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PRESENTACION 

CENTROS llISTORICOS. 

Con base en un estudio del Programa Regional de Patrimonio Cultural (PNUD - UNESCO), se 
tratará a los Centros Históricos como: 

a) áreas sociales, o sea, como lugares de vida y trabajo; 

b) áreas económicas, es decir, espacios con actividades formales e informales, vinculadas a la ciu
dad, de la que constituyen un distrito m:is, y a la región; 

e) áreas culturales, como testimonios de la historia social y de la historia de la arquitectura y del 
urbanismo que contribuyen a la identidad cultural del país y de sus hubitames; 

d) áreas urbanísticas, con ejemplos arquitectónicos, espacios urbanos y usos del suelo que refle
jan, en parte. formas de vida y aportes ested~os del pasado, parcialmente rro<!ificados por el pro
ceso socioeconómico y e.le urbanismo contemporáneos; 

e) un medio ambiente sujeto a la presión e.le ciclos c¡¡mbiantes en la historia de la ciudad y de la 
región. 

EL PROBLEMA. 

Los Centros Históricos han sido definidos como 'todos aquellos asentamientos humanos vivos, 
fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como 
representativos de la evolución de un pueblo'. 

La idea de la 'ciudad-museo· aparece nítidamente contrapuesta a la exigencia de revalorar a un 
centro histórico, no solamente en función de sus monumentos sino, esencialmente, en función de 
sus habitantes, que son los destinatarios prioritarios de la recuperacicín cultural. 

La naturaleza de los centros históricos, como se deduce e.le lo dicho, no se agota en la estructura 
física. El patrimonio :m1uitectónico de los centros históricos está indisolublemente unido al valor 
social de la población que los habita y, por ende, la acción sobre el conjunto no debe atender sólo 
Jos aspectos físicos. 

De la interacción entre los centros históricos y las áreas de expansión urbana y e.le influencia in
mediata surgen, precisamente, los problemas vitales de aquellos: los usos del suelo y la transfor
mación inconveniente de las funciones de los espacios abiertos, la congestión en las víus de 
circulación. la generación de problemas ambientales y la destrucción del paisaje natural, la con
centración en ellos de problemas de empleo y e.le aba;tecirniento, la declinación en la calidad de 
los servicios. incluida la vivie:nda, la c.lestrucciñn del tejido urbano y la expulsión de los habitantes. 
En definitiva, el deterior;1 de la calidad de vida y la pérdida de valores culturales esenciales. 
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En una perspectiva real de rescate de estos testimonios cultu.i;ies. a1l!ndiendo los aspe..:tos so
cioecon(m1icos de la poblaciún residente. se de 11er:in por lo tanw concebir modificaciones en di
versos ámbitos de las políticas del Estado sobre vivien(!a. crédito. empleo. obras públicas. 
capacitación, desarrollo regional y comunitario. etcétera. ademús de programas específico' para 
los centros históricos. 

En América Latina dos parecen haber sido las causas del deterioro individ11al y de conjunto de 
edificios, así como de centros históricos o ciudades histúricas enteras. La primera, los cataclismos 
naturales. La St!gunda causa se relaciona con la negligencia pública y privada. Sin un respeto por 
las tradiciones locales y regionales, sin una legislación y control que protegieo;e contra la destruc
ción de obras significativas y sin recursos para promover una adecuada restauración, numerosas 
obras individuales han desaparecido para siempre, en tanto que muchas otras han sido simple
mente m:mtenidas para evitar que defectos estructurales provoquen da1ios aún más difíciles de 
reparar. El abandono y ias rápidas y con frecuencia poco auténticas tareas de mantenimiento difi
cultan también las obras de restauración. 

OB.JETIVO DE LA TESIS. 

La problemática latinoamericana no es ajena a un programa de restaurac10n, conservacton y 
puesta en valor del patrimonio cultural, si comenzamos a pensar que centros históricos y zonas 
monumentales, como también tradiciones llfales y tecnológicas endógenas, forman parte del pa
trimonio de una nación, y en la medida en que ubiquemos el problema de la restauración y de su 
revalorización dentro del contexto global de desarrollo de las ciudades modernas podr{m enfocar
se los condicionantes y los factores socio-económicos que coexisten junto con el deterioro de las 
zonas monumentales o de los centros histórkos, y que son su lógica consecuencia: el hacinamien
to y las precarias condiciones de vida de los habitantes que en ellos residen. Nuestro estudio será 
enfocado bajo esta óptica. 

En el caso de los centros históricos, las acciones destinadas a conservar y rehabilitar el Patrimonio 
Cultural reguladas por un criterio moderno del urbanismo y la conservación/restauración. deben 
velar para que no se produzca una situación en la cual. con el fin de salvaguardar el patrimonio. se 
deje a los habitantes sin viviendas ni recursos. al mismo tiempo, evitar que estos y los turistas con
tribuyan a su deterioro. 

ALCANCES 

Ante la complejidad que implica cualquier intervención en los centros históricos y por efectos de 
tiempo, hemos planteado nuestro trabajo como 'un primer acercamiento' de solución a la proble
mática de morf,ilogía e imagen urbana. en el proyecto de rehabilitación del Mercado Municipal 
de Tlacotalpan, Veracruz. 

DELIMITACION TEMPORAL Y FISICA. 

