente e individual -digamos, un artesano-, no cuenta con las mismas oportunidades 

de incrementar su producción (y en consecuencia, sus beneficios del trabajo) que una corporación 

de artesanos que sumen el capital de cada uno de ellos en una sol.a cuenta. lll esquema económico 

típico del capitalismo "propietario-trabajadores asalariados" es el instrumento ideal para la ex

pansión económica en los países de economía predominantemente capitalista, pues el mismo esquema 

nos dice que el capital generado en el proceso de la producción se dirige· a una sola persona o un 

reducido núcleo de personas, y ésto por definición es concentración de capital. 

Una cooperativa tiene teóricamente las mismas oportunidades de crecünienl:o económico que una 

empresa capitalista tradicional, aunque en la prcíctica c?xisten factores internos y externos a la 
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cooperativa que obstaculizan su despliegue expansivo; entre los primeros está el límite natural 

que encuentra la división del trabajo entre miembros jurídica y económicamente iguales, o bién la 

imposibilidad de "auto-explotarse". En una empresa capitalista la acumulación de capital se puede 

dar gracias a una parte del trabajo obrero que no es pagada: ¿Cómo se podrá aplicar ésta fórmula 

a una empresa donde el propietario es el mismo trabajador? Obviamente existen mecanismos que per

miten acumular capital en las cooperativas en condiciones no muy desventajosas para los mismos 

productores, pero en todo caso, esos mecanismos no disponen de las mismas posibilidades que las 

empresas capitalistas típicas. Entre los factores externos que.limitan la actividad de las coope

rativas, está la legislación y el na.reo institucional del Estado para la operación de las empre

sas de diversos tipos de propiedad. En algunos casos el ira.reo jurídico es favorable a las cocper.e_ 

tivas, pero la tendencia generalizada y la regla común es que disponen de mejores condiciones de 

operación las grandes empresas capitalistas nacionales y transnacionales. El ejemplo de los crédi 

tos es muy ilustrativo: las cooperativas disponen de créditos de monto sumamente limitado y otor

gado exclusivamente por unas cuantas instituciones financieras, mientras que la industria C?pita

lista está respaldada por un sinnúmero de organismos bancarios, bursátiles y financieros qu~ otar 

gan créditos de acuerdo al capital disponible de la empresa y sus necesidades de crecimiento. 

Sin embargo , no por ello vamos a negar las posibilidades de desarrollo social, material y 

culturalmente, de las empresas del tipo de cooperativa. Es precisamente en éstas donde se rranifi~ 

ta con mayor intensidad la correspondencia directa e inmediata entre el desarrollo económico y el 

progreso social, por la sencilla razón de que los beneficiarios del trabajo son los mismos produE_ 

tores, esto es, todos y cada uno de los trabajadores mismos. 

Por otro lado, la decisión en cuanto al carácter de las inversiones del capital acumulado (m 

la renovación de las fuerzas productivas, en viviendas, etc.) es generada en forma más o menos di 



recta entre los mismos cooperativistas, caso que nunca acontece en una empresa capitalista donde 

el propietario decide el carácter de las inversiones, y en consecuencia, se le otorga prioridad a 

las acciones encaminadas a la reproducción ampliada del capital por encima de las obras de asis

tencia y beneficio social para sus trabajadores. En éste último caso, la inversión social depende 

muchas veces de la "buena voluntad" del patrón o de las presiones sindicales¡ mientras que en las 

cooperativas, las inversiones en materia de obras sociales dependen de factores más objetivos co

mo el de disponibilidad de recursos y necesidades por cubrir. 

Por ello es que hemos elegido el trabajo urbano/arquitectónico con una cooperativa de produ.9_ 

ción, pues ello permite, por su misma estructura económica, generrr autosuficientemente los sati~ 

factores necesarios a sus demandas sociales sin necesidad de hacerlo a través de intermediarios 

institucionales y obteniendo en consecuencia resultados poco convincentes. 

Hacemos la aclaración de que el hecho de que una cooperativa permita obtener más directa e 

inmediatamente los indicadores de desarrollo social (y entre ellos se cuenta el espacio habitacig 

na!), no significa que de manera mecánica y simplista se pueda solucionar un problema habitacio

nal o urbano de manera ideal y acabada. Para lograr ello es indispensable la existencia de facto

res objetivos como solvencia económica, capacidad productiva (suficiente como para desviar recur

sos a inversiones sociales) o que las instituciones estatales no impidan tal acción. 

También haremos mención a las empresas de propiedad estatal, muchas de las cuales ofrecen a 

sus trabajadores más prestaciones y beneficios que las pertenecientes a la "iniciativa privada", 

pero aún así no es posible que sus mismos trabajadores den solución organizadarnente a sus deman

das habitacionales por su propia cuenta y sin mediación de la administración de la empresa. En e~ 

te caso, lo que con mayor frecuencia ocurre es la construcción de "viviendas tipo" con un mínimo 
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de espacio y gastos presupuestarios, destinadas a albergar por igual a familias de composición 

cuantitativa y cualitativamente diferentes. Ia solución es impuesta y no autogenerada y autosufi

ciente. 

Denominamos "arquitectura para la producción" al género de edificios que está destinado a lm 

actividades propias de la producción. Es decir que ésta categoría de espacios incluye lo mismo a 

un taller artesanal que a todo un complejo industrial avanzado. llay que sei\alar que en algunas o

casiones las f.:.'(}ificaciones no fueron concebidas para ser c:mpleacbs corno locé1l0s de trubajo, sino 

que fueron adaptadas a ese fin pese a que el proyecto original contemplaba otro uso diferente; P2 

ro también estas edificaciones se incluyen en el género ele arquitectura para la producción. 

¿Porqué nos interesa particularmente el estudio de éste ti¡:o ele arquitectura? Por la razón 

misma de nuestra concepción acerca ele la correspondencia entre el avance económico y el desarro

llo social, y por el hecho ele trabajar coordinadamente con una cooperativa ele prcxlucción pesquera, 

es decir, una institución productiva. Dicho en oi,ros términos: no sería realista ni posible el 

proponer proyectos ele índole urbana o programas habitacionales si al mismo tiempo no se contempla 

la posibilidad ele su financiamiento. Es por ello que las propuestas observan el siguiente en0<1de

namiento: el desarrollo urbano y habitacional debe ser financiado por organismos capacitados eco

nómicamente para hacerlo, esto es, las autoridades locales del municipio y la empresd c:w¡:.Grativa 

en ambos casos respectivamente, pero ésta Última para poder obtener una suficiente solvencia eco

nómica que le permita permanecer, crecer y financiar proyectos habitacionales para sus trabajado

res, requiere ele un programa previo ele consolidación y crecimiento económico que necesita ele nue

vos espacios dP trohnj.o, de prcxlucción. Por ello en nuestro caso concreto, la creación do una "u.r 
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quitectura para la prc:Oucción" es un paso antecedente a la "arquitectura habitacional" pues así 

es precisamente como se ha organizado el esquema de la estrategia económica de la cooperativa. 

Volviendo nuevamente a las cuestiones generales de la arquitectura para la prc:Oucción, nos 

encontramos con que éste genero de edificios no ha sido objeto de una investigación amplia y suf i 
ciente por parte de los especialistas como lo han sido otros tipos de edificios, por ejemplo, la 

arquitectura habitacional o la deportiva. Pero existe una excepción la cual sí está respaldada 

por amplios estudios y una extensa bibliografía: los espacios destinados a oficinas, sedes empre

sariales, bancarias, administrativas o comerciales. 

Pero por regla general, los ES['.SCi.cs destinados a efectuar los trabajos manuales u obreros no 

ocupan atención suficiente en los estudios arquitectónicos, lo cual no significa que no existan 

algunos intentos muy reconocibles pero dados aislada y esporádicamente. 

¿A qué se debe esa falta de interés en ese género edilicio? Nos hemos aventurado a afirmar 

que esa negligencia responde básicamente al desinterés de los propietarios y empresarios capital~ 

tas en rrodificar el estado de cosas en la producción, pues de la manera en que se encuentra vigerr 

te, p:"rmite preservar las relaciones de dominio que ellos mismos han establecido. Cualquier expe

r.irrcnto, por inofensivu que ¡Alrezca, ["'ro que atente contra la preservación de privilegios de esa 

clase, es visto como un peligro que es forzoso evitar. 

Desde el siglo pasado, por ejemplo, se han dado algunos intentos aislados por parte de algu

nos propietarios capitalistas por mejorar sensiblemente las condiciones de vida y de trabajo de 

los obreros mediante la construcción de espacios adecuados a ciertas formas de confort, intrc:Ouc-

ción de energía eléctrica en las viviendas, áreas de trabajo agradablemente disefiadas, etcétera. 
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Se ha demostrado que ~ncluso esos intentos permiten elevar la producción sobre la desarrollada en 

condiciones comunes; pero desafortunadamente tales acciones aisladas provocaron movimientos de 

protesta aún entre la propia burguesía (i!) y se recuerda la quiebra de algunas empresas (de las 

que no mejoraron las condiciones obreras) por las presiones de sus trabajadores, huelgas y bajos 

rendimientos. Esas exp=riencias de desestabilización han servido a la burguesía organizada para 

evitar a toda costa que se den nuevos intentos aislados por mejorar las condiciones del trabaja

dor pues así se pone en riesgo la estabilidad del resto de las empresas. 

Otra razón de tal falta de atención al tema es que la mayoría de los intentos de elevar la 

calidad de los espacios físicos para la producción suponen una ooyor inversión económica a ese 

fin que en los casos comunes, y desde la óptica capitalista, el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo se encuentra en los últimos lugares de la lista de prioridades en cuanto a inversio

nes. 

En las naciones socialistas, por el contrario, se le ha dedicado a la arquitectura para la 

producción, un amplio espectro de investigaciones y estudios, sobre todo recientemente. Destacan, 

por ejemplo, los arquitectos lituanos Ruta y Algy!l'antas Kiskis y Stanislovas Kalinka que desarro

llaron el proyecto (ya construido) del poblado de Juknaiciai (Lituania, URSS) el cual obtuvo el 

premio Lenin de Arquitectura y Construcción 1988. El poblado de Juknaiciai es una granja de pro

ducción del ti.po "sovjós" y cuenta con espacios habitacionales (según el concepto de vivienda re

gional y local), huertos individuales, centros comerciales, edificios públicos y comunales, salas 

de concierto y espectác~los, galerías de arte y otros anexos que se encuentran en forma inmediata 

al lugar de trabajo. Las características morfológicas y funcionales de cada uno de estos espacios 

(incluídas las áreas de trabajo) han configurado un conjunto estética, funcional y sicológicamen

te excepcional que ha llegado a ser calificado por sus visitantes como "el lugar del cual es im-



posible marcharse". Los reportes de producción, como es de esperarse, se encuentran a la cabeza 
de los sovjoses lituanos. 

El caso anterior nos puede servir mucho como ejemplo auxiliar, pues en nuestro caso no elab~ 

ramos un proyecto para una empresa de propiedad privada, sino colectiva; y si bién esto no hace 

el caso igual a los países socialistas, cuando menos sí permite evadir parcialmente los fines uti 

litaristas y conservadores de las relaciones de dominio prevalentes en las empresas capitalistas 
privadas. 

A 1nanera de comentario mencionaremos algunas características en la producción de espacios a.r 

quitectónicos para la producción en las empresas de propiedad privada. En primera instancia, la 

necesidad de evitar gastos mayores a los mínimos requiere jerarquizar y priorizar los elementos 

sujetos a inversiones: el espacio debe ser el estrictamente necesario para la producción y en al

gunos casos contar con reservas para futuras eKpansiones; las edificaciones serán las necesarias 

y suficientes para albergar el equipo y la maquinaria oe producción dejando un mínimo necesario 

para la permanencia y operación de los trabajadores. No hay lugar para o::ntmpla:::icr estéticas, 

o sanitarias (si acaso un mínim:J de éstas); las únicas consideraciones válidas se refieren a lo 

Jfu:mc.iollllal. Por otra parte, en cuanto a las relaciones interpersonales entre los trabajadores 

deben ser las estrictrunente necesarias para la operación de la división del trabajo existente o 

la cliversiclacl o rotación de acti.vinñdes. No ho:; cabida de relaciones que puedan cultivar formas 

ele organizac1on social laboral, reuniones, "conspiraciones", inconformidades, distracción de sus 

actividades específicamente productivas u otras relaciones que se le parezcan,' Tal fomento o clesQ 

liento de relaciones en un espacio físico pueden obedecer a las exigencias propiamente técnicas 

ele la producción o bién (y en esto llamamos la atención) responder a la necesidad de conservar en 

el tiempo la enajenación del trabajo y por ende, las relaciones de dominio: ¡Que ni se les o=ra 
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a los trabajadores considerarse, atrq.E sea por equivocación, propietarios de los productos de su 

propio trabajo! 

Las cooperativas en los países capitalistas no están exentas de los afanes utilitaristas de 

las empresas privadas, aunque en un grado mucho menor. Lo que sí distingue a aquellas de éstas es 

que no hay necesidad de preservar artificiosa y mafiosamente ciertas relaciones de dominio por el 

simple hecho de que en las cooperativas no existen. Pero a pesar de ello, por lo precario de su 

situación y por el continuo accionar de la oligarquía capitalista y el Estado en contra de las c.9_ 

operativas, en éstas no se ha desarrollado ni remotamente una situación física laboral cualitati

vamente superior a la de las empresas privadas. Y no por falta de condiciones sociales inherentes 

a su propia estructura institucional, sino por lo desfavorable de sus situación en el contexto 

económico del capitalismo y la indisposición existente para relaciones con los profesionales y e.§_ 

pecialistas que asesoren en el caso. Hay numerosos ejemplos de organizaciones sociales populares 

(sean o no cooperativas) en donde lo único que necesitan es el instrumento del. col!llocimmi.el!llito 

(que ellos carecen pero los especialistas portan) para poder desarrollar todos los potenciales 

creativos que entrafia una organización colectiva. Otro problema e~.el financiamiento. 

Por eso ponemos especial énfasis en la necesidad de estrechar relaciones entre las organiza~ 

cienes sociales y los organismos, personas o escuelas profesionales o técnicas. 