La historia de Tlacotalpan puede dividirse en sus rasgos más generales en dos períodos. El prime
ro de ellos comprende el de la producción de caria de azúcar y t!I segundo el de la ganadería. En 
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ambos casos las actividades comerciales son relevantes. aunque su mayor desarrollo ocurrió en e}.. 
prin1cr pe rindo. '•~ 

El ciclo de la caña comprende algL:nos años de fin del siglo XIX hasta el C>tallido de la ReV<llu
ción Mexicana en 1 C) !O, y müs concretamente, hasta que se inicia el reparto ~1grario y se disuelve 
la gran propiedad terrateniente. Este período también se encuentra ligado con la construcción del 
ferrocarril del Istmo, que resta importancia al papel de centro comercial regional que venía de
sempeñando hasta ese momento la ciudad de Tlacotalpan. 

El período ganadero, que y.i manifestaba un rápido desenvolvimiento en el seno del ciclo de la 
caña, cobra independencia luego que desaparece Ju hegemoníu económicu y política ejercida por 
los ingenios y el capital comercial articuludo a esa actividad. 

Es así como el gran auge que alcanzaba Tlacotalpan se vió debilitado poco u poco y a partir de 
esos acontecimientos su desarrollo económico y social se revela francamente mediocre. De ese 
decaimiento no se recuperaría sino después de 35 uños. 

Otro período que se marca en la historia del municipio, es Ja creación de Ju Comisión del Río Pa
paloapan, que en 1949 formó el presidente Miguel Alemán; y que revive la producción de caña de 
azúcar, estatiza los ingenios más importantes y desarrolla otras ciudades (Cosamaloapan) en de
trimento de Tlacotalpan. La construcción del puente que liga a Ja región con la carretera que va 
de Veracruz a Ja zona de los Tuxtlas, fue la puntilla al letargo que venía experimentando la ciu
dad. 
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INTRODlJCCION 

Inmersos en la peor crisis ecumímica de l\kxicu, en este siglo se da un fenómeno cíclico que obli
ga periódicamente a un cambio en las di>tilllas formas del capital con ajustes a! interior de las 
fuerzas productivas y donde t::I sistema ecoitómico se ve obligado a efectuar cambios en sus proce
sos productivos y en su aparato de dominaci1ín. 

Particularmente esta crisis económica co11lleva al fenómeno de 'redistribución territorial de la 
planta productiva'. consistente en la necesidad de generar nuevas regiones de produ.:.ción indus
trial y agrícola, generando una descentralización sólo en el aspecto productivo, conservándose in
tacto el centralismo político y administrativo. 

A partir del fenómeno de redistribución territorial. el país tiene mayor agudización de las contra
dicciones sociales por el heterogéneo desarrollo de las diferentes regiones productivas. La des
centralización del aparato productivo está generando, gracias a las propias leyes de acumulación 
capitalisw. desequilibrios de todo orden entre la región cercana al imperio y la región mús alejada 
de éste: el sur. 

De lo anterior se desprende que la política económica estatal del actual régimen sea buscar un 
equilibrio de desarrollo entre 4 regiones fundamentales del país: la frontera norte, la zona centro, 
la región petrolera del Golfo y el úrea del Pacífico. La norte, centro y Pacífico se ofrecen al mejor 
postor, ya sea capital norteamericuno, japonés, francés o alemán. La zona del Golfo se considera 
estratégica y de interés nacional, donde sólo interviene en su explotación el Estudo Mexicano con 
todas las implicaciones que esto conlleva. 

De acuerdo a esta distribución territorial, nuestra ubicación dentro de la zon¡¡ petrolera nos obli
ga a analizar toda Ju problemática de desarrollo que ésto implica. 

Zona estratégica y de interés nacional, generadora de grandes desequilibrios de la economíu del 
lugar y motivudora de transformaciones espaciales y de contexto en tiempos breves. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

l. MARCO TEORICO. 

La industrialización de un sitio urbano tiende a atraer población de zonas próximas; las ciudades 
que ya tenían relativa expresión urbana por haber sido importantes centros comerciales, termina
ron por industrializarse. Al aumentar la densidad de ocupación humana y económica las autorida
des deben invertir grandes sumas en la ampliaci1ín de servicios urbanos, este hecho encarece el 
suelo de las áreas mejor atendidas quedando reservadas a los individuos de mejores recursos y a 
las empresas. 

Por otro lado, el vaciamiento de población y actividades econúmicas de muchas regiones, conlleva 
un desperdicio de recursos al abandonar habitaciones y equipos de servicio total o parcialmente. 
por lo cual los recursos naturales son subutilizados. También hay un desperdicio de recursos hu
manos cuando la emigración de las actividades 'lo es seguida inmediata111ente por la de la pobla
ción. 

Este proceso implica una transferencia de actividades del campo a la ciudad, pero este fenómeno 
se da en favor de algunas regiones vaciando a las demás. Estas desigualdades regionales tienden a 
ser el principal motor de las 111igraciones. 

La forma en que se manifiesta este vacia111iento varía de acuerdo a las circunstancias locales y re
gionales. En algunos lugares la econo111ía se especializa en la producción de una o 111ás 111aterias 
primas, y cuando éstas se destinan a la industria nacional se habla de 'colonialismo interno'. 

En otros lugares la econo111ía se halla al 111argen de la división interregional del trabajo, cerrándo
se sobre sí mis111a en base a la producción para la subsistencia. En cualquier circunstancia, el nivel 
de vida de la población se 111antiene bajo, los horizontes culturales permanecen cerrados y las 
oportunid:.des econó111icas casi no exbten. 