En seguida nos ocuparemos de exponer aquellas características que hemos considerado conve

nientes y deseables en un espacio de trabajo o una edificación del género de la arquitectura para 

la producción, pero siempre y cuando la empresa sea de propiedad colectiva de sus trabajadores, 
como acontece con una cooperativa o asociación de productores libres. 48 



a). De cómo incide el proceso de producción en la configuración de espacios y 

áreas para el. trabajo. las actividades productivas en las fábricas, industrias, talleres o uJi 
dades económicas cualesquiera, juegan el papel principal en cuanto a la configuración del espacio 

destinado a tales funciones. Y lo anterior no es selectivo de una u otra empresa según su propie

dad (privada o colectiva) o según la estructura económica a la que está sometida (capitalista o 

socialista). En todas esas entidades económicas se busca un mismo fín: el trabajo y su consecuen

'te producción como actividades indispensables para la permanencia y desarrollo del hombre corno g§_ 

nero. Lo que las distingue es quíen se apropia de los beneficios de ese trabajo y su producción y 

cómo son, en consecuencia, las relaciones entre los individuos y grupos que las crnp:ra1 (de domi
nio o igualdad) . 

La producción es entonces la actividad característica de esos espacios, del mismo modo que el 

proceso educativo es la acción que confiere la esencia de los espacios escolares. Por tanto, el 

proceso productivo y todas sus características micro-sociales, económicas y técnicas establecen 

las directrices generales para el tipo de espacios aptos para ser utilizados para ello, y deriva

do de lo anterior, genera las condiciones principales para su diseno. 

Al hablar del proceso productivo como elemento rector del espacio de trabajo,, nos referimos 

a la actividad desarrollada (extracción, procesamiento, transfoJ'.ll'ación, etc.); a la maquinaria, 

equipo y herramientas de trabajo; instalaciones especialmente requeridas; separación o conjunción 

de actividades; funciones complementarias a las productivas (administración, por ejemplo); turnos 

de operación; riesgos en el trabajo; medidas de seguridad industrial¡ lugares de descanso y comi

da; y todas las características que se puedan derivar en foJ'.ll'a directa o indirecta del proceso 

productivo y que deban ser reflejadas en un correspondiente tipo de espacio o área para su opera-

ción. 
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Es claro entonces, que la producción es el elemento de máxima prioridad en cuanto a la gene

ración de espacios y áreas de trabajo. 

b). Las características espaciales y las relacio~es pr<llUllClwidas eJ!ll1tre los 1tra

bajadores dentro y fuera del proceso de producción. Existen varias categorías de 

relación entre trabajadores de una misma empresa: pueden ser estrictamente productivas, adminis

trativas, laborales-sindicales, deportivas, amistosas, etcétera. Según las características econó

micas de la empresa, y en ocasiones según los intereses creados de grupos o personas, se busca a

lentar o desalentar los distintos tipos de relación. Páginas antes habíamos mencionado el poco ig 

terés existente entre los empresarios privados por promover relaciones entre trabajadores fuera 

de lo ques::nunicamente los vínculos productivos, es decir, de división y participación colectiva 

en el trabajo. En ese sentido, es de vital importancia para el capitalismo evitar que mediante la 

organización de los trabajadores se llegue a conocer el proceso íntegro de la producción por cada 

uno de ellos. En el desconocimiento de esa totalidad se funda, en parte, la posibilidad de dcrni

nar a los obreros y preservar las relaciones de producción existentes. 

Pero tal esquema no debe estar presente en una empresa de propiedad colectiva de sus trabaj~ 

dores, pues aquí la intención separatista y especialista del trabajo dividido en etapas no tiene 

otros fines que los derivados unicamente de la exigencia técnica de la división social del traba

jo. Es decir que aquí no hay relaciones de do.'llinio que preservar y por consiguiente, el desalien

to a las relaciones de intercambio, camaradería, deporte y otras que socialicen a los trabajado

res en fonna extra-laboral no tiene sentido. Muy por el contrario: se trata precisamente de que 

mediante el intercambio y el conocimiento de la totalidad de la producción, se logre el objetivo 

de la creciente socialización de la misma y en consecuencia, cada uno de los trabajadores se mo

tive y estimule a realizar cada tarea en base a la conciencia de su importancia dentro de todo el 
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proceso. O dicho en otros ténninos: cada trabajador debe laborar eficazmente en razón de su con

ciencia de propietario asociado (no aislado) de esos medios de producción, es decir, que según 

cumpla sus ftll1ciones, se obtendrán resultados buenos o malos y esos productos y sun beneficios s_g 
rán revertidos a su propio provecho. 

En cuanto a los eo¡;acks de trabajo y su papel en las relaciones interpersonales, es deseable 

en tll1a empresa de propiedad colectiva, que los espacios promuevan la socialización del trabajo y 

estrechen relaciones entre sus trabajadores. ID anterior no significa desorden, anarquía y ambi

güedad en las relaciones de unos espacios con otros. Pero tampoco quiere decir aislamiento, sepa

ratismo y enajenación. Reiteramos que ante todo, el proceso de producción define las característi_ 

cas generales del espacio para ello utilizado, esto es, se deben combinar en la medida de lo posi 
ble los espacios con óptimas condiciones para la operación de la producción y las características 

que impidan la separación intenciÓnal y el aislamiento enajenante. 

Cs así como relaciones de cercanía-lejanía, conexión directa-indirecta, interioridad o exte

rioridad de los espacios, etcétera, pueden dar corno resultado la vinculación correcta o el aisla

miento CJ11Cj'.?mtnte de los obreros sin perjuicio de la eficaz operación del proceso de producción. 

La socialización de los trabajadores se puede lograr a través de las relaciones que se esta

blecen en la prcxJucción, o bién con mediación de otros tipos de relaciones extra-productivas o a

nel:as a aquellils: comedor común, espacios de descanso y recreación, salón de reuniones y asnrnble-

as, etcéter-.:?. 

Cono conclusión, es deseable forrentar las relaciones interpersonales entre los trabajadores 

a través de diversos instrurrentos -entre los que se encuc;ntra el espacio arquitectónico-; aunque 



sin que ello signifique dispersión, distracción o perjuicio sobre las actividades propiamente pr2 

ductivas. 

c) . Los valores estéticos, visuales .. y sicológicos en los espacios de trabajo. 

La aceptación de las áreas de trabajo por los oP=rarios se puede lograr no solo con relaciones 

que promuevan o desalienten, con su geometría y dimensionamiento. Influyen en conjunto aque

llos elementos mmás los valores estéticos, visuales y sicológicos, es decir, las sensaciones de 

familiaridad y cercanía; canodidad 9 molestia; extranamiento y lejanía; adecuación acústica o con 

fusión sonora; acondicionamiento climático o excesos de temperaturas; etcétera. 

Si de lo que se trata es crear espacios agradables que encuentren aceptación entre sus ocu

pantes, habrá que considerar todos los elementos y categorías técnicas, estéticas, sicológicas, 

etcétera, para lograr en su conjunto unas áreas que conduzcan a ciertas actitudes positivas y re.§_ 
puestas· deseables en las actividades programadas. 

Según las condiciones culturales prevalentes en una región determinada, puede sufrir varia

ciones el mensaje arquitectónico y todos los códigos formales con respecto a los establecidos en 

otras regiones. El mensaje arquitectónico se encuentra en la utilización combinada de conceptos, 

geometrías, materiales, colores, texturas, formas de composición y otras manifestaciones que insi_ 

nuan familiaridad, extranamiento u otras sensaciones para quién las percibe. 

Por eso es importante el estudio de las características culturales de la region, pero no con 

el afán de reproducir mecánicamente lo establecido en forma común ni romper con eso sólo por el 
hecho de la negación por la negación. Si se van a modificar o preservar los cánones tácitamente 

aceptados por el conjunto social de la región, habrá siempre que analizar las implicaciones que 

sz 



tal hecho traerá, desde su impacto general ( económico y social de conjunto) hasta los detalles 
más minuciosos (el efecto sicolcigico provocado en detenninados individuos ante una posible desviQ_ 

ción o variación de lo establecido). 

En el proyecto arquitectónico que presentamos para el despliegue económico de la cooperativa 

no se propone una ruptura con los valores culturales regionales, sino que se busca precisamente la 

preservación con el sentido de abatir costos en la construcción, lograr un buén acondicionamiento 

climático por medios naturales y evitar efectos de percepción ajena a lo cotidiano; es decir, que 

el trabajo debe efectuarse en una envolvente que sugiera familiaridad, cercanía y en cierta for

ma propiedad. 

V. EL COl!lCEP'ro DE l!.tll"i"(M;JB:STIOINI, 

Esta tésis lleva como subtítulo "Autogestión y Desarrollo". Ambos términos denotan las caraE_ 

terísticas esenciales del proyecto en cuanto a fines y vehículos: La segunda palabra indica el o~ 

jetivo a alcanzar, mientras que la primera nos dice los medios organizativos para ello. 

El concepto de autogestión ha estado presente en infinidad de corrientes filosóficas y polí

ticas, desde el anarquismo hasta el utopismo y el socialismo, y como es de esperarse, su interpr§. 

tación varía de acuerdo con las necesidades teóricas de cada tendencia. Pero sí se puede estable

cer cuando menos una definición general que resuma su esencia: autogestión es el ejercicio pleno 

de todas las facultades del hombre -individual y colectivamente- para la resolución a sus propios 

problemas sin necesidad de delegarla a otras personas o instituciones ajenas a él. 

La autogestión es un anhelo pennanente del hombre de nuestros tiempos que vive en un ambien-



te que impone fuertes limitaciones al desarrollo de sus capacidades creativas; pero ese ar'l)1elo se 
manifiesta mayonnente cuanto menor es la alienación a que se encuentra sometido. El ejercicio de 

la autogestión se pierde cuanto más avanza la econonúa capitalista, mientras· que cuando retroced_g 

mas en el tiempo encontramos al hombre en un mayor grado de participación sobre sus propios pro

blemas. La total autogestión se manifestó por ejemplo, en la comunidad primitiva, lo cual no sig

nifica que autogestión sea equivalente de prehistoria. Pero es un hecho que con el nacimiento del 

Estado, empiezan a delegarse un número a vec~s creciente, al!El:125 menor de actividades humanas. 

En la actualidad se piensa .en. la autogestión como un instrumento útil en algunas ocasiones 

y situaciones para resolver aquellos problemas que las personas o instituciones delegadas para r,g 

solverlos no pueden o no quieren cumplir. 

La autoconstrucción es una de tantas manifestaciones actuales de la autogestión, y en nuestro 

proyecto está presente pero no como única forma de participación colectiva, sino que como comple
mento de la autogestión económica. 

La autogestión es el complemento necesario de la cooperativa de producción pues pennite la 

participación activa del conjunto que la conforma. El desarrollo económico que se propone se div_i 

de en tres etapas que van de lo sencillo y menor a lo complejo y amplio precisamente atendiendo a 

que los resultados de la autogestión son progresivos y no inmediatos, y el avance en cuanto a co

nocimientos y experiencia de cada cooperativista y la capacidad económica del colectivo son gra

duales, 

Existe una estrecha relación entre la conservación en el proyecto de los patrones culturales 
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de la región y la utilización del recurso de la autogestión: para lograr el óptimo ejercicio de 

ésta últ:i.Ira es indispensable la condición del trabajo desenajenado, es decir, autogestión signifi 

ca apropiación intelectual y real del trabajo por quien lo ejerce. Y la utilización de valores 

culturales y códigos fonnales familiares y cotidianos a los trabajadores, contribuyen -en forma 

pequeíia pero considerable- a evitar esa ruptura brusca que incidiría negativamente en el sentido 

del trabajo colectivo. Unicamente el proyecto corres¡xmdiente a la última de las tres etapas asu

me foriras y características espaciales que sugieren un ambiente semi-industrial, por considerar 

que a esas alturas el peligro ele las reacciones ele relativo recllazo al. lugar del trabajo por los 

obreros y pescadores ya llabrú siclo superado. 

En estos proyectos no se desarrollan exhaustivamente las forn<,s de autogestión aplicables a 

la cooperativa de producción pesquera por considerarlo ajeno a la naturaleza de este trabajo. So

lo nos conformamos con el enunciado de sus principios, mientras que la responsabilidad de la org!'l 

nización colectiva y sus particularidades es de exclusiva competencia de la misma agrupación. 

VI. POR ONA TEORIA ANTROPO-SOCIOLOGICl\ DEL ESPACIO URBl\~0/1\RQ[]JITJ!DC'ro~noo. 

Cano conclusión a esta primera parte, nos interesa abogar p:ir la urqente nec0sidad de los a.;:: 

quitectos de formularse (aún dc~dc esluuiantes) una teoría del espacio urbano/arquitectónico que 

explique los procesos generales y particulares que intervienen en su produccion y establezca sus 

conexiones y relaciones con la sociedad, la política, la ecología, la cultura, la economía, etc. 

Nosotros, como resultado ele la elaboración de estos proyectos aniuitectónicos y ele la inves

tigación urbana de •rccolutla, nos hemos visto en la necesidad de arde.mir nuestros conocimientos, 
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pensamientos y conclusiones sobre el espacio urbano/arquitectónico para dar orígen a lo que se 

perfila como una teoría antropológica y soc iolóqica <iilc:Il. espacio l!MNl!iJEica<illo, es decir, 

que establezca a la arquitectura y los conjuntos urbanos como productos de las necesidades, for

oos de vida, organización económica y social e historia del hombre como género, pero no visto ai§_ 

lada e inamoviblemente, sino en un gran desarrollo histórico, agrupado en comunidades y foniias fc2_ 

lítico-econémicas y creador y receptor ele una cultura que refleja sus fonnas de vida, de organi

zarse, de pensar, de actuar, de prc<lucir, etcétera. No se trata de una teoría cultural de la ar

quitectura, ni tampoco económica, dado Cj\.le en el primer caso nos limitaríamos al estudio de sus 

expresiones y significados, mientras que en el sc.-gunclo no pasaríamos ele los aspectos más genera

les de su producción sin llegar jamás a un acercamiento realmente útil. 

Se trata, en cambio, de aglutinar tanto la cultura como la economía, lñ ecología, la técnica, 

y todos esos niveles de consideración para la arquitectura en w1a sola teoría, pero dándole a ca

da uno de esos factores su justo valor y grado de ¡iarticipación, y teniendo como hilo conductor 

al hombre social en cuanto a su historia, su trabajo, su producción. 



segund.-¡ 
parte. 

tecolutl~ 
estudio 
urbanoº 



I. rumuro JREG:rnmu •. 
El estado de Veracruz representa en la República Mexicana una zona suceptible de explotación 

intensa para cualquier sector prcxluctivo. Constituye una extensa reserva tanto de recursos natur~ 

les como hwnanos, mientras que muy pocas regiones han sido fuertemente explotadas: Poza Rica, Coa_!:: 

zacoalcos, Minatitlán y Veracruz en la industria; Coatepee y Córdoba en el cultivo y procesamien

to del café, etcétera. En su mayor parte, Veracruz presenta una población dispersa en cientos de 

pequenos poblados predominando ahí las actividades primarias practicadas en algunos casos con ciet: 

to nivel de tecnificación, y en los restantes se usan métodos tradicionales y artesanales. 