Los factores de expulsión que llevan a las migraciones rnn de dos órdene;: factores de cambio, 
que derivan de la introducción de relaciones de producción capitalista en esas úreas. lo cual pro
voca expropiaciones a campesinos. expulsión de agregados. aparceros y demás agrigultores no 
propietarios con el objetivo de aumentar la productividad en el trabajo y disminuir consecuente
mente el nivel d.e empleo; y factores tle estancamiento, que se 111anifiestan en forrna de una cre
ciente presión de la población sobre una disponibilidad de üreas cultivables, que puede ser 
limitada tanto por la insuficiencia física de la tierra aprovechable como por la monopolización de 
gran parte de ésta por los grandes propietarios. 

Desde el punto de vista econ6mico. los factores forman parte del mismo proceso de industrializa
ción en la medida en que éste alcanza a la agricultura. trayendo consigo cambios en la técnica y. 
en consecuencia, aumentos de la productividad en el tiabajo. Los factores de estancamiento re-
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sultan de la incapacidad de 1<1 tierra. Lw, factores de c.1rnbio provocan un flt1jo masini de emigra
ción que tr<1e como cum,ecuend;1 11n:1 rL"d11cci<m del t:1111af10 <1hsoluto ¡.Jc l:.i po!Jla.:iú11 rural. 

Las úreas de minifundios donde actúan típicamente los factores de estancamiento, origin;m im
portantes flujos migratorios de estación: muchos trabajadores se desplazan hacia otras üreas agrí
colas donde participan de las cosechas y después regresan. 

Debido al impulso que tuvo la Cuenca del Papaloapan se diú en la zona una fuerte inmigración 
en el período de 1950-1960, con gente proveniente principalmente de los municipios cercanos de 
los estados de Puebla y Oaxaca. 

Los municipios de inmigracicín formaron una zona horr.ogénea a lo largo del Papaioapan (Tuxte
pec, Cosamaioapan). 

La migración es un fenómeno de expulsión de población de áreas rurales reprimidas. La pobla
ción rural tiene que emigrar hacia donde real, potencial o imaginariamente hay posibilidades de 
empleo. 

De esta manera, la región del Papaloapan creció acelera<lamente por migraciones, los recién lle
gados, por carecer de preparación, fueron asignados a los peores empleos habitando los espacios 
urbanos menos aprecia<los, formándose así los cinturones <le miseria que evidencian desigualda
des económicas y sociales. 

1.1. REGIONES EN EL PROCESO ECONOl\11CO DE VERACRUZ. 

De acuerdo con la actual política de desarrollo en Veracruz. destacan 3 grandes zonas caracterís
ticas por la rama de actividad que desempeñan: 

La norte, que se distingue por el desarrollo de extracción petrolera y en menor escala por una co
lonización agrícola. 

La zona sur, caracterizada por una política de maneJo de presas hidráulicas, acompafrnda por la 
creación de nlicieos de población y por el impacto de la industria petroquímica del complejo 
Coatzacoaicos-Minatitlán, el cual posee gran poder atractivo de migraciones y de mar?ri lle obra 
del mercado de empleo, tanto interior como exterior del eswdo. 

La zona central; destacada en el sector comercio, la actividad portuaria y desarrollo agrícola (ha-, 
ciendas basadas en el cultivo de caña de azúcar y la ganadt!ria). 

Veracruz. Jalapa, Córdoba y Orizaba, son ciudades rodeadas de una campiria salpicada por comu
nidades con pequeñas industrias agro-alimentarias tales como ingenins azucareros o beneficios 
del café. 
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2. 1\IAl{CO llISTORIC0'". 

El estado de Veracruz es uctuulmcnt;: un~ de las entidades fcderativ;1s que garantiza. alin dentro 
de los problemas de la crisis ewnc'>micu. una mejor posibilidad para le desarrollo econc'1miw. Sus 
71.699 kilómetms cuadrados de superficie. lo ubican en el oncearn lugar en el país por su c.\ten
sión territoriul. encierra potentes recursos naturales que permiten una 1·aricdad considerable de 
acli\'idades económic:.is. desde J;1s plantaciones de café en Ja montaña. hasta Ju extracción y refina
ción de petróleo en las proximidades del Golfo de l'v!éxico. Toda su faja costera, definida por una 
extensa plunicie, con una fertilidad extraordinaria y, en la actuulidad. adecuadumente ::omunicada 
con el centro del país. es objeto de un agresivo desenvolvimiento de actividades ;1gropecuarias de 
fuerte matíz empresarial. 

Tanto el puerto de Veracruz. como dos de sus ciudades mús importantes: Orizaba y Córdoba, for
m:i:i con Ja ciudad de Puebla y el Distrito Federal. uno de los ejes o corredores industriales mds 
imporiantes del país. 

Ese 'despegue' económico no se ha traducido sin embargo, en beneficios generales a la pobla
dón. Existe en Ja entidad un fuerte contingente de población plenamente desligada del desarro
llo. En este caso encontramos a Jos indígenas que viven en las zonas cafetaleras y a una ma;a de 
campesinos, reducidos cada vez m:ís a peones asalariados. que sufren los efectos del c.Jesurrollo 
del capital y el de las expectativas de mayores ganancias financieras en el menor tiempo posible. 

El municipio de Tlacotalpan, inmerso en esa dinámica, no deja de compartir fenómenos estructu
rales que son generales a Veracruz, comunes a todo el país. 