Tecolutla constituye uno de los eslabones finales de una cadena de dependencia que tiene su 

orígen directo en la ciudad industrial petrolera de Poza Rica. Esta urbe, aunque de más o menos 

reciente creación, ha logrado un fuerte crecimiento paralelo al incremento de las actividades pe

troleras, concentrando altas densidades de población e incluso conurbando a poblaciones periféri

cas. Su tendencia de crecimiento es alta y el nivel de servicios urbanos a que pertenece, según 
los parámetros de la Secrcitaría d<:! Desarrollo Urbano y Ecología, es "estatal" teniendo una pobla

ción superior a los 200,000 habitantes. Junto con Tuxpan, Poza Rica conserva la hegemonía indus

trial en el Norte del estado, y es.a su vez, la ciudad en que se concentran mayormente los recur

sos, servicios urbanos e infraestructura de la región. Es además destino y punto de partida de las 

más importantes vias de comunicación en el Norte veracruzano. Por otro lado, se puede identificar 

en Poza Rica una notable insuficiencia en los servicios urbanos; actividades comerci~ 

les muy int<:!nsas, asentamientos irregulares, hacinamiento humano y otros muchos problemas. 

Desde Poza Rica, siguiendo la dirección hacia Tecolutla, la segunda ciudad en importancia es 

Papantlq importante centro comercial, político y religioso en épocas prehispánicas. Tradiciona.1_ 

mente era aquí donde se concentraban las actividades comerciales más importantes de la región, P§. 

S8 



ro a partir del rápido ascenso económico ele Poza Rica, fué desplazado el comercio ele rrayor enver

gadura, quedándose en Papantla el intercambio mercantil de productos artesanales étnicos y produE=_ 

tos comestibles al natural, Es ésta ciudad donde se concentran las actividades económicas de los 

grup:is indígcm1s que ocupan la región totonaca y huasteca. Papant la rr<intiene una población p:ico 

estable pero en constante increrrento debido a las actividades agrícolas y el alto Índice de pobl~ 

ción dedicada " la ganadería. Sus habitantes alcanzan la cifra ele 75,000, colocándose en cuanto 

al nivel ele servicios urbanos en el rango ele "intermedio", con lo cual debería prestar servicios 

auxiliares a otras comunidades y ele hecho lo hace, aunque ele manera insuficiente. Sus principales 

carencias son: drenaje, transporte y suministro ele agua potable. 

En tercer término ele jmportancia, se encuentra el poblado de Guticrrez Zamora, localidad 

muy dinámica ya que concentra las actividades agrícolas y pecuarias de la zona comprendida entre 

los municipios de Gutierrez Zamora y Tecolutla. Tiene su orígen a principios del presente siglo a 

partir ele la migración europea propiciada por el gobierno ele Porfirio Díaz, llegando italianos a 

poblar esa región, quienes fueron dotados de tierras y se les facilitó la utiliwción ele la mano 

ele obra indígena. /\ctualmente ha tenido lugar una importante consolidación ele su poder económico 

basado en el latifundio, la ganadería y la agricultura, que van desde la grnn posesión ele los te

rratenientes hasta la r.oblación indígena que vive en condiciones de pauperización. 

Guticrrez Zamora tiene muy escaso desarrollo industrial, y por su tamano y población (aproxi 

rraclamente 30,000 habitantes), estil considerada dentro del nivel "mc'Clio"de servi.ci.os urbanos. Los 

problemas m.qs relevantes son: asentamientos humanos en las zonas inundables del HÍo 'l'ecolutla, 

transporte y equipamiento urbano insuficientes, etcétera. Es ncccsnrio agregar que al ser uno de 

los últimos eslabones ele la cadena ele clcpcnclencia regional, absorbe la claMncla ele servicios urba

nos ele las comunidades inmediatas ll<Ís [A..'qllenas. Es también el últirro distribuidor cle comunicación 
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terrestre del camino que parte de Poza Rica con dirección hacia el Sur (carretera 180). 

Finalmente nos encontramos con la población de Tecolutla, asentamiento que tiene su orígen 

en las comunidades étnicas totonacas prehispánicas dentro del área de dominación rnexica. Era pro

veedor de productos pesqueros hacia las ciudades del interior. Su importancia actual radica en 

que es un centro pesquero-turístico de influencia regional y eventualmente nacional. Es cabecera 

del mun1c1p10 del misrro nombre y su más reciente crecimiento tiene su orígen en la inmigración p~ 

rrovida por el auge turístico. Su rápido crecimiento la ha colocado del nivel "básico" de servicies 

urbanos al. "medio", sin que eso signifique que en los hechos se haya incrementado la dotación de 

esos servicios. Las actividades productivas de mayor relevancia son: servicios al turisrro, pes-

ca y comercio; encontrándose la agricultura y la ganadería controladas por propietarios de Guti~ 

rrez Zamora. Su problemática urbana social será analizada en las líneas siguientes. 

I I. "Ji"JB:COI.mrL.!\. 

Es un poblado costero que se encuentra en el vértice formado por el Golfo de México y el Río 

Tecolutla a los 20°30'30" latitud Norte y 97° longitud Oeste; es cabecera del municipio del misrro 

nombre teniendo los siguientes límites: al Norte con el Golfo de México y el municipio de Papan

tla, al Sur con los municipio de Martínez de la Torre y Nautla, al Oriente con el Golfo de México 

y al Oeste con los municipios de Guticrrcz Znmor.:i y Pap.:intla. 

Las vías de comunicación existentes son: la carretera federal número 180 que se divide a la 

altura de Gutierrez Zamora con rumbo hacia el Sur y la que desemboca directamente en el centro de 

Tecolutla. Existen diversos caminos locales que lo comunican con el Norte del municipio, Tenixte-
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¡:ec y Boca ele Lima; hay comw1icación fluvial directa borcleanclo la rivera clel Río 'l'ecolutla hasta 

los límites ele los municipios ele Gutierrez Zamora y Papantla; y por la vía marítima, es un puerto 

de cabotaje que mantiene comunicación con los puertos ele tlautla y Tuxpan principalmente. 

El clima es ''Xopical Oceánico con un rango medio ele temperatura ele 18° a 22° Celsius, espe

cialmente benéfico para las plantaciones agrícolas tropicales. La topografía presenta una penclie!:'_ 

te máxima ele 2% y su situación con respecto al nivel clel mar es ele -lm. a +3m. 

Los aspectos eclafológicos y geológicos se sintetizan en el predominio ele suelos arenosos y 

arcillosos de orígen aluvial y litoral sin que existan formaciones rocosas; a la vez que se pre

senta erosión en el suelo costero. 

la vegetación es abundante principalmente en cocoteros y pastizales, existiendo áreas con 

selva y frutales. La fauna está confornada por diversas especies de aves silvestres (garza, gavig_ 

ta) y exóticas (cotorras); pequeilos manúferos (tlacuaches, arnadillos, zorrillos, tigrillos y o

tras sabandijas) y una amplia variedad de especies de peces y maríscos que habitan en el ma1~, el 

río, lagunas y esteros. 

Las actividades preponderantes según las características físicas del suelo, son la agricultL1. 

ra y la ganadería, en tanto que las actividades pesqueras se subdividen en fluvial y marítin<-i, ~ 

sarrollandose a últinas fechas la piscicultura. 

Tecolutla tiene una población de 15,200 habitilntes (en el ano de 1988) distribuídos heterog~ 

ne~nte en aprox:im:iclamcnte 140 hec\:jre;:is. 



III. SIWll'ESIS HISTORICJL 

Inicialmente se mencionarán el orígen y las relaciones que existían en la región, aunque de 

manera muy general; teniendo corro referencia a las fuentes más antiguas y originales a que se tie 

ne acceso. Profundizaremos precisamente en la época en que la región sufrió los mácl significati

vos cambios cualitativos en lo que respecta a las relaciones sociales y que han determinado su 

actual configuración. 

Corro ya se ha senalado, Tecolutla tiene su punto de partida en las comunidades totonacas pr~ 

hispánicas que se encontraban bajo el dominio del imperio Mexica, incluso su nombre tiene raíces 

lingüisticas náhuatl y significa "lugar de los tecolotes". Era una comunidad primitiva que se de

dicaba a la caza, la pesca y la recolección; y proveía de productos comestibles a las grandes ciE_ 

dades jinperiales. Después de la conquista hispánica, el sometimiento de la población fué aprove

chado por criollos y espanoles que radicaban en los grandes centros urbanos de la Nueva Espana, 

quienes explotaban la región fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. Durante la etapa 

de la Independencia Nacional de México, el único hecho digno de mención es la provisión de armas 

a la insurgencia por medio de barcos y grupos de piratas contratados para tal efecto, quienes de~ 

cargaban el cargamento en el puerto de Nautla. Así, la ola independentista y sus resultados lleg-ª. 

ron a la región solo por decreto, y la más importante modificación sufrida fué el establecimiento 

de un nuevo orden económico que sustituyó al esclavismo practicado por los espanoles por un tipo 

de feudalismo basado en las haciendas latifundistas. Otro hecho de considerable importancia fué 

la Revolución de Olarte1: 

Posteriormente, en el período dictatorial de Porfirio Díaz, ocurrió un hecho que incluso en 
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la actualidad tiene importantes repercusiones: la inmigración de europeos, principalmente italia

nos, de los cuales un grupo se estableció en el área aledana a Tecolutla y Gutierrez Zamora. D2 

esta manera, desde mediados del Siglo XIX la región fué inv;:idida por sucesivas oleadas de euro[JXE, 

quienes en aproximadamente 40 anos, lograron transfonnar las actividades económicas en función de 

los intereses de la política porfirista que pretendía la colonización y el desarrollo económico 

con base en la inversión extranjera, esperando así la reorganización de la agricultura, la <Jmpli~ 

ción de las comunicaciones, el mejoramiento de las actividades productivas locales a expensas de 

un bajo costo para el Estado. 

La población inmigrante se estableció en las rr.írgenes del RÍO 'l'ecolutla en el área que COl11-

prende desde la barra de Tecolutla hasta el poblado de Gutierrez Zarrora, siendo éste poblado fun

dado por ellos en el ano de 1868. Estos r..ersonajes fueron desde entonces los beneficiarios de la 

explotación de las grandes extensiones de tierra, y en función de sus lucrativas ganancias fueron 

adquiriendo mayores áreas cultivables, consolidando de esa forma su dominio económico en la micr2_ 

región. En lo que a 'l'ecolutla se refiere, la vida cotidiana se desarrollaba en torno a las nctivi 

dades tradicionales, la pesca, el trabajo campesino en las fincas de los propietarios de Gutie

rrez Zarrora y un incipiente comercio. 

Durante el ~vimiento Revolucionario de México en 1910-1917, pocas fueron las oc<Jsiones en 

yue hubo una acción directa en la región y eventualmente aparecieron por el poblado diversos ban

dos cuyo único interés era cruzar el río. Para entonces, 'l'ecolutla era un pc"quefio puerto cuyas 

únicas vias de comunicación eran el río y el mar, ambos utilizados para el transr:orte de produc

tos agrícolas y forestales, a través de embarcaciones nortearrericanas, principalmente de vainilla 

y maderas preciosas. 



Un elemento que propició el auge en la agricultura regional fué la introducción del cultivo 
del plátano Reatan y los cítricos injertados durante la década de 1930. Junto con esto, vino otro 

acontecimiento aún más importante y determinante para el desarrollo local, ya que por medio de é.§. 

te, se hacía necesaria la comunicación directa con el interior del país: se trata de lq apertura 

y explotación de diversos pozos ?=troleros enclavados en la llarreda "Faja de Oro" que incluía uno 

de los yacimientos más importantes del mundo, Poza Rica; requiriendo de esta forma infraestructu

ra adecuada así como diversos servicios urbanos y públicos con lo cual la ciudad de Poza Rica pa

só a ser un asentamiento industrial de máxima importancia para el país. Concentraba una gran po

blación y ofrecía una gran diversidad de productos de exportación elaborados o extraídos en la 

región inmediata a Poza Rica, mientras que la explotación de petróleo estaba concesionado a com~ 

nías extranjeras. Durante la expropiación petrolera y los siguientes dos anos, la explotación de 

pozos en la región se vió disrninuída, pero posteriormente la actividad fué retomada por Petróleos 

Mexicanos, ampliándose así las redes de comunicación viéndose además beneficiados los ganaderos y 

agricultores que contribuyeron en cierta medida en la construcción de caminos y brechas. 

Debido a la influencia que representó Poza Rica en la región, fué construída en 1951 la ca

rretera que la comunica con Tuxpan, el puerto más importante del Norte del estado. De esta manera, 

la región tuvo posibilidades de ampliar sus relaciones comerciales y la promoción de una zona tu

rística en la población de Tecolutla. Es durante la administración de Manuel Avila Carl'acho cuando 

se construye la ampliación de la carretera que comunica de manera directa a las poblaciones de P~ 

pantla, Gutierrez Zamora y Tecolutla con el resto del país, siendo además necesaria la comunica

ción con la capital del estado a través de la costa. 

Es entonces cuando Tecolutla se convierte en el paso obligado del tránsito de Norte a Sur en 
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el estarlo de Veracruz, hecho por el cual se intensifica el flujo vehicular, adem3s de que la nec~ 

sidad de cruzar el río con una chalana obligaba a permanecer cierto tiempo a los viajeros en Tec2 

lutla. Abierto éste nexo, poco a poco el pequeno puerto fué haciendose ntractivo al turisITO regi2 
nal y posteriormente al nacional. De esta manera se empieza a delinear un incipiente desarrollo 

urbano condicionado en cierta meclida por la actividad turística y por las relaciones comerciales 

que así lo exigían. Es importante senalar que se ha establecido cierta atracción económica para 

los pobladores de comunidades aledañas que acuden a Tecolutla a realizar diversas actividades. 

A partir de esos rromentos se genera una transformación en la producción ya que las activida

des se diversifican en función del papel que el poblado juega en relación a su contexto, aparte 

de la conservación de la actividad pesquera que se ha desarrollado artesanalmente, y junto con el 

trabajo asalariado en la agricultura se vinieron a incorporar otras actividades como los servi

cios al turisrro, la intensificación del comercio local, etcétera. 

En la década de 1960, los pescadores se organizan en tres cooperativas con lo cual la pesca 

independiente tiende a desaparecer para integrarse los últirros pescadores a las cooperativas exi§. 
tentes. Con los nuevos organisrros productivos, se facilita el control de la explotación en las 

áreas asignadas entrando en rápido conflicto con las empresas particulares. L:l t= se convirtió 
en una actividad que rebasó los límites del autoconsurro para iniciar la comercialización externa 

de los productos, tarea facilitada también por la instalación de fábricas de hielo en Tecolutla y 

Gutierrez Zarrora. 

Así, poderros agrupar los diferentes rarros de la producción como sigue: 

-Pesca; dividida en pescaderías particulares, cooperativas y pescadores independientes. 



-Explotación de la tierra cultivable, dividida en agricultura (cítricos, plátanos y cocote

ros) y ganadería especializada (toro, cebú); en todos los casos mediante la propiedad latifundis

ta y el trabajo asalariado. 

-Turismo; la actividad más diversificada, incluye a la mayor parte de los núcleos dorrésticos, 

desde el servicio comercial de productos artesanales y alimenticios en las playas, hasta el trab."I_ 

jo ele curnarcros en hoteles, cnsas de hospedaje y restaurantes. El turismo estatal o por cooperati_ 

vas es inexistente, quedando todo el sector en propied<1d de particulares. 

Como se ha podido observar, las actividades productivas más importantes (pesca, agricultura 

y turismo) son temporales, hecho ¡:or el cucil se han -:>stablecido flujos migratorios pcrrr.:inentes o 

temporales a Tecolutlil, fomentando un ligero ascenso económico que coincide con la tendencia más 

alta de crecimiento demogriÍ[ico 81-. la locc:ilic'1cl. M:ís tnrr10, ·recolutla recuperaría su lento ritmo 

de crecimiento debido a un acontecimiento quc influyó notablemente en el relativo aislamiento ob

servado actualmente: debido al auge ¡;etrol.ero y ¡:or la necesidad de transportar con rapidez los 

productos elaborados ¡::or Pemex, se requirió ele la construcción de varios puentes que libraran la 

gran cantidad de ríos existentes en la zonn. Sin embargo, el puente que atraviesa el RÍo 'l'ecolu

tla fué construído en las inmediaciones de Gutierrez Zamora, gracias a lo cual, los transpnrtis

tas que viajaban al Snr del estado ya no necesitaron pasa1: r-0r 'l'ecolutl.:i y utiliznr la chalana @ 

ru cruzar el río. 

En la actualidad, el poblado de Tecolutla no ha sufrido un cambio sustancial en sus relacio

nes internas, situación fomentada por la conservación y casi inmutabilidad de sus actividades ec_Q 

nómicas. 



IV. DELIIUTl\CION DE LA ZONA DE ESTIID:U:Cll. 

Dos han sido las zonas de estudio que herros optado por abordar: la zona urbana del poblado 

de Tecolutla por una parte y las inmediaciones de ésta que presentan características d~l medio f i 
sico de particular interés para las estrategias de desarrollo económico en los sectores pesquero 

y turístico. 

Los criterios para la delimita.ción de tales zonas de estudio, han sido definidos a partir de 

los mismos fines de la investigación. Con objeto de normar y facilitar la representación gráfica 

del estudio regional y estandarizar métricamente el espacio territorial, se utiliza sobre el pla

no correspondiente un sistema de coordenadas en donde cada cuadrado de la retícula representa en 
realidad una hectárea ( 100 X 100 m.). 

En el caso de la zona urbana de Tecolutla, simplemente ha sido definido el contorno real del 

poblado siguiendo las líneas ortogonales de la red (láminas 1 y 2)~ 

Para la zona nByor de estudio (que incluye dentro de sí a la zona urbana), se siguió parcial 

mente el criterio del "polígono del tiempo" 2 tomando la distancia que existe desde el centro del 

poblado hasta su extremo Noroeste (hacia donde se ha manifestado la mayor tendencia de crecimien

to) y <.~uplidr.dol.a r>n 1 a misma dirección. El resto del polígono fué adaptándose a las caracterís

ticas del mefüo físico, procurando abarcar aquellas zonas de especial interés para su estudio y 

en donde la afectación sobre el poblado es directa y/o constante (instalaciones de Pemex, áreas 

inundables por crecidas ele los cuerpos de agua, límites naturales como el RÍO Tecolutla y el LitQ 

ral del Golfo ele t-léxico) (lámina 3) • 

( •) Ver láminas de la segunda p.'lrte de éste texto en páginas 88 a 109. 



v. SI~~sxs DEL ESTUDIO SOCIOECONO:MICO. 

A. DEMOGRAFIA. 

Ya hemos visto que existen factores de crecimiento dem~gráf ico acelerado o 

bién de desplazamiento, los cuales son general pero no exclusivamente económicos. 

Tecolutla presenta en su historia reciente un crecimiento sumamente acelerado. Mientras la 

tasa de crecimiento anual nacional es de 3.3%; en Tecolutla se observa una tasa de 15% por ano. 

Aunque en el estado de Veracruz la categoría de fecundidad es "alta y relativamente estable"~ este 

no es el principal factor de crecimiento derrográfico en nuestra zona de estudio. En cambio la re

lación cronológica que hace coincidir el momento de mayor incremento poblacional con la explota

ción de los recursos turísticos permite afirmar que es finalmente la inmigración y no sólo la na

talidad la que ha provocado tal crecimiento. Es de esperarse que debido al auge turístico se man

tenga la tendencia local por encima de la nacional (lámina 4). 

Por otra parte, es importante señalar el imperativo de controlar la alta tendencia de creci

miento demográfico debido pricipalmente a las fuertes limitantes del medio físico para la amplia

ción del área urbana. 

B. ACTIVIDiillES ECONOi-íICAS Y Gt".\UPOS SCCIALES POR EDAD Y SEXO. 

Del total de la población de Tecolutla, el 80% se situa en el rango comprendido entre 10 y 

69 años, en donde se ubica en los hechos la Población Económicamente Activa (PEA). 

En 1987, la PEA se distribuyó de la siguiente manera: 66% se ocupó en las actividades prima-
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rías, principalmente la pesca y la agricultura; 8% se encontró ubicada en las actividades indus

triales o semi-industriales, algunas (las menos) situadas en Tecolutla -Purificadora de agua-, 

mientras que la nByor parte de la población del sector sectmdario tuvo que trasladarse diariamen

te a las regiones próximas donde se ubican ciertas modalidades de industria. Finalmente el sector 

terciario (servicios) empleó al 26i de la PEA destacando el incremento de la atención al turisnn 

(lámina 5). 

En cuanto a la com¡:osición de la población por grupos de edades, se observa una notable dif_2 

rencia en las gráficas correspondientes a •recolutla y a la poblilción nacional. Ciert:il i rrPguJm·i

dad en la "pirámide ele <::dodes" ele Tecolutla indica los nnvimientos migratorios de lu población: 

¡:or un lado se aprecia un<J cantidad relGtivamente alta de hombres entre 15 y 34 años y mujeres de 

20 a 29, lo cual corrobora el preclaninio del crecimiento ¡:or migraciones sobre el crceiroiento na

tural. Por otro lodo, el gru1.:o social entre O y 4 anos se caracteriza ¡:or ser menor il .la generali_ 

dad de los grup::is siguientes hasta 39 anos, lo cual pone de manifiesto la parcial y relativa inci_ 

deneia de la natalidad en el crecimiento demográfico de Tecolutla, a pesar de que en el medio ru

ral, por regla gene1:al, se ha desarrollado una tasa de natalidad alta (lámina 6). 

VI. SIN'.fESIS DEL MEDIO FISICO. 

A. TOPCGRAFil\. 

Ia inclinación del terreno ele Tecolutla apenas es perceptible ya que por su pro:d.midad con 

el mar, el rango de pendientes nunca excede de 5%. Su ubicación peninsular entre dos cuerpos de 

agua elimina la existonciu de acc.identes o desniveles topogr.:íficos. Jan Bazant establece las si

guientes características ele utilización del suelo para el rango comprendido entre O y 5% de pcn-



diente: sensiblemente plano, drenaje adaptable, estancamiento de agua, asoleamiento regular, visJ:. 

bilidad limitada, se puede reforestar y controlar la erosión, ventilación 11'€dia~ 

la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas llamaba la atención en 1980 en cuilnto 

al problema del drenaje en tramos largos en terrenos con pendientes inferiores a 2%~ 

I3. EDl\l'DU.JGI,'.. 

En cuanto a la composición edafológica de los suelos de Tecolutla, se presentan algunas res

tricciones !Jc"lril lil construcción civil. Poderrcs dividir L:i región de estudio en dos yrandes <::onas 

por sus características edafolcX¡icas. La primera incluye el área urbana y en general la zona intl12_ 

cliata a las costas. Su composición está formada por granulares sueltos de Rcgosol Eutrico. Son 

suelos "generalmente arenosos en los que la presencia de un flujo de agua puede provocar la tran~ 

portación de partículas y con eso crear huecos que con el tiempo aumentan de tamano y llegan a 

ocasionar daños estructurales a las construcciones, descubrir instalaciones que deben nnntenerse 

b;:ijo U.erra o provocar hundimientos, cuarteaduras y derrumbes violentos; también es factible que 

se produzca un fenómeno contrario debido a la inestabilidad del suelo y se generen levantamientos 

en las construcciones"? La segunda gran zona está fornndn por suelos expansivos (Vertisol Pelico 

pricipalmente) y comprende el área que se inicia donde tennina la primera zona y llega hasta las 

márgenes del Río 'l'eeolutla. Estos suelos son de textura fina que absorben y retienen el agua ex

[Jclndiéndose con lo cual se originan movimientos internos. Debido a su lenta permeabilidad, estos 

terrenos son regularmente inundables en temporadas de lluvias y en las crecidas del río (lámina 7). 

C. l!IDROLCGII\. 

En este caso, son de considerable importancia los aspectos hidrológicos ya ~ue al estar si- 'º 



tuado el poblado ele Tecolutla entre 2 cuerpos de agua y en LJ;a.zona·cCJn fuertes lluvias de tempo

ral, la hidrología condiciona en gran medida el cauce del desa~r¿Úo.urbano y la producción arqu_i 

tectónica, imponiendo de esta manera fuertes limitaciones que: sólo sedan salvadas mediante um1 

extraordinaria inversión de recursos en obras civiles. 

Después ele considerar la importancia del Río Tecolutla y el Golfo de México, son dos los fe

nómenos hidrológicos gue llaman la atención: en primer lugar las inundaciones en la parte Suroes

te de la aldea en sus inmc.-Oiaciones con el Río Tecolutla en temporadas de lluvias, hecho que es 

atribuíLle a la combinación rk la torogr<lfía (terreno semiplano horizontal) y la composición (isi 

co-qu.únicn del suelo ( exp..-insi vo y pxo [X!rmeable) . las inundaciones son ocasionadas [XJr ] os crccl_ 

das del Río 'l'ecolutla ~ri temporadas de lluvias, situación que jrror:osibil.ita 1¿1 cunulización del 

agua estancada hacia el río, adcIT1cis ele su elevado costo, tilll1poco soluc.ionarú1 e.l problema, ya que 

las lluvias torrenciales llenarfon igualmente esa área dificultándose entonces su cles<ecación. El 

segundo factor ele importancia es el nivel freático del agua. h-i comunicación del río con el mar 

no es unicamcnte en la desembocadura ele aquel; sino que inclusive so forman cauces y corrientes 

subterráneas aún antes de alcanzar la unión de los cuerros de agua. Este fenómeno hil ocasionado 

que el nivel freático se situe según la zona que se trate entre los 0.5 y 3 metros px debajo ele 

la superficie del terreno. 

'l'omando en cuenta lo anterior y las características edafológicas, se restringe el uso del 

suelo urbano a construcciones ligeras y de baja densidad (lámina 7). 

D. CL!Mll Y VffiE'l'l\ClON. 

la región climática de las costas del estado de Veracruz se ubica en la categor..ía ele •rropi.-



cal-Oceánica; las temperaturas altas predominan durante casi todo el ano bajando ligeramente en 

Invierno; el viento es usualmente fresco y suave, aunque de Septiembre a Abril las costas nórdi

cas del Golfo de México son azotadas por tormentas tropicales con vientos huracanados provenien

tes del Norte y cuya velocidad alcanza usualmente los 80 o 100 Kms. por hora. Estas tormentas (d.§. 

nominadas en la región "nortes") son eventualmente acampanadas de lluvias torrenciales. Por su 

proximidad con el mar, el contenido de humedad en el ambiente es alto. El asoleamiento, como en 

toda esa región costera, es muy intenso. Una investigación sobre el aprovechamiento pasivo del 

clima realizada por el Instituto norteamericano de Arquitectos~ recomienda para ésta condición 

climática los siguientes parámetros: 

l. Favorecer la exposición a la amabilidad de éste clima. 

2. Mantener fuera del edificio el sol. 

3. Dejar al viento ventilar y refrigerar. 

4. Desalentar la creación de humedad adicional (ver apéndice al final de esta Tesis). 

Resumiendo las condiciones componentes del clima regional, obtendremos los siguientes datos: 

Temperatura media anual 18 a 22° C. 

Precipitación pluvial anual: 1,600 milímetros. 

Vientos dominantes regulares: Del Norte y Este hasta 30 Kms./Hr. 

Vientos dominantes en temporadas de tormentas: Del Norte hasta 80 Kms./Hr. 

la vegetación predominante en la region se compone de palmáceas (palmeras y cocoteros), pla

tanáceas, rosáceas (almendros), arbustos y abundantes pastizales (lámina 7). 7 



A. CROCIMIEl\"ID HISTORICO. 

A partir de un pequeño núcleo ubicado en lo que actualmente es el centro del poblado, se han 

desarrollado los diversos movimientos expansivos de la zona urbana. Parece ser que los pobladores 

iniciales se establecieron en la zona que, por su ligera separación con el mar y el río, prestaba 

un amplio márgen de seguridad en el caso de eventuales inundaciones y to1-mentas tropicales. Este 

núcleo original tenía una pequeña área que alcanzaba las orillas del río, donde por sus caracte

rísticas se facilitaba la embarcación de pequeños botes. La expansión que necesariamente se gene

ra por el crecimiento natural y una incipiente inmigración baja, ocupa en la década de 1970 el 

área per.i.metral del nucleo original con excepción de la parte Suroeste que por la frecuencia de 

las inundaciones presenta condiciones desfavorables para su poblamiento. En esta etapa se alcanza 

¡¡ ccu¡x¡r una buena parte: de las costas correspondientes al actual poblado. La tercera etapa incl);! 

ye el. crecimiento del área ocupada hasta los actuales límites, iniciando inclusive, el asentamie.!l 

to en las inmediaciones de la zona de inundaciones. Esta área ocupada durante el período 1980-87 

supera las 70 hectáreas mientras que el crecimiento registrado entre 1970 y 1979 ocupa menos de 

50. La fuerte expansión de la mancha urbana y el incremento demográfico de los últirros años es 

atribuíble al desarrollo de los servicios turísticos que genera un considerable movimiento de in

migración (lámina 8) . 

Por lo observado en la expansión urbana, se pueden establecer b:Es tendencias de crecimiento. 