El estado de Verncruz cuenta con excelentes condiciones naturales para desarrollar la actividad 
pesquera, tanto en altamar como en aguas salobres y dulces. La pesca constituye una actividad de 
gran trascendencia para esta entidad: en el nivel nacional Verncruz participa con Ja quinta parte 
del producto pesquero generado. 

Por mra parte, su Jocalizaciün geogrüfica en rclaciún cnn Jos centros consumidores m;ís impurtan
tc5 del país, la sitúa como el principal proveedor de producws marítimos para el consumo huma
no. 

En cuanto a las vías de comunicación para trasladar los productos hasta los centros de consumo, 
la entidad cuenta con Jo necesario para el fücil acceso a todas las grandes ciudades del interior; 
posee también servicios bien organizado; de transportación en Jos principales puertos de Ja enti
dad como Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado. 

Estas circunstancias han permi1ido a Veracruz figurar como uno de los estados mús importantes 
del país. Sin embargo se observan c;irencias en el aspecto econt'lmico. sohresalieildo el desequili
brio regional y Ja falta de intcgr;1cic'1n d~ Jos sec1orcs que conforman !:1 <X<HWmia. 

El desequilibrio interregional. se detecta entre Jos principales polos de desarrollo de la entidad: 
Tuxpan-Pozarrica, Coatzacoalcos-i'vlinatitlán v Célrdoba-Orizaba: dado su creciente participacicín 
en el producto estutal y el consecuente rczagc; de las derrnís zonas. 
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Debido a la desiguul distribucicín de los recursos agrícolas: :1gua y tierra principalmente. se han 
creado dos sectores bien diferentes y polarizadu,. uno modernu dc ricgo y utro atrasado. Este he
cho se ha visto agravado por la pnlític;1 e>tatal de im·ersion.:s dedicada> a\ campo. 

El sec!IJr moderno contribuye mayoritariamente con el 1·alor de la produccicín agrícola nacional y 
el abastecimiento de productos a la industria y a !u exportación. aLlemüs de proveer insumos e in
gresos considerables a los empresarios. 

El sector atrasado, tradicional; produce relativamente poco, genera pocos ingresos. produce fun
damentalmente para la subsistencia. y en él vive el grueso de los campesinos pobres. 

Se ha generado una polarización de la tenencia de la tierra. donde se cncuentrnn desde neolati
fundistas, rninifumlistas (cjidales y privados), lw~ta jornaleros agrícolas. Hay una alta concentra
ción de la propiedad de la tierra en favor de la agricultura moderna, lo que ha contribuido u la 
formación de una nueva burguesía rural que tiene su principal apoyo tanto en la política estatal 
corno en las agro-industrias transnacionales que trabajan en nuestro país. En el extremo prevale
ce el rninifundisrno (ejidal y privado) consider(indose que la mayoría de los predios registrados 
pueden catalogarse corno de 'infrasubsistencia', el rninifundisrno, se ve acentuado por la 'atomiza
ción' gradual de la propiedad campesina la cual genera. entre otras cosas. expulsiún de la mano 
de obra del campo, las emigraciones rural-urbanas. el jornalerismo, el bracerismo. y la desocupa
ción y subocupacicín de los trabajadores en el campo. 

Respecto a la poblacicín económicamente activa, tenemos que hacer una diferencia entre los de
cenios pasados y el Ciltirno ( 1970-1980), es decir, entre una fase de desarrollo constante y la del 
deterioro econornico actual ligado a la crisis nacional y mundial. 

Entre 1940 y 1970, la población activa del estado ha crecido en 500 mil personas (236 mil de 1950 
a 1960: rnds del 36% y 113 mil de 1960 a 1970: más del 13% en relación con una urbanización rd
pida) ligada a un crecimiento igualmente rüpido de la industria y de los sectores de servicio. Esta 
evolución fue idéntica a la del país. · 

Al inicio, el sector prim:1rio rnnociú un desarrollo fuerte (má' 42'i'll. aunque en la ReptHilica la 
evolución fué de müs 27':·[ en el pri1J1er paso y de m;ís 38% en el segundo: diferencia que puede 
explicarse para una industrializaciún m:ís débil en el estado comparativ:1111entc al promedio na
cional (más 49% de 1950 a 1960. contra más Ci3% en el país durante el mismo período). Pero a 
partir de 1960 se operó un cambio: el descenso del sector primario, el cual se explicó corno una 
consecuencia de las decisiones económicas tendientes a propiciar la industrializadcín en relación 
con el desarrollo de la petmquí1r'..;a. Eso supuso necesariamente cambios en la asignacicín de la 
mano de obra por sectores: de las actividades agropecuarias a las industriales y de servicios. Esto 
fue precisamente lo que ocurrí() en el sector primario en el decenio 1960-1970. y en consecuencia. 
notarnos que en este período las otras dos r:1m:1s de accil·idades sc incrementaron: 27.7\'c el sector 
secundario, y 34.4% el sector terci:1rio: d;1ndo siempre• la preferencia a este tiltimo sec.:wr. 

En el último decenio, el sector primario presenta una disminucicín que se acentúa en este perío
do; en cambio, el sector terciario experimenta :1u111cntos en su participucicín porcentual, sin em
bargo son menores en este Ciltimo dccenio a consecuencia de la crisis económica, pues 
seguramente el elevado porcentaje de 'insuficicmcmentc cspecificmlos' de 1980. viene en buena 
parte de la desaparicic\n de cm 11leos en estas ranws de actividad (comercio y servicios). Lo mismo 
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se nota respecto al sector secundario. el cual aumente\ de llJ(1() a 1'!70 p;m; bajar en l'I pl'rí11do de 
1980. 