La alta, favorecida por la mínima cantidad de obstáculos naturales y el auge en el desarrollo tu

rístico costero, se dirige hacia el Noroeste siguiendo un paralelismo con respecto al litoral del 

Atlántico. La tendencia o:edia trata de ensanchar mediante la expansión hacia el Suroeste, a la 

franja urbana que sigue a las costas. Finalmente la tendencia baja insiste en acercarse al área 

de inundaciones (hacia el Poniente de la rivera), aunque debido a ese obstáculo ofrecido por el 



medio físico, se ha restringido severamente esa tendencia de crecimiento (lámina 9). 

B. USOS DEL SUELO URBANO. 

Tecolutla, corro la mayoría de las roblaciones rurales dedicadas a las actividades primarias, 

observa una relativa l1omogeneidad en cuanto a los usos del suelo urbano sin contar con zonas ex

clusivan2nl0 industriales o comerciales. Unicamente ln explotación turística ha perfilado una zo

na dedicada a la atención de esos servicios (en la línea costera). El resto de la villa es ocupa

do para la habitación o usos mixtos (habitcición y servicios o habitación y cmercio). VisualTTIPntc> 

las diferencias en cuanto a la ocupación del suelo son más evidentes por su densidad que por su 

uso ( 1.iímina 1 O ) . 

C. DENSIDl\D DE POBU\CION. 

f\ d.iferencia de las ciudades, el r.::oblado de Tecolutla no presenta una fuerte polarización de 

dcnsidudcs dcmogrjficus; aunque consiclcrtincJola internamente sí es posible establec0r tres rangos 

sustancialmente diferentes. El pr.únero de ellos comprende entre l y 150 habitantes ¡::or hectárea 

(densidad baja) y ocupa la zona de más reciente creación (al Noroeste del poblado). El segundo 

rango abarca de 150 a 300 habitantes ¡::or la misma unidad de superficie (densidad media) compren

diendo el resto de la villa con excepción del centro del poblado o núcleo original, el cu'11 pre

scnt:1 unu 0cur ..... 1ción de ¡¡ ... ~s do JOO hz¡bité.intt.::5 t.o:r..· li0(;Liir~¿1 (U~nslUdc..1 dlli.t). L.1 ~urn.:t=11Ll.dt.:lú11 llt! i.!.! 

fracstructur2 y servicios urbanos ho. contribuído notablemente ul incrancnto c1c lu densidad en 1.1 

parte central de Tccolutla, mientras que lu lejanú1 con respecto a esta zona y la carencia ele csm 

elementos no favorece la concentración demográfica. Otro factor que contribuye u la distribución 

territorial de la ¡::oblación es el valor del suelo urlxmo. Por otra parte, parece ser que la dend 

dad en ln parte NorQ(!Ste tiende a aument:at~ y r:osiblcmcmtc u hotnocJeneizarse con el resto del iírea 
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urbana debido fundamentalmente a las posibilidades de explotación turística (lámina 11 ) . 

D. VALOR DEL SUEID URBl\NO. 

Las diferencias en cuanto a la cotización comercial del suelo urbano se rranifiestan sobre tQ 

do, en función de su utilización para fines .turísticos o comerciales. Encontramos de esta manera 

tres zonas en cuanto al valor comercial del terreno: la primera se ubica en donde los emplazamie.!1_ 

tos "no tienen gracia alguna", es decir, no se encuentran próximos a la zona costera, carecen ele 

servicios e infrrH:structura o bién están ubicados en zonns insnlnbres (c=lren ele inuncla.cloncs). l\.hí 

el valor comercial es ele $3,000 por metro cuadrado, mientras que el precio catastral es de $2,000 

¡:ar la misma uniclacl de superficie. Ui segunda zona coincide con el centro del poblado y por conta: 

con infraestructura, servicios urbanos y proximidad con el comercio local, alcanza un precio ele 

mercado cercilno a los $7 ,000 y el valor ciltastral es ele $2,000. Final1rente, la tercera zona can

prende la franja próxima a las costas del Golfo, en donde la cotización llega a $10,000 comercial 

mente, mientras que el precio catastral es de $5, 000 por metro cuadraclo9 (lámina 12). 

E. BALDIOS URBANOS. 

Dado el gran déficit existente de vivienda y elementos de infraestructura y equipamiento ur

bano, se hace necesaria la formulación ele programas urbanos destinados a satisfacer las carencias 

en esos rubros. Cerno ccnclu.;;ión dcJ. cstuJio i..le la ebLL uclurc1 urbana, se ha elaborado un plano con 

l.~r ubicación ele los terrenos baldíos suceptibles de ser utilizados con el fin untes citado. La 

ubicación ele los elementos arquitectónicos necesarios se define a partir de las particularidades 

de mela uno ele ellos, por lo cual, los baldíos urbanos registrados en el plano podrán ser utiliza 

dos o no en función ele las necesidades y la focti.bilidilcl ele su ubicación ( lcirnina 13) . 
7§ 



fl][L SJílll'lI'JllSJ[S Y J!l.'W.i'IJL.UJJ.!\CJ[Ol!ll IJJE: WS ASPECTOS SOCIOEC02IOMICOS, MEDIO FISICO Y 

ESTRUC1'Uill\ URBIUU.. 

El desarrollo urbano de Tecolutla podcrros dividirlo en dos etapo•s: la primera de ellas se c~ 

racteriza por w1 crecimiento demográfico natural predominante, en donde la pesca es la actividad 

econánica gcncrnliz.:id.:i. Los espacios urb.Jno/arquitectónicos generados e:n est•.= período corresp:m

den, en consecuencia, a la forma de vida de los pescadores obligados a adaptarse a las limitantes 

del medio físico. la segW1da etapa corres¡:omle al auge económico provccctclo por el turis1ro, traye.!l 

do consigo un aumento intenso de la población y estableciendo diversos pcttrones culturales en la 

localidad, lo que incide de manera direc:-.' •1 l.-. producción es¡:-.c'.-' . '·'.'':-e~ i:cdo a raíz d3 los i.!l 

migrantes y turistas que "importan" a Tecolutlu pautas de com¡;ort=ic·nto notablemente diferentes 

a las originales. Así pues, conviven en est-2 espacio urbano común dos elementos sociales distin

tos: los pescadores y los servidores al turismo, aunque lógicamente también ¡:nrticipan en menor 

escala otras divisiones sociales poco decisivas en la configuración cultural ele Tecolutla. 

En tcxlos los casos los pobladores hiln emplazado sus habitaciones en las proximidades del río; 

los servidores al turismo se han apropiado del espacio costero, y les ccmerciantes y funcionarios 

ocupan el centro del poblado. 

ws espacios arquitectónicos han aprovechado en buena parte los nuteria.les regionales (prin

cipalmente de orígen vegetal), lo cual permite construcciones ligeras (recuérdese la limitación 

impuesta por el nivel de agua subterránea), económicas y de buén acondicionamiento climático; aun 

que recientemente se ha intensificado el uso ele ooteriales pétreos e industrializados para la 

construcción civil y doméstica. A este res¡:ecto algW1os argumentar{in que se trata de "mcx:lernidad, 
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seguridad y duración" aunque más bién se trate de moldes impuestos por los patrones de consumo. 

Paralelamente a la utilización de tabiques y concreto, se ha vu~lto necesaria la ventilación y ~ 

frigeración climática mecanizadas, lo que pone en duda la supuesta "universalidad y superioridad" 

de la llanada Arquitectura Técnica. Lo que es necesario para el ha!lbre de las metrópolis en pro

ceso de deshumanización y degradación de los valores culturales y morales, no puede tomarse como 

válido para la sociedad rural con una forma de vida esencialmente diferente. 

Finalmente, se observa que por factores de Órden económico y físico/naturales, la tendencia 

de crecimiento más significativa se dirige hacia el Noroeste en forma paralela e inmediata a las 

costas. En tal caso, el medio físico fa~orece la expansión en esa dirección, mientras que un mí
ni.mo crecimiento en la parte Sur de Tecolutla en dirección al Poniente representa serios riesgos 

o bién la necesidad de fuertes erogaciones en obras civiles y de saneamiento en el área de inun

daciones (lámina 15). 

IX. PROGRAHAS GENEHUU.ES DE ACCIOS IJJRB.MDA. 

A: PROPUESTA DE ESTRUCI'URA URBANA. 

Partimos de la consideración general y amplia del fenóff~no urbano y sus politicas adecuadas 

de planeación. La propuesta de estructura urbana resume el concepto general del tipo de desarro

llo urbano a seguir para la villa de Tecolutla en virtud de todos los factores económicos gener~ 

les (analizados sintéticamente en la primera parte de este documento) y de los ámbitos socioeco

nómicos, físico/naturale~, físico/artificiales y políticos particulares de la región que hasta 

aquí hemos expuesto. En primer término se pretende desalentar la expansión urbana habitacional 

en el Sur del poblado hacia el Occidente por las inconveniencias presentadas por el área de inlJ!! 

7 



daciones. Ahí se propone en cambio, una zona de desarrollo industrial pesquero y piscícola (cuyo 

proyecto presentaremos en la tercera parte de este documento) tomando en consideración los fact2 

res de orden físico, sobre todo edafológicos e hidrológicos. La zona pertinente para la expansi.ái 

de la mancha urbana sería siguiendo la línea costera hacia el Noroeste, sobre todo si considera

mos que la importancia del turismo como fuente de crecimiento vá en aumento. 

Evidentemente el desarrollo urbano en línea recta representa algunos inconvenientes: por e~ 

plo, no es posible pensar en una concentración de servicios igual al de una ciudad desarrollada 

concéntrica o radialmente; o bién la infraestructura puede llegar a ser más costosa en razón de 

la extensión del territorio en línea. Por lo tanto ese desarrollo lineal de la ciudad deberá ser 

restringido y no prolongado indefinidamente. Se sugiere la instrumentación de políticas urbanas 

municipales que delimiten las barreras máximas de crecimiento. En caso de reguerise un crecimie.!l 

to mayor al previsto, deberá revisarse y corregirse en su caso esta propuesta de estructura urb~ 

na. Pensando también en ese desarrollo lineal de la ciudad, se proponen 2 subcentros urbanos que 

eviten, en la medida de lo posible, y en consecuencia sustituyan la necesidad de depender de un 

solo centro de servicios, sobre todo para los habitantes de las zonas retiradas de ese centro. EL 

área que no está contemplada para crecimiento urbano ni para desarrollo económico-productivo, s~ 

rá reservada para su reforestación cano zona ecológica de amortiguamiento. Pueden fanentarse ahí 

actividades turísticas siempre y cuando no impliquen la extensión del área urbana hacia esa re

gión (deporte, campismo, etcétera). 

Destaca igualmente l~ propuesta de un circuito vial de transporte turístico y ruta de auto

buses foráneos que alcancen la zona de las playas (a través de una carretera costera),el centro 

del poblado y finalmente la carretera a Gutierrez Zamora para abandonar Tecolutla. 



ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 

Finalmente, la zona de recreación y turismo se extiende a todo lo largo de las playas desde 

la punta del faro (donde se reunen el IT'ar y el río) hasta el límite urbano del Noroeste, aunque 

teniendo puntos de especial concentración de servicios (hoteles, restaurantes, estacionamientos, 

comercios, alquiler de equipos, etcétera). En el plano correspondiente, esos puntos se .indican 
con círculos (lámina 16). 

13: AGUA Par!IDLE 

Es sabido que en el área rural es grave el problell'a del abastecimiento del agua potable. Qa 

gran cantidad de la población se surte a partir de pozos domésticos que si bién garantizan la P'!. 

ffii'lnente dotación del líquido, no ofrecen garantias en cuanto a la pureza bacteriológica, convir

tiéndose en un problema sanitario de consecuencias negativas. En Tecolutla sólo se abastecen de 

agua entubada 36 hectáreas que no representan ni la mitad del área habitada. Aunque también hay 

que aclarar que el hecho de que esa zona esté abastecida de agua entubada no significa necesari~ 

mente que cumpla las características de calidad sanitaria que la ubiquen estrictamente como "po

table"; ¡:cro por lo menos representa un avance en relación a los pozos domésticos. Para cubrir la 

demanda de l~ ciudad, se plantea un trabajo en tJ:i:s etapas: primera, la construcción de la red hi 

dráulica y un pozo con tanque elevado y planta de tratamiento en la parte Sur. Segunda, tendido 

de la red hidráulica en ln zona ~?orceste (a la orilla de las costas hasta unos BOO metros antes 

del límite de la ciudad, los cuales quedarían cubiertos en una tercera y última etapa y abaste

ciéndose a partir del pozo actualmente existente pero adicionándole una planta potabilizadora y 

ampliando su capacidad de almacenamiento. En cuanto a las dos etapas de crecimiento a futuro (cQ. 

rrespondientes a los anos 1995 y 2000 respectivamente) se propone que paralelamente al desarrollo 

urbano se introduzca la infraestructura requerida y se construya un pozo y planta potabilizadora 

para cada una de ambas etapas (lámina 17) . 



C. PROGRAMA DE DRENAJE. 

Para dar solución al problema del drenaje, pudo haber sido propuesta la tradicional solucim 

de red de desagüe y planta de tratamiento o desalojo directo. Sin embargo, por lo elevado de su 

costo y las dificultades que representa su implementación, se optó por otro sistema cuya inver

sión inicial es recuperable a mediano plazo. Se trata del Sistema Integral de Reciclamiento de 

Desechos Orgánicos (SIRDO) cjue permite, mediante un proceso físico, químico y biológico, separar 

del agua los desechos orgánicos, solidificarlos, compactarlos y convertirlos en rraterial de raro 

para la fertilización de las tierras agrícolas. Existen unidades Sirdo prefabricadas utilizables 

en casas habitación de rranera individual o en pequefios núcleos, aunque estas representan el in

conveniente de que el costo inicial y total recaería directamente en los habitantes. las grandes 

unidades Sirdo que están facultadas para servir a extensiones rrayores (varias rranzanas de regu

lar tarrafio) se construyen de rrateriales pétreos (tabiques, concreto) en el sitio donde quedarán 

ubicadas, y puede ser financiado por las autoridades municipales o estatales. 

Una desventaja de este sistema en cuanto a costos, es la necesidad de usar dos redes de tu

berías de drenaje: una para las aguas jabonosas y otra para las aguas de desecho no jabonosas 

(desechos orgánicos) • Lo anterior responde a que el cloro y los componentes químicos de jabones 

y detergentes impiden la acción biológica que permite la obtención de los desechos sólidos en 

fonra separada del agua y sin contaminación bacteriológica. Pero para reducir los costos, puede 

proponerse la acción de la ciudadanía en actividades de construcción de las redes de desagüe o 

las unidades Sirdo 800. Una vez entrado en operaciones el sistema, las autoridades deberán em

plear personal de limpia·que recolecte regulannente los desechos orgánicos sólidos convertidos 

en abono agrícola y empaquetarlo para su venta. Los ingresos serán para las instituciones u org~ 

nismos públicos que invirtieron recursos financieros en el sistema de drenaje. 