En las regione~ veracruzanas notalllos una diferente evoluciún clllre las ramas de activkiad. Pre
domina la rama agropecuaria en regiones colllo Chicontep•?c, 1'{J1rnco. Los Tuxtlas y \fortínez de 
la Torre, con proporciones menon~s que el promedio estatal. Al contrario, <'n regiones como 
CoaLrncoalcos-Minatitlún. Veracruz, Poza Rica y C<irdoba-Orizaba. Ju rama di! las industrias tie
ne participaciones porcemuales elevadas. La industria extractiva se encuentra concentrada en 
más de dos terceras partes de la zona de Coutzacoalcos-Minatithín. región que también aloja a la 
industria del petróleo así como la zona de Tuxpan-l'oza Rica. y que, en conjunto, proporcionan 
nueve de cada diez empleos en dicha rama. La industria de la transformación est{J concentrada en 
las regiones de Córdoba-Orizaba, Veracruz y Jala1n1, que dan trabajo al ()()%de la poblaciún que 
se registró ocup::Ja en este sector de actividad. 

2.1. DENSIDADES Y TIPOS DE ACTIVIDADES. 

El abanico de las densidades es grande; v;1 de las densidades nulas a las superiores a 200 hab/km', 
como es el caso de Coatepec-Jalapa. o Ccírdoba. ¡\fás esp<~cíficalllente recrmocemos. en el norte 
de Veracruz, el contacto entre la alta y baja huasteca. La regicín totonaca es una zona de baja po
blación entrP. PapJntla y Martínez de la Torre rode;1da de fuertes densidades. r\l sur de Veracruz; 
Tierra Blanca, los límites de Oaxaca y de Playa Vicente, están rodeados de poblaciones de las sie
rras de Los Tuxtlas. 

Así pues, se cuentan de 0.5-1 empleos por hectárea en las grandes plantaciones de caña, alrede
dor de San Cristóbal (Papaloapan); pero de 25 a m:ís de 100 hab/km' en el orígen de los cultivos 
cafetaleros de Córdoba y Jalapa. así como en la zona totonaca del norte (Papantla), donde encon
tramos café, plátanos, naranjos y vainilla. 

Notamos también que estas variaciones de densid;id corresponden a la adaptaci(Jn de diferentes 
economías al medio natural. Son los suelos en l;1s pendientes de los volcanes. los que cuentan con 
lo esencial para las pbntacioncs de café: mientras que los llanos y los valles aluviales son los que 
concentran la caña. 

El estado de Veracruz debe el crecimiento de su población en una buena parte a las aportaciones 
migratorias. Los municipios de inmigración formaron una zona homogénea a lo largo del Papa
loapan (Tuxtepec-Cosamaloapan) y sus afluentes (San Juan Evangelista, Playa Vicente y Salta 
13arranca), así como en la región de Coutzacoalcos-Minatitlün. En el centro y al norte del estado 
la inmigración es más difusa, en forllla de 'islotes· alrededor de las ciudades (Jalapa, Veracruz). 
pozos petroleros (Coatzintla, Poza Rica, Tepetzintla), de las regiones de grandes plantaciones ca
fetaleras (Sierra Zongolica) y de plütano:', (Martínez de la Torre). 

De manera general. las sierras (excepto Zongologica). así como los llanos y los l'IEMONTS del 
centro de Veracruz, son regiones de emigraci6n. 

Para el período de 1930-1960. se contempla un movillliento alternativo: fuerte avance o est:1nca
miento de !a inmigración en el estado de Vcracruz. Sin embargo, dos zonas se diferencian clara
mente: por un lado la ribera izquierda del Papaloapan y el sureste de Veracruz. y por otro lado el 
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Totnnacapan (Poza Rica y ivlartínez de ia Torre). El centro del estado a1n1recc en estt! período sin 
incrementeo, exceptuand11 111-; :1lredcdorcs de ciud:1dc' <:<HlHJ Vcrauuz. cc·irdub:i. Orizaba y Jala
pa. 

Estos resultados ponen en duda el esquema de 'Marcha al Mar'. porque la inmi~raciún en lo:; scc
tores puramente ugrículas no parece rmís importante que en los sectores petroleros y los alrede
dores inmediatos de las ciudades. Sin embargo, es difícil dis1.:.1guir si tuvo efecto cuando 
observamos la evolución de la actividad petrolera y las actividade; urbanas o agrícolas. en casos 
como Coatzacoakos y Minutitlán. 

La reforma agraria, apiicada muy temprano en Ju regicí11 del 1':1paloapan. multiplica los ejidos que 
transforman terrenos baldíos en zonas cultivadas; después, la política de creación de nuevos cen-. u· 
tros de población ejidal creu una nueva aureolu de ejidos en el entorno forestal de la región en las !h ·. 
colinas. L· ' 

La reforma agraria en el Papaloapan fue, en realidad, una colonizaciún. En efecto, todos los inge
nios de propiedad privada en esta zona, tienen una :írea de abastecimiento garantiz:ido por la ky, 
donde los ejidatarios y pequeiíos explotadores privados tienen que producir caria. Así. en la zona 
de Cosamaloapan y de San Cristóbal. 74 ejidos fueron constituidos tic 1921 a l 950 y su po!Jlacicin 
(así como la de las propiedades meuiunas subsistentes), pasó de 45.000 a 80.000 habitantes en el 
mismo período. 

El desarrollo de las plantaciones está estrictamente relacionudo con la red férrea y vial. Por un la
do, la carretera costera del Papaloapan: Je Tuxtepec a Tlacotalpan; y por el otro, la vía férrea 
Tuxtepec-Loma Bonitu-Villa Azueta-Rodriguez Clura. fnrmundo los dos ejes principales de este 
desarrollo. 

A lo largo del primer eje fue la caña de azúcar lo que se extendió bajo el impulso del gigantesco 
ingenio de San Cristóbal. Este ingenio controla el crédito y •irganiza su espacio por mediacicín de 
14 zonas de intervencicín; proporciona material de levantamiento y transporte en la época de za
fra, contrata a los jornaleros necesarios. tiene bajo su mando ejidatarios y propietarios privados fi. 
jándoles calendario de cultivo y proporcion{1ndoles máquinas y :1bono. El ing~niu funciona como 
super-explotación que reirw sobre más de 60,000 habitantes y 8.000 productores. 

El estado de Veracruz participó en 1980 con el 9% de la producción agrícola nacional; por su 
gran producción de caiía de azúcar con el 37%, cafe 26% y cítricos. La produccicín de carne y le
che están destinadas en su mayoría, al cnnsumo de las grandes concentraciones urhanus del alti
plano. El estado de Vcracnrz. es el primer productor de curne, el segundo de café y el tercero de 
leche. 

En 1984, Veracruz producía ](12,000 toneladas de carne canal ( 13.51'.''é de la protluccicí11 del puís), y 
exportó alrededor de l,800 millones d~ pesos ( 18% respecto al tot:il nacional) en ganado bovino 
en pie. El mismo aiío, el estado ha producido 570 millones de litros de leche (8.2% de la produc
ción nacional). Veracruz es el segundo prouuctor de café en México después del estado de Chia
pas. 
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De tampico a Poza Rica y luego de Poza Rica a Veracruz. se notan las pl:mtaciones de ca1ia y frn
talc> (cítricos, papaya. plütanu. etceter<1) i:n asociaciún con las grandes ;.uperficics de pastiwks 
dedicados a la engorda de bovinos con el mejoramiento de !1Js pastos cultivaLius y d;! las razas. 

Al sur de Yeracruz y hacia el limite ;.uroi;ste dd estado, la produccitin se diversifica. La cafla es 
siempre predominante alrededor de los grandes ingenios de los municipios de C:Eiamaloapan y 
Tuxtepec, pero el tabaco de Valle Nacional y de los Tuxtlas. y el arroz del Papaloapan, se agregan 
a los pastizales y a la fruticulturn (pifias al este de Tuxtepec). A lo lurgo de las sierras y. de vez en 
cuando, hasta la costa, se encuentra una serie de cuencus cafetaleras. 

La localización de la costa del estado (poco menos de 700 km) en relaci,)n con los principales 
centros consumidores de pescado del país, sitúa a esta entidad como la principal abastecedora de 
productos marinos para el consumo nacional (45,000 toneladas, H% de la producción nacional). 

Desde este punto de vista, las vías férreas y carreteras. son un factor determinante para el incre
mento constante de la producción en este renglón de la economía estatal. 

El petróleo tiene un impulso considerable en Veracruz y ha provocado el rüpido crecimiento de 
üreas urbanas: primero en Minutitlün, Cusoleacaquc y Agua Dulce. rcferidus conhJ ·polus de de
sarrollo' que se han constituido como verdaderos enclaves ecomímicos. cuyos beneficios se orien
tan a otrus partes del pab y no a la entidad; mientras que el impacto negativo (inflación local. 
especulación de la tierra, crecimiento anürquico. contaminación, etcétera) se sufre en sus contor
nos geogrüficos. El énfasis en las actividades petrolerns y en industrias anexns, aunado al relativo 
descuido de las actividades del campo (falta de planificación regional, expropiaciones agrarias, et
cétera), han provocado una fuerte afluencia de población rural en busca de empleo en las ciuda
des petroleras, o una reubicación de ésta en otras zonas. 

2.2. LOS SISTEMAS URBANOS. 

Encontramos que en 1980, los principales centros urbanos componentes del sistema norte eran 
las conurbaciones Tampico-Cd. Madero en el limite entre los eswdos de Tamaulipas y Veracruz): 
la de Poza Rica-Coatzintla, que junto con el puerto de Tuxpan y las ciudades de Cerro J\zúl y Na
ranjos, forman el corazón del área petrolera müs antigua del país: con dos refinerías, fübricas de 
azufre y una extensa red de olemluctos y gasoductos que abastecen las regiDnes septentrionales y 
centrales de México. 

Al sur está el complejo petrnquímicn CDatzacoalcos-Minatitlan. donde están algunas de las refi
nerías müs importantes del país y otras industrias paralelas del petrcíleo: Cosoleacaque, Minati
tlán, Pajaritos y Morelos. Junto a esta una conurbada están las ciudades de Las Choapas. Jáltipan 
y Agua Dulce (pozos petroleros y domos de azufre). este último centro es el de mayor crecimien
to demográfico en el estado. Los sistemas Misantla-ivlartínez de la Torrc y Los Tuxtlas. juegan un 
papel netamente regional. 