80 



El plan establece dos etapas por orden de importancia: la primera incluye el área central d: 

Tecolutla y la segunda abarca el resto de la zona urbana. Las áreas tributarias para cada unidad 

Sirdo 800 así com::i la ubicación física de cada una de ellas se encuentra especificado en la láml. 

na 18. Para conocer más a fondo el funcionamiento y las particularidades de este sistema, se re

comienda acudir al apéndice, al final de este documento. 

D. PR03RAMA DE ELEX:TRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO. 

Unicamente se han detectado las zonas con carencia de alguno de estos servicios o de ambos 

a la vez. Se sugiere entoncss la acción en esas zonas. La ejecución y detalles de los programas 

se sujeta a las características, formas y tiempos de trabajo de la Comisión Federal de Electrici_ 

dad y del Gobierno Municipal, respecti varrente (lámina 19) • 

E. PRCGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

En cuanto al sistema vial de Tecolutla, se proponen tres tipos diferentes de circulación: la 

vialidad principal, con pavimentos asfálticos, r¡!gllladores de velocidad, senalización completa, 

semáforos en cruceros conflictivos o riesgosos. Los usuarios de estas vias serán predorninantemen 

te los turistas y el transporte público foráneo, por lo que comprende las vias de acceso a la z2 

na urbana, la carretera costera y las principales calles del centro de la ciudad. En segundo té!:_ 

mino, la vialidad secundaria comprende la mayor parte de las calles de Tecolutla con excepción 

de las ubicadas de manera inmediata al río. Serán de circulación vehicular con arrollo y banque

tas, con sefialización mínima necesaria, pavimentación con piedra bola de río colocadaR en "empe

drado" (para evitar altas velocidades, caro parte de la imágen urbana, para impedir la erosión 

del suelo arenoso y facilitar su deswantelamiento en caso de tendido subterráneo de infraestruc

tura o reparación de esta). En tercer y último término se ubica la vialidad peatonal y de bici-



cletas. Debido al conflicto vial que ocasionan las calles inconclusas o cerradas que se encuen

tran con el río, además de su función turística y de recreación, esa zona incluye vías de excluaj,_ 

vo uso peatonal, aunque sin excluir la posibilidad de que por ellas circulen vehículos de servi

cio (limpia, repartidores de mercancías, ambulancias, etcétera). Sus pavimentos no deberán ser 

irregulares o ásperos, sino que serán lo suficientemente lisos para hacer cómoda la circulación 

a pie. Puede ser adoquín o piedra suficientemente labrada y bién junteada. No deberá haber sepa

ración de niveles entre banquetas y arrollo por no existir circulación vehicular, sino que toda 

la calzada deberá ser a un solo nivel aunque con las pendientes necesarias para evitar estanca

mientos de agua durante las lluvias. 

A lo largo de la carretera costera, se proponen, para vehículos de turistas, tres estacion~ 

mientas que sean propiedad del municipio o de las cooperativas pesqueras y que cobren cuota fija 

cuyos recursos se destinen al mantenimiento y limpieza de las playas. 

En cuanto al transporte, se plantea un circuito que llegue desde la carretera federal hacia 

la parte Noroeste del poblado y circule hacia el Sureste por la costera hasta virar a la derecha 

en dirección al centro, en donde.se ubica una zona de ascenso y descenso de pasaje (paradero) y 

cambio de ruta para finalmente salir desde ahí en forma directa hacia la carretera a Gutierrez 

Zamora. (lámina 20) • 

F. PROGRAMA DE EQUIPAMIEN'ro URBANO. 

Como en la totalidad de las poblaciones del interior de la república, Tecolutla no cuenta, 

en términos generales, con una satisfacción total de sus demandas de elementos de equipamiento 

urbano. Por el contrario, los déficits en estos servicios son muy altos, mientras que las insta-

8Z 



laciones existentes se encuentran -por regla general- en muy deplorable estado de operación y ITBQ 

tenimiento. 

Se establecen tres programas: el primero (1990) contempla la creación o ampliación y mejor~ 

miento de los elementos de equipamiento urbano de mayor necesidad en la población y ubicados pa

ra dar servicio al área urbana actual (lámina 21). 

El segundo y el tercer programas (1995 y 2000), plantean una reducida acción en el actual 

área urbana, mientras que la principal actividad de creación se concentra en el límite Noroeste 

de Tecolutla (a partir del cual se planea el área para futuro crecimiento), y para dar servicio 

a ese sector y a la zona de futuro crecimiento (precisamente se ubican los elementos de equipa

miento urbano en el subcentro urbano más alejado del centro según la lámina de propuesta de es

tructura urbana) (lámina 22) 

En cuanto al cálculo de los elementos de equipamiento urbano existentes y necesarios, se 

realizó un inventario en la misma ciudad y se resumen en la tabla siguiente, detectándose las n~ 

cesidades inmediatas y a futuro siguiendo parcial:mente los criterios de las Normas de Equipamien 

to Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 



EQOIPMUENTO URBANO 

~1 
U.B.S. NllEl\RI1\S 1 ~ REQJERIMIENICS . FCBK:IIN EIDfNlD umro 

B!filO\ lfilNlID\ [E 
[E SERlllr::JD 

1987 1990 1995 2000 1990 1995 2000 
(H'IB.;tl.B.S.) 

lID 

Jardín ce nifi:s aula 7 12 14 17 20 o 5 7 10 13 1170 4.5 % 

Eln.e1a p:inar:ia aula 21 29 34 41 49 o 8 13 20 28 480 21.0 % 

Ea::. oo::m:0ria g2rEia1. aula 4 6 7 9 10 o 2 3 5 6 2320 4.3 % 

Ea::. oo::m:0ria ta:n::iliJ:¡im aula 4 9 11 14 16 o 5 7 10 12 1430 4.H 
Boi:hiJleratn aula o 4 5 6 7 o 4 5 6 7 3330 1.3% 

Eln.e1a tá:nim aula o 1 1 1 2 o 1 1 1 2 15000 0.2 % 

Bibliote:a la:al m2 o:nstr. 62 200 230 282 334 o 138 168 220 272 70 40.0 % 

Ü31b.U s:ciaJ. [Xpilar m2 o:nstr. 700 803 988 1168 lC{),0 % 

0as3 ce la all.tin:a m2 o:nstr. o 200 230 282 334 o 200 230 282 334 70 100.0 % 

O:ras.p:'!r m2 o:nstr. 46 224 259 316 374 o 178 213 270 328 62.5 100.0 % 

Tiargu:is p.ESto 15 107 125 152 180 o 92 110 137 165 130 100.0 % 

M:im:b pJJliro p.ESto 9 107 125 152 180 o 98 116 143 147 130 100.0 % 

R:Jstro m
2 

<Xrf>tr. o 93 108 132 156 o 93 108 132 156 150 100.0 % 

031b.u ce a::i:pi.o re ¡::ro'.l. - .. 
¡;es:p:i:a; 

2 , 
m aI:Ea o o o 

Uri.cOO m3:lic:a 1 er a:nta:to a:rsul.1Drio 1 3 4 5 5 o 2 3 4 4 4260 100.0 % 

Clínica o:OO.ll1Drio o 3 4 5 5 o 3 4 5 5 4260 100.0 % 



EQOIPMIIENTO URBANO 

EIDfNIO lNID'D 
ui 

U.B. S. IBJ'S'\RIAS 

1 ~ 
RE!J.'ERIMIJ'NI03 KEf.lO.Gl i:xEFICTENIE 

PASICA aj lillNlID'I I:E 
::::> 1987 1990 1995 2000 1990 1995 2000 H'\B.;tl.B.S.) rn SERJICID lID 

l'g2ri::ia ce =· rn2 anstr. 42 40 46 56 67 2 o 4 14 25 350 100.0 % 

OEicira ce tel.fgrafcs rn
2 anstr. 44 56 65 79 96 o 12 21 35 49 250 100.0 % 

Oficira ce teléfcn:s lírm tel.ef. 466 539 659 779 - - - - - - 30 -
Sitio ce taxis aijén ce ab. o 3 3 4 5 o 3 3 4 5 5000 100.0. 

'lermiral ce aut:J::hl9'5 an:En 2 4 5 6 7 o 2 3 4 5 3125 100.0 % 

Chrerrl3n::ia ce p:ili.c:ía rn2 anstr. 77 85 98 120 142 o 8 21 43 65 165 100.0 % 

C8re1l:EJ:io fcsa 400 500 577 706 834 o 100 177 306 434 28 100.0 % 

El3s.rrero m.ni.ci¡;:al rn
2 terr. /afo 1500 2000 2308 2823 3338 o 500 808 1323 1838 7 100.0 % 

G3s:J.l.:ireda l:arl:a o 1 2 2 3 o 1 2 2 3 9330 3 a 15% 

Falocio M.nicipil rn2 anstr. 390 280 323 395 467 o - - - - 50 100.0 % 

MinistEl:io pDliro e3tatal rn
2 anstr. 56 56 65 79 93 o o 9 23 37 250 100.0 % 

Ji.m;µ:b civil rn2 anstr. 30 48 56 68 80 o - - - - 2 290 

Ji.eym ¡_:Eral rn2 =ist:r. 30 37 43 53 62 o - - - - 375 

Of. fe:Eral ce IB:::iarll. rn2 anstr. 25 93 107 132 156 o - - - - 150 

Qm:Tas &p:rtivas rn2 can:h3s 12727 14691 17966 21241 o 1.l. 55.0 % 

Qntro &p:rtim rn2 can:h3s o 7000 8080 9881 11682 o 2 55.0 % 

Plaza cívica rn2 plaza 1600 2240 2581 3162 3738 o 640 985 1562 2138 6.25 100.0 % 

Jardín \l3::iraJ. rn2 .j3.tdín 20 14000 16161 19763 23365 o 13980 16141 19743 23165 1 100.0 % 85 
Jw:¡::s infantiles rn2 ten:e-o 200 7000 8080 9881 11682 o 6800 7880 9681 11482 2 30.o % 

IaJ:q.E ce bm:io rn2 ¡;:mcp= o 25453 29383 35933 42482 o - - - - 0.55 100.0 % 

Cire rut:aca o 140 162 198 234 ( 140 16, 198 234 100 100.0 % 



NOTAS AL TEXTO DE LA SEGUNDA PARTE: TECOLUTI.l\. ESWIUO lllllRBlm'O. 

Hacia 1036, Mariano Olarte organizó y sublevó a la población indígena de la región de Papan

tla mediante la instrumentación del "plan de Papantla" gue buscaba, entre otras cosas, la d~ 

fensa de la autonomía federada de la región y el respeto a las tierras de cultivo de les in

dígenas. En 1838 fué sofocada la rebelión. 

2 Consultar Oseas Martínez Paredes y Elia Mercado Mendoza en "Guía Metodológica para la form~ 

lación de planes de acción urbana" Pp. 7 Facultad de Arquitectura Autogobierno, México 1986. 

Secretaría de Programación y Presupuesto/Consejo Nacional de Población. Datos básicos sobre 

la población de México 1980-2000. 

4 Secretaría de Programación y ••• Ob. Cit. 

5 Jan Bazant. ~lanual de criterios de diseño urbano, Pp. 128, Ec'lit. Trillas, México 1986. 

7 Oseas Martínez P. y Elia Mercado M. Ob. Cit. Pp 18. 

8 The .llmerican Institute of Architects. La casa pasiva. Hermann Blume editores. Madrid 1984. 

86 



9 Los valores comerciales del terreno han sido obtenidos mediante la investigación de campo 

directa, mientras que los valores catastrales fueron proporcionados por las autoridades mu!Jh 
cipales de Tecolutla. Los precios corresponden al primer trimestre de 1988. 
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LA POBLN;ION POR RAMA DE ACTIVIDAD. 

POBLACION INACTIVA • 

~ POBLACION DE O A 10 AROS 13.08 % 

~ POBLACION DE 65 A 85· AROS 6.17 % 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

[fil SECTOR PRIMARIO 

~ SECTOR SECUN>ARIO 

~ SECTOR TERCIARIO 

A PARl'IR DE LOS 4 AÑOS DE EDAD 
li: PARTIQPA EN LA EcalCl.llA FAMI
LIAR, DE MANERA INDIRECTA. 

5.44% 

8.00% 

26.56% 

PESCA Y AGRICULTURA (ACTIVIDAD PREPONDERAN" 

INDUSTRIA (FABRICAS HIELO,JABON ETC.) 

Tl.IUSMO~ADNNISrRAQON PUBUCA,SERVICIOS Y 
COl!ERC O. 

LAMINA 5 

· POBLACION 

OCONOMICAMEN'I'E 

ACTIVA 

92 



POBLACIOH TOTAL POR EDAD Y SEXO 

TECOLUTLA. 1 9 8 7 REPUBLICA MEXICANA. 1980 

=ctJ~-JlL-"n i 1 N.E.* 1 1 1 
1 ; ¡_1 I +ceGs - -[ rrr, ·1 1 1 60-64 1 1 

~ti / 1 i / J oo on 1 / 
! i 11 ""-"" 1 

+- --- ! ! 1 45-49 

1 1 1 l!G-44 
1 

1 35-1Q 

1 11 3(}...34 

1 + 1 ' ' r--;i-¡--t-.,._l~-~~~-J-~~"-=~'-+~~~----~I '--;_.j--j 
11 15-19 11 1 1 

1 25-29 
1 20-24 ..._ 

11 15-19 

1 1(}...14 11 ; 1(}...14 
1 5-9 1 1 

..._J_I.-4.._l~~~~--L-~n,.._•_,_~~~~ILL-l--1__L__¡___¡i 
,_ 5-9 

0-4 

~~ª~§~§~~ª 

NUMERO DE HABITANTES ( N.Írel:CS al:s:ilutre). NUMERO DE HABITANTES ( Eh milJae¡) 

N.E.= No especificado. 

1 

1 

__ lX ~ 

-- - ·-

1 
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J\rr<l urbJra a:tml. 

lliilll 
1"\rm n:s::i.,au ¡:nm 

El c:re::ilnimto umiro. 

i;m.:1'\Q o:::clégim y 
wat.ig.nnimto. 

B 
llrt.."\1 rw:t'\tt:h µun cffi.-m:ollo 

ird.Etrial pnruio 
ftnidxl cb p.n:ltriin p:s:¡=al 

r.:-;-;71 
l:..:...'...:.. 

f'Lq:..:.U.hl ~L itJ.C\. -.. ---
Curu.i.tD cb tlnrtsrnw Y 

tl..n.ist.ico. 

* O:ntlo Urlnro. * 9-i=ltro urhiro. 

mnuill.o. 

1, Un h'lhit:i:ciaUl mixto 
(a:nacio y tl.u:i<Jro). 
2. U:o lllbi.t.."Ciaul. 

3, U.O h.lb.it."rim:U 1ni>.to. 
{cntcu:io y turiruo). 

4. lbo hJbiti<:i<rol mixto 
(a:nctcio y hlri!Jrol. 

5. lbo ibhit'.cim:ü mixto 
199S-2CXXJ. 
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pnnria..c;. 
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\O.tbJ y ro:mt;i.\ttS. 

l. Prinem t'triD 1980-19\1), 

2. 5:<¡'JlÍl ~ 1990--1992. 
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Zrn.1 9:'J:víd1 m cle:t.ri.Cid:-rl 
y al u1bra:b p.bl.iro. 

[ill 
\, tau S?J.vIDl 01 c.la:tricid"rl 

lniallU"rtl'.?. 

JnU\:d.o::iá1 lb a.1.u1bm:.b. 

o 
'· Intrcd:o:::ién cb cla:tricid"rl 

y alu1brab. 
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Vial.idrl ¡rirci¡nl 

(\thio.llarl. 

Vialid:tl s:nrr.luia. 

(\thiallru:). 

Vfol.id.U e:clu:ilwm:nt:c 

¡rntnul y bicicletns • .. 
ci=Jito cb tnirqcrte 

plilim. Lín:ns fcxán:ns. 

\ i ,_ .... 
Zan µira cstirimlTiirnttE 

tucisti= ch cmta. 

* l"tlm:bro cb ¡¡uttjú;, 
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t"'11.J!CllN V. ~EXPINIFNto. 

1. J.mlin cb nlñ:s. 
2. flucla ¡:rinnria. 

3. Eb:l.nla oco..n:lrii. 

4. Omtro s:dal. 

s. >mnb. 
6. a:nt:ro cb w:pio cb 

µ:o:lt:tts ~· 
7. rt=bro cb auttl:úi. 

8. Clinim. 

9. ibS.ll"Oro mnici¡nt. 

10. G=lin:ria). 

11. f\mJ.E cb nmio. 
12. O:ntro clp:n.ti\o. 

13. MrJlc. 
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1, .imlín c:b nifm 
. lcro:ciÓ1). 

2. n:o.cla ¡:rimuia 
(am::ién). 

3. Flo.PJR s:un:bria 
(o:crciÓ1). 

4. B:dilllcmtn 
(cro:ciÓ1). 

5. Biblia-.a:n 
{cr.a-ciénl. 

6. = c:b "' alltura 
(cro:ciÓ1). 
7. cünim 

1rnplilciá11. 
8 • O:nn¡:CI: 
(am::ióil. 
9. >mn:b 
(crociál). 
10. l"5tro 
(<=din! 

11. GrolirerÍa 
( .. nplia.:iinl. 

12. Cin~ 
(<=din!. 

1l. Jattlín \OCiJul 
i=iáil. 

14, Qul:h.15 d:p:rti.vas 
i=iái). 
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tercera 
parte. 

unidad 
de producción 

pesquera: 
proyectos 

arquitectónicos. 1 



proyectoI: 
cruz de los esteros. 



DA'll'OS DE PROYECTO (Sil!l".i'ESIS) ·Cruz de los Esteros. Cultivo de Tilapia híbrida. 

*Superficie del terreno: 2,206.8 m2• 

* Espacios requeridos: 

-Estanques de producción 

-Bodega para instrumentos y alimentos (20 m3 aprox.) 

-Laboratorio de control:(30 m2 aprox.) 

-Casa habitación del administrador (48 m2 aprox.) 

-Espacio para bombas de agua. 

-Area libre para preparar el producto final. 

-Muelle 

* Características de los estanques de producción. 

El erren to Cantidad Superficie (m¿) Profundidad 

Estanques de reproducción. 1 50.00 1.00 

Estanques de crías 1 50.00 1.00 

Estanques de engorda. 7 160 a 200 1.00 

(m) 

Alimento Estanque de reproducción Estanque de crías 

Fitoplancton * * 

Zooplancton * * 

Crustáceos - -
Moluscos - -

Densidad (peces/m~) 

o. 1 

(4 hembras, 1 macho) 

50 

20 

Estanques de engorda. 

-
-
* 
-



Alimento Estanque de reproducción Estanque de crías Estanques de enqorda. 

Insectos - * 
Vegetales - -
Harinas v subproductos - -

E.de reoroducción E.de crías 

Ti~npo de estancia 4 a 6 días 30 días 

Tamafio de los peces (cms). 1 a 1. 5 3 a 7 

Densidad(peces/m3) 0.1 (repr.) 50 

~peratura óptima ( ºC) 28 a 29 28 a 29 

Oxígeno disuelto (p.p.m.) 5 mínimo 5 mínimo 

pH (alcalinidad) 7 a 8 7 a 8 

'rransparencia del agua (cms. l 35 a 40 45 (máximo) 

salinidad ( º /, 
0

) 35 35 

Reciclamiento (veces /hora) 1 2 a 3 

* Características del área para preparar el producto final. 

Producción mensual estimada: 4,000 peces. 

volúmen aproximado por especímen: 0.0048 m3 

Volúmen del producto: 19.2 m3 

Altura máxima de estibamiento o apilamiento: 0.50 m 

Area necesaria para embalaje: 50% del área de estibamiento; 19.22 m2 

* 
* 
* 

E.de enaorda. 

210 días. 

25 a 30 

20 

28 a 29 

5 núnimo. 

7 a 8 

45 (náx.imo) 

35 

2 a 3 

Requerimientos especiales: Piso de concreto o de mampostería y pendiente de 1.5% mínimo. 



* Operación del proyecto 

a). Etapas. 

I Experimental e inicial. Incluye la construcción de todos los elementos mencionados en 

el programa arquitectónico pero con el equipo de bombeo de poca capacidad y sistemas ce 
aireación rudimentarios (mecánicos). Densidad en estanques .de engorda: 5 peccs/m3 

II.Etapa de rráxima capacidad. Incluye la adquisición de equipos de bombeo que permitan 

el reciclamiento del agua de 2 a 3 veces por hora, así como compresoras que realicen 

la aireación forzada. Régimen alimenticio tecnificado. Densidad en estanques de engo_E 

da: 20 pcces/m3• 

b) • Personal. 

10 plazas de trabajo; 14 trabajadores. 

1 • Control de la reproducción. 

2 Control de temperatura, oxígeno disuelto, pH, transparencia del agua. 

3. Sexar y cambiar de estanques 

4. Suministro de alimentos y control de bitácora (3 turnos). 

5. Laboratorio, pruebas, reactivos, medicamentos (2 turnos). 

6. Cosecha y embalaje 

8. carga, descarga y transporte. 

9. carga, descarga y transporte. 

10. Operación de bombas y aireadores. Mantenimiento técnico a equipos. 

c). Producción. 

-Adquisición de ejemplares para reproducción: 

Machos_2 

Hembras_4 



- Desperdicio de las crías en el proceso: 

Desperdicio total=50%, de los cuales 

30% son por mortalidad y 

70 % son por asesinato de hembras. 

- Producción final en etapa I (con densidad de 5 peces/rn3): 

5 especírnsnes X 200 m3 
X 7 estanques= 7,000 peces. 

7 ,000 peces X 0.450 Kg por p=z = 3, 150 kg/ cosecha (cosechas cada 8 meses}. 

- Producción final en etapa II (con densidad de 20 peces/m3y uso alternado de estanques): 

20 peces X 200 m3= 4,000 peces/estanque/mes. 

4,000 peces X 0.450 I<g./pez= 1,800 Kg/ cosecha (cosecha mensual}. 

* Diagrama de relaciones. 

1 
léljlaS~. ~------------------..J 
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DATOS DE PROYECTO ( SUn'&SIS) • 'l'enixtepec. Cultiva de Camarón y Langostino. 
* Areas consideradas para el proyecto. 

- Laboratorio 

- Bodega 

- Albergue para trabajadores 

- Cuarto de máquinas 

Caseta de vigilancia 

- Tanques de plancton, eclosión y larvas 

- Tanques de a1macenamiento 

- Estanques rústicos 

- Casa habitación del vigilante 

- Adaptación de fuentes de suministro de agua. 

* Características de la unidad productora de postlarvas. 

a) Laboratorio y cuarto de máquinas: 70 m2 

b) Albergue (86 m2) 

c) Estanques de plancton, eclosión y larvas (404 m2) 

d) Estanque de almacenamiento (80 m2) 

- Estanquería 

- Sistema de conducción y distribución de agua dulce. 

Sistema de conducción y distribución de agua salada. 

- Sistema de conducción y distribución de agua verde. 

área global aproximada: 640 m2• 

* RequerBnientos de la unidad de engorda. 

a) Estanquería (10 hectáreas) construcción rústica. 



- 1 hectárea por estanque 

- Profundidad de 0.60 a 1.00 metro. 

- Vertedor de ademesia por cada estanque. 

b) Casa habitación del vigilante y bodega. 

* Diagrama de relaciones espaciales. 
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IJ]J'<1IDS mi: Jll>IR\OIYJIDC'ro « SJrnl'l!'IES:n:S) • Tecolutla. Cultivo de Tilapia híbrida. 

Corno parte última de los proyectos arquitectónicos pura la producción e industrialización 

de la Tilapia, el Camarón y el Langostino, en Tecolutla Veracruz hemos propuesto esta tercera 

fase en la cual después de las experiencias anteriores, la cooperativa se encuentra en un nivel 

elevado de organización y experiencia para realizar un centro de acopio de productos pesqueros e 

industrialización que contempla aden<1s un área de capacitación con laboratorio para el estudio 

de las csp'2cics pesqueras, ya que se pretende elevar el nivel de conocimientos técnicos en todm 

los integrantes de la cooperativa. 

Este proyecto también contempla una zona de recreación pública con restaurante para contri

buir a incrementar los ingresos de la cooperativa; también se propone un área de riego con agua 

producto de la extracción de los estanques (agua ya utilizada en piscicultura). 

*Superficie del terreno: 118,750.6 m2 

* Area de producción. 

- Nº de estanques: 16; de los cuales 14 son de engorda (2,400 m3 de capacidad cada uno) 

y 2 son para crías de tilapia con capacidad de 217 m
3 cada uno. 

- Area recreativa con restaurante y estacionamiento. 

Area administrativa. 

- Area de cultivo de cocoteros (con riego de aguas de desecho) 

* Area administrativa: Producción e industrialización de especies pesqueras (camarón de la 

unidad de producción de Tenixtepec y Tilapia de Cruz de los Esteros y Tecolutla); y cen

tro de capacitación. Cajones de estacionamiento: 4. 

Administración y vigilancia: 45 m
2 

- /\rea de ventas al público: 40 m2 



E'rigorífico de camarón y pescados varios: 52 m2 

- E'rigorífico de Tilapia: 70 m2 

- E'rigorí.fico de pescado ahumado y salado: 35 .00 m2 

- Area de salado y ahumado: 214 m2 

- Selección de especies, control sanitario y clasificación: 50 m2 

- /\rea de acopio: 40 m2 

- Sanitarios y banas (hombres y mujeres): 70 m2 

- /\rea para tendido de redes y reparación de lanchas: 150 m2 

- 13oclega de herramienta v bodcqa de mantenimiento: 28 m 2 

- 13oclega de alimento par~ espe~ies pesqueras: 55 m2 

- Laboratorio para cuidado de especies pesqueras: 50.00 m2 

- Area de capacitación: 65 m2 

- Patio de maniobras, zona de carga y descarga; área de descans~: 500 m2 

- Plaza de acces~: 90 m2 

(*) áreas a descubierto. 
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SEC!lETARIA 
Tccolutl•, Vn, 

FACULTAD DE ARQUITBCTURA 
TALLER UNO. 
UNIVERSIDAD NAC!OllAL AUTONOMA 
DE LIEXICO. 
hlEXICO, D. P. 

OficioNo. _,:4"'5~5 __ _ 

ASUNTO: El que oc ind.! 
ca. 

De acuerdo a lan nccoaidadee prioritnria.o de la 
población do este Municipio, eolicitn.mos ln amable cooperación 
da eu disciplina paro. atender las eiguientea demandas; ya quo
al no contnr con la il1fraestructura necesaria, no oo garnntizn 
el desarrollo general de nue~tru comunidad. 

-DEMANDAS-

l,- Desalojo de aguas nceraa ( Sistema. de Dreno.je) 
2.- Mojoramianto de ln viviondo. y atonci6n a loo aeentnmicntoe 

irregulnreo. 
3.- Deaarrollo Agropecuario. 
4. - DeeB.ITollo Poequero. 
5.- Desarrollo Turistic·o. 
6,- Dooorrollo Portuario. 
7,- Educaci6n. 
8.- Salud, 
9.- Comun1cacionen. 
10.- Abasto. 
ll.-Recreaci6n. 
12,- Servicioe de Equipa.miento Urbano en General. 

De 
eod.al. 



Casa a001a al lÍ>fl'J 

UNIVERSIDAD AUTUNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA 

Ou acuerdo ni <1n.illsls realizado en las diferentes zolHJS 1 lil canee~ 

tración de sale~ fué la sigulcntC: 

l. Tccalutlü profund 1 dad 1 m. 9: 50 hrs 13 º·'ºº 
2, Tccolutla profundidad 2 m. 10:00 hrs 23 0/00 

3. Tecolutla superficie 9: 50 hrs 2 0/00 .. Cruz de los esteros superficie 2 0/00 

5. Cruz de los esteros profund l dild 1 m. 12 0/00 

6. Cruz de los esteros prof und i d<id m. 12: 10 hrs 18 0/00 

7. Tcnlxtepcc superficie 9:00 hrs t 0/00 

B. Tcnlxtcpcc pr~fundldad 9:00 hrs 16 0/00 

9. Tcnlxtcpec profundidad 2 m. 9:05 hrs 20 0/00 

Lic. l\U!)O rdcanlarü Alvarc7.. 

A~. Michoacin y P111bimt. Col. Viuntint. lrupa11p1. O F. C.P. 09340 Tel 686.Ql-22 



I. ACOi!lll!JIICIOi!l!MIIEl!fl'O CLIJHATICO PASIVO RECOME!IDl\DO PARA LA REGIOll COSTERA 

DEL ~mRTE DEL ES"l"l'IOO DE VJB:RACRJDIZ. 

a). Condición climática básica. 

Para definir la condición climática básica de una dete11ninada región deben ser considerados 

cuatro factores: temperatura, humedad ambiental, viento y asoleamiento. Ia combinación de las C.§. 