La construcción de presas. bordos de contención para el control de avenidas. y la apertura de nue
vas tierras al cultivo. y la especializaciún en la producción y transformación de la caña de azúcar, 
introdujo el crecimiento de dos cinturones urbanos: Tierra Blanca-Tres Valles-Cosamaloapan y 
Carlos A. Carrillo (además de Tuxtepec y Oax:1ca) en el interior del estado, y Lerdo de Tejada-



Angel R. C.1bada en las tierrus coste rus. Taml,ién se induven en L''lt' ,¡,tema. l;b ciudades de na
cotalpan (antiguo puerto) e blu (agruimlustrias Je la piiia). 

• • • 
SISTE~IA DE CIUllAOES 
l.OC,\l.lll.\ll :-;1VEI. 

1\L\'AR.-\D<> 1~1"1:1(.\!IJJIO 

COSA\!1\J,Ot\J>t\~ .\IEDIO 

·n ... \COTAl..P,.\;..; llASICO 

Finalmente, tenemos el sistema central compuesto por 18 ciudades, que es el más antiguo del es
tado; aquí se conurbaron los centros importantes: Veracruz-Boca del Río y un desarrollo de las 
industrias químicas, de acero y aluminio. Orizaba-Mendoza-Nogales-Río Blanco. sobre el <111gos10 
valle de 'La Pluviosilla', con un crecimiento estancado en las industrias textil y cervecera, combi
nado con el auge de algunas agroindustrias, (beneficios de arroz. café e ingenios azucareros) dado 
principalmente en la cercana ciudad de Córdoba. Jalapa, como capital Jel estallo, se sujeta a una 
fuerte tercializnción de su economía: gobierno, comercio y servicios en general. cohabitan en tres 
pequeñas ciudades surgidas de las actividades agrícolas como Coatepec y Xico; y del comercio 
micro-regional como Perote. 

Los rasgos más importuntes de la estructura socioeconómicn del estallo se han conformado búsi
camente de acuerdo a sus condiciones físico-geogrúficas, a su riqueza natural, e históricamente a 
la influencia de una serie de condicionantes externos a la entidad, (comercio ejercido por los ca
minos reales, actividad de importación-exportación a través de Veracruz y otros puertos. desarro
llo de los ferrocarriles y posibilidad de expander la agricu!Lura y explotacic">n de los cmnpos de 
hidroLarburos entre otros). 

Todos estos elementos, surgidos de la política nacionul (y a veces internacional). generaron el rá
pido desarrollo de las actividades primarias reprcsentadus por una produccicín agrícola y ganade
ra importante, que proveía de alimentos o productos a otros estados de la República. A esto se 
aunaba una participacicín activa de la economía de Veracruz dentro de los mercados internacio
nales, representada por la exportación de productos agrícolas y materias primas o semi-transfor
madas (desarrollo industrial). 

Las circunstancias históricas definieron una ocupacicín del territorio, variable según las regiones. 
y generaron la expresión de ciertas desigualdades en ,~1 dt:s:1rrollo de la activid:1d econcímica. 

Debemos esperar el período 1900- l 940 para ver aparecer el comportamiento económico estatal 
que juzgamos ahora. Se confirmó que Veracruz ha conservado su papel tradicionul de productor 
importante de alimentos y materias primas a nivel nacional. pero ademús, surgió su equipamiento 
industrial que en algo cambió la importanciu relativa de la estruclllra interna del estado. Este Je
sarrollo industrial se fundó esencialmente sobre las activid:•des de transformacicín (que pudieron 
desnrrollarse aún m:ís, de no ser por la intervencicín de la política nacional que maneja ta ubica-
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dónde los núckos industriale' en todo el país): prim•:ro. la industria manufacturera fundada en 
la transforma.:itin Lk prmluc:tos textiles. caña. café (11t1111ew"" benefiei<>' l y alinwntarios. para sa
tisfacer la creciente evoluci<'rn dcmogr;º1fica: y segundo. las industrias conexas ;1 la extractiva y refi
naciún del petróleo. 

Para resumir. Ycracruz cunscn·ú su ventaja histlirica de>de el inicio de la indw;tria!izacilin, por
que casi la totalidad de la producción petrolera de l\léxico encontraba su base en el estado. 

Pero desde los años 40, a medida que avanzaba el proceso general Je industrialización en tollo el 
país, poco a poco se uesvanecieron las ventajas inici<.>les que poseía la estructura económica Je 
Yeracruz frente al progreso en el resto del país. i\demás se m>tti cierta ·pauperización" de algunas 
ramas de activiuau respecto a su participaciún en el producto territorial bruto. 

De las tres regiones: la central (Jalapa, Córdoba, Orizaba. Yeracruz), y Tuxpan-Poza Rica y Coat
zacoalcos-Minatitlán, generaban el 73.2% uel producto estatal agropecuario: con Coatzacoalcos 
como la región menos importante al respecto al aportar sólo el 9.5%. Referente a las actividades 
secundarias, estas mismas regiones concentraron el 38.4'/'c del producto estatal. sienuo Tuxpan
Poza Rica y Coatzacoalcos-Minatitlán predominantemente importames en lo que respecta a su 
actividad petrolera: mientr:1s que Jalapa-Yeracruz-Cúrdoba-Orizaba. sobresalen por su industria 
de transformación, electricidad y construcción. 