·racterísticas de cada uno de esos cuatro elementos definirá el ti¡::o de clima y en consecuencia 

sus ventajas e inconvenientes para el diseño y construcción arquitectónicos. Evidentemente el 

realizar estudios detallados y a fondo ele los factores clinéticos en diversas regiones del pla

neta, dará corro resultñdo unu casi infinitél variedad de cli1Tu1s cli.stintos en los que, por ejemplo, 

pueden tener similitudes en algunos factores (asoleamiento, temperatura y humedr1d) pero diferen

cias en otros (vientos). Para efectos de simplificación, las instituciones que se han interesado 

en el estudio del clima, han elaborado un catálogo de algunos cuantos climas diferentes que por 

sus características, pueden agrupar a los diversos rnicroclirnas existentes en el globo. 

El Instituto Norteamericano de Arquitectos en su libro "Regional Guiclelines far building 

passive energy conserving homes" (publicado originalmente por el Instituto en 1980 y editado en 

versión castellana por He11nann Blume editores), ha distinguido 16 tipos diferentes de climas ele_!! 

tro de los cuales se ubica el "tropical oceánico" que se encuentra muy próximo a las caracterís

ticas climáticas de la Villa de Tecolutla, Veracruz. 

Ia descripción climática para el tipo "tropical oceánico" dice textual.mente: 

" Es esta una región climática atemperada por la vecindad del océano y que se caracteriza 

por su importante asoleamiento anual y sus temperaturas confortables durante casi toclo el 



afio. Mientras las temperaturas mínima y máxima en el mes de Agosto (el más caluroso) osci

lan entre los 25°C y los 32°C, las propias son en Enero de 15°C a 26°C. Mediante una res

puesta adecuada de diseno a los posibles problemas climáticos llegará usted fácilmente al 

confort pasivo (sin el recurso de sistemas mecánicos) de su casa en esa región. El control 

natural del sol y la ventilación natural, para interceptar la radiación directa y mantener 

los niveles adecuados de circulación del aire, pueden convertir este clima templado y húme

do en enteramente confortable. La elevación de las casas sobre el terreno (en orden a .;u 

ventilación y su protección de las inundaciones), la utilización de celosías (para captar 

las brisas oceánicas) , la construcción en torno a la casa de porches abrigados mediante pa~. 

tal.las (para la habitación extramuros), el sombreamicnto ele las ventams y c·l acab¡:¡clo ele 

las cubiertas en materiales que reflejen el sol son otras t¡:¡ntas soluciones para asegurar 

el necesario control natural del asolcamiento y la ventilación natural que garanticen la e.§_ 

tabilidad de las condiciones de confort durante todo el afio." 

b). Algunas recomendaciones para el diseno y construcción arquitectónicos en esa región. 

Las recomendaciones realizadas para disefiar en el clima "tropical oceánioo" son, por orden 

de importancia; favorecer la exposición a la amabilidad ele ese clima, mantener fuera del edifi

cio el asoleamiento, permitir la mejor ventilación y refrigeración por el viento y evitar la 

creación de humedad adicional. 

1. Favorecer la exposición a la arrebilidad de este clima confortable. 

* Evitar los emplazamientos sometidos a condiciones microclimáticas de sobrecalentamiento. 

* Construir en terrenos a~plios y despejados para una mayor exposición a las condiciones de 

confort térmico. 

* Preferir la planta alargada para reducir la ganancia interna de calor y aumentar la expo-



sición del edificio al exterior. 

* Construir espacios de habitación extramuros, tales como galerías y terrazas. 

* Abrir ampliamente la construcción exterior para integrar sus espacios interiores a los de 

habitación extramuros. 

* De preferencia aislar las áreas generadoras de calor tales como cocinas y cuartos de bano, 

de los espacios habitables principales del edificio. 

2. Mantener fuera del edificio el asoleamiento. 

* Decidir el emplazamiento y proyectar sus áreas ajardinadas y remodelación del suelo en o_I 

den a minimizar la ganancia solar de laCR<r< en Verano. Las superficies asfaltadas son muy refleE 

toras y contribuyen a elevar la temperatura. 

* No orientar las fachadas más largas del edificio hacia el sol del Oriente y del Occidente. 

Sólo los lados de la casa expuestos al Norte y al Sur pueden sombrearse fácilmente. 

* Orientar las construcciones hacia patios interiores y espacios abiertos bién sOinbreados. 

* Prolongar los aleros de las cubiertas para sombrear los muros y sus huecos. 

3. Permitir la mejor ventilación y refri~eración por el viento. 

* Proyectar el edificio en orden a conseguir la máxinia ventilación sobre, bajo y a través 

del mismo. 

* Disenar muros y desvanes bién dotados de huecos para favorecer la circulación del aire 

i:or el interior de la edificación en Verano. 

* Construir espacios exteriores protegidos por celosías capaces de reflejar el sol, alejar 

a los insectos y estimular la salida del aire caliente ascendente. 



4. Evitar la creación de humedad adicional. 

* No situar vegetales prcx1uctores de humedad en el recorrido del viento hacia el edificio. 

* Preferir el uso de sistema de riego subterráneo de jardines o por gotee para evitar el 

uso de aspersores o rociadores. 

* Ventilar bién las cocinas y cuartos ele banos para eliminar la humedarl que flhÍ se produce. 

:n. PRHICIPIOS Y FIIJJUCIORI1HUIDTO DEL SIS'l'fil!A INTEGRAL DE RECICL.!\l!ilfill'IDOl lllllB: 

llllll:SECliOS ORGA!UCOS (SIROO). 

El Sistema Integral de Reciclamiento de Desechos Orgánicos ( SIROO) , es w1 sistema creado 

con el fin de ayudar a combatir la contaminación del mc-'Clio ambiente mediante la aplicación de 

tecnologías alternativas de bajo costo y fácil manejo; su solución está orientada también al tr~ 

tamiento ele las aguas negras y basura orgánica. 

Es W1 invento mexicano ya experimentado en algW1as regiones del país; ha sido clisenaclo por 

el grupo Tecnología Alternativa que está coordinado por la Arquitecta Josefina Mena Abraham, con 

patente Nº 189-208 y número de registro 85896. 

La ventaja que proporciona este sistema es el hecho de que transfonna la basura en abono 

orgánico, además del tratamiento de las aguas residuales que se pueden utilizar para el riego de 

los jardines y hortalizas, ahorrando así el agua potable que actualmente se utiliza para tal fin. 

A través de este sistema se reciclan todos los desechos orgánicos, es decir, todos los des

perdicios que son biodegradables o factibles de descomposición (papel, cartón, desechos vegeta-

I6I 



les). Hay varios elementos que deben favorecer el proceso. para que el SIROO funcione correctameQ 

te: temperatura, asoleamiento, pH, aireación, contenido.deagua.y proporción Carbón/Nitrógeno. 

Dichos elementos favorecen el desarrollo ele mitroorganismos que degradan la materia y la 

transfonnan en abono orgánico con muy alto contenido de Nitrógeno. 

Existen dos tipos básicos de SIRIYJ: 

a). Seco: cuando el sistema se localiza exactamente debajo de los servicios sanitarios, el 

agua que se utiliza unicamente sirve para mantener el porcentaje de humedad correcta de 50% a 

60% que el proceso de composta requiere y no para transportar la excreta. 

b). Húmedo: cuando el sistema se encuentra retirado de los servicios sanitarios, y por lo 

tanto necesitamos del agua como elemento transportador de la excreta y la orina. 

El SIRIYJ húmedo combina seis principios para su operación: 

1. Separar las aguas residuales: se deben tender dos redes desde su origen en los diversos 

aparatos sanitarios separando los excusados de todos los demás muebles. De este modo se evita la 

mezcla de aguas jabonosas y aguas negras en una misma red. 

2. El sistema de doble receptáculo permite desdoblar horizontalmente las dos fases del pro

ceso de descomposición aeróbica¡ 

a). Mezcla de excremento-orina con materia orgánica para descomposición de la misma y elimi 

nación de patógenos. 

b). Secado. 

62 



3. Sedimentación acelerada de los lodos de entrada en un tanque de sedimentación de evacua

ción con frecuencia horaria. Las características de estos lodos (relación Carbón/Nitrógeno, pH, 

etcétera), el uso al que van destinados y el modo de obtención de los mismos constituyen la ca

racterística principal del SIRDO. 

El Nitrógeno que contiene la orina se volatiliza rápidamente por lo que el vaciado tiene 

que ser frecuente para mantener la relación Carbón-Nitrógeno adecuada. 

4. Clarificación alternativa de las aguas afluentes del tanque de sedimentación correspon

diente a los 2 períodos de operación de la cámara biológica de doble receptáculo. Esto elimina 

la necesidad de limpieza en uno u otro lndos del tanque. 

5. Aprovechamiento total de los desGchos orgánicos en la cámara biológica donde los sanita

rios se mezclan con la basura orgánica. Esto implica separar de la basura aquellos materiales no 

biodegradables (metal, vidrio, etcétera). 

6. El uso de la energía solar en la cámara biológica para evaporar los lodos de entrada de.§_ 

pués de que los mismos han permitido la distribución de la materia orgánica contenida en los ex

crementos, manteniendo así el porcentaje de hwnedad entre 50 y 60% adecuado para los procesos de 

aerobiosis a pesar de que el excremento entra en forma de lodo y no en forma seca directa como 

en el ceso de la cámArn nbonera tradicional. 

El SIRIXl húmedo consta de 5 partes que funcionan de la manera que a continuación se detalla: 

1. Dos redes de tubería para transportar separadamente las aguas negras y las aguas jabono-



sas. 

La red de aguas negras lleva las aguas de los excusados hasta los tanques de sedimentación 

adyacentes a las cámaras biológicas para su descomposj.ción. La red de aguas grises o jabonosas 

llevan las aguas de los lavaderos, fregaderos, lavabos y regaderas hasta un filtro biológico co

lectivo para el reciclamiento de esas aguas para el riego de áreas verdes. 

La separación de las redes es necesaria porque las aguas grises contienen sales insolubles 

·de sodio que son generadas por los detergentes además de tener un pH muy elevado por lo que su 

alta alcalinidad es dafiina para el abono ya que ambas sustancias son opuestas a los procesos biQ 

lógicos. Es por ello que no debe pe1111itirse su acceso a las cámaras biológicas, pues de lo con

trario imp.....~irían la acción de las b~ctcrias en los procesos de descomp:>sición aeróbica. 

Las aguas negras contienen bacterias del tipo aeróbico y también anaeróbicas, siendo la ma

yoría de estas últimas. Su eliminación ocurre al proporcionar oxÍg8no, bajo contenido ele agua y 

calor. Por el otro lado, las bacterias aeróbicas requieren carbón para alimentarse y nitrógeno 

corno combustible. El primero se obtiene a p~rtir ele lo basura orgánica, mientras que el segundo 

se encuentra en los lodos de entt·nda a la ccirnara biológica, proveniente ele Ja orina. 

2. Filtro biológico. Es un pozo ele planta circular impermeabilizado a donde llegan las aguas 

grises que contienen ciertas partículas de material orgánico (provenientes del fregadero). Caen 

sobre un cono dispersor que pe1111ite la aireación del agua y la digestión aeróbica de la materia 

orgánica que contiene en forma de pequefios residuos. Acto seguido atraviesa una capa ele arena fi 

na y una ele grava que guarnece el fondo desde el cual suben por el principio de vnsos comunican

tes a través de un dueto vertical y salen prácticamente clarificadas y filtradas apropiadas para 

su utilización en el riego de zonas de jardín u hortalizas. El agua filtrada es aproximadamente 

la tercera parte de la dotación. 



3. 'ranques de sedimentación adyacente a la cámara biológica. Son tanques impenneables en lm 

cuales se separa el agua de los materiales orgánicos sólidos suspendidos en ella. Esta separa

ción se efectua ¡:or medio de la sedimentación de las partículas; mientras estas se encuentran s.1:1. 

mergidas sufren una descom¡:osición anaeróbica y gran parte del Nitrógeno contenido en los excre

mentos (especialmente en la orina) se volatiliza. Por ello el proceso debe ser muy rápido. 

Durante la descomposición aeróbica que se produce en la cámara biológica se requiere el Ni 

.trógeno debido a que las bacterias obtienen su energía del carbono contenido en los desechos só

lidos. La constitución de su sustancia depende del Nitrógeno. La pro¡:orción en el abono debe 

fluctuar entre una y dos partes de Nitrógeno por treinta de Carbono. 

Ias aguas negras permanecen de 24 a 48 horas en los tanques de sedimentación, tiempo sufi

ciente para sedimentar la materia orgánica, evitando así reducir la demanda bioquímica de Oxíge

no que es del orden de 70 a 80% entre la entrada al tanque de sedimentación y la salida a la cá

mara biológica. Se logra acelerar la sedimentación colocando obstáculos para impedir el libre ~ 

so del líquido. 

4. Cámaras biológicas. Son dos receptáculos gemelos que. se usan alternativamente cada seis 

meses correspondiendo al uso de los dos lados del tanque. En estas cámaras se efectua la descom

¡:osición aeróbica de la materia orgánica de los desechos domésticos y agrícolas y los lodos pro

venientes del torq.n de sedimentación. la cámara está suficientemente aireada mediante ventilas y 

extractores de gravedad. Además cuenta con un colector solar que elimina por evaporación sin pe~ 

der demasiado cdluL- t:l ~xceso de uguu contcnid:i en el lixlo y event1J~lmr-mtP en la basura recolec

tada en dias lluviosos. 

5. cama de evapotranspiración. Está constitúda por surcos a los lados del tanque. Están i!!! 
permeabilizados, y por una tubería perforada colocada en la parte más profunda dentro de una ca-



pa de grava, llegando las aguas residuales al tanque de sedimentación después de pasar por el 

banco clarificador que está en uso; la grava está recubierta por una capa de arena que a su vez 

soporta una capa de tierra donde se cultivan las plantas de ornato que ayudan a las aguas que t2 

davía contienen gérmenes patógenos se evapotranspiren, al rnisrro tiempo que las plantas vegetales 

se mantienen constantemente regadas sin que exista la necesidad de emplear agua potable que pue

de servir para consurro doméstico. (Texto clel fw1cionamiento clel SIROO húmedo proporcionado por 

·el Grupo Tecnología lllternativa. Coordinadora: Arq, Josefina Mena /lbraharn, a quien expresamos 

nuestro agradecimiento y reconocimiento) . 

•) t#llOAD ~llOADTDIA 
01 A•ONO Olal'UtflOlf TV.,. o• 

a.Al.IDA D• 1.;:oo• 


	Portada
	Índice
	Presentación
	Primera Parte. Fundamentos Generales
	Segunda Parte. Tecolutla: Estudio Urbano
	Tercera Parte. Unidad de Producción Pesquera: Proyectos Arquitectónicos
	Apéndice