Las regiones restantes del Pánucu al extremo norte uel estado. y Papaloapan al sur, son áreas cu
yo producto principal proviene de las actividades agropecuarias y de aquellas relacionadas con la 
transformación de estos mismos productos (agroindustrial), preferentemente referidas a la trans
formación Je la caña Je azúcar y de productos frutícolas o pecuarios. Así, estas dos regiones son 
las que presentan una menor diversificación en su estructura económica, y sólo el sector agrope
cuario tiene peso respecto al producto total correspondiente en el nivel estatal: entre ambas apor
tan el 26.8% al producto agropecuario, mientras que sus actividades secundarias y terciarias no 
rebasan el 11.2% y el 16.3% respectivamente. 

Para 1980 el orden de importancia de cada rcgicin frente al 111arco estatal se ha 111mlificadu, Coat
zacoalcos-Minatitlún e,; ahora la regiún müs i111portante por la contribución que hace al PTl3 
(Producto Territorial Bruto) total de la entidad al generar el 32.6'7é. Es de notar que este aumen
to se Jebe principalmente a una mayor actividad petrolera y a que este sector pasa a generar el 
45% del producto petrolerc' total de la entidad en 1970. y genera el 54% en l 980 aportando más 
del 72% de su producto interno. 

Por otro lado, la aportación al producto total del restn Je los sewires C!conúmicos de esta región, 
no alcanza a representar porcentajes individuales mayores al 4'/(. con excepción de la industria ex

' tractiva de todo el estado. 

Por lo anterior. en 1980, tres rcgi<lnes aportaban el 8h.8<.>;- del PTB del estado. aport:1ndo el por
centaje restante ( 13.2%) l'únuco y Papaloapan. actualmente se encuemran en una situacicín de re
zago dentro del marco estatal. Esto demuestra que aparte de existir un proceso de concentración 
sectorial de la actividad cconcímica de la entidad. existe también un proceso que se encuentra 
orientado por los impactos de la uctividad petrolera. y que opera en detrimiento de las regiones 
tradicionalmer.te agropecuarias de Yeracruz. 



3. LA REGIO:\' DEL llA.10 PAPALOAl'.\'.'I**. 

Retomamos el área que el Plan d..: D..:sarrollo Urbano de Tlacotalpan. Veracruz. considera como 
marco regional. y así queda definido de acuerdo'' los siguientes elememos: 

1) El fisiográfico: qu,~ considera a la regiún formada por la Cuenca Daja del 1 ío Papaloapan, to
mando en cuenta su topografía, sudo, geología. clima, edafología. vegetaciún e hidrología. 

2) El económico; que permitió definir la región con hase en tres zonas similares de acuerdo a su 
estructura productiva. 

3) La división municipal, que permitió dar una coherencia político-administrativa a la r.:gión. 

De acuerdo a estos factores. el marco regional queda delimitado por los municipios de Acula. Al
varado, Amatitlán, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Ixmatlahuacün y Tlacotalpan. 

Esta región forma parte de lo que tradicionalmente se ha denominado ·Bajo Papaloapan'. con 
una superficie aproximada de 3,960 km'. No. se considera como una región homogénea. sino que 
presenta suficientes similitlldes en diferentes aspectos para ser considerada como un marco de 
referencia regional al ámbito urbano. (Plano A1'v!R-OI Mapas l y 2) 

3.1. RELACIONES: ESTRUCTURA ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL. 

a) ASPECTOS HISTORICOS. 

El análisis histórico del Bajo Paµ<Jloapan puede remontarst' a la época de la Colonia, cuando la 
región estaba dedicada básicamente a lu ganadería extensiva. La zona en aquel entonces una baja 
densidad de población. 

El bajo Papaloapan no sufrió cambios en su estructura econúrnica y patrones de poblamientos si
no hasta la década de 1860-1870. que impulsaron principalmente empresas agrícolas capitalistas 
de plantaciones quienes compraron grandes extensiones de tierra a los latifundios ganaderos. 

Durante el porfiriato ( 1872-191 O), el cambio en la estructura productiva se acelera gracias a la in
troducción del ferrocarril y al establecimiento de la navegación fluvial de vapor. 

Gracias a las nuevas facilidades de comunicación; a las Leyes Nacionales de Colonizaciém (de te
rrenos baldíos de 1863), y al fomento de la colonización por parte del estado de Veracruz. la fiso
nomía de la región se transforma de manera espectacular. Las haciendas de plantacilin ocupan las 
mejores tierras y desatan su proceso de migración hacia el 13ajo Papaloapan. 

En la segllnda mitad del siglo XIX. es el algodón el principal cultivo. y en esta época a través del 
florecimiento de la actividad comercial (impulsada por la comunicación fluvial a lo largo del Pa
paloapan) Tlacotalpan se empieza a desarrollar desde un punto de vista regional. En est:t ewpa 
tiene su mayor desarrollo y se establece la estructura urbana que basta hoy encontramos. 
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El mayor problema quc afrontab;m las nuevas hac1e11Ja, e11 cl Bajo l'apaloapan. cran las comuni
cacinnes y Ja insuficiencia o ausencia Je mano ck ohra. Los hacendaJos trataron de cubrir esa ne
cesidad. cspecialmcnte critica en el momento de Ja zafra. ofreciendo sal<!rios altos capaces de 
atraer trahajadores. Estos salarios fu.:ron ~in ekmento decisivo para sucitar migraciones en un 
principio estacionales (en los meses de zafra). transformándose posteriormente en definitivas. 
Los principales flujos de poblacilin provenian de Oaxaca y se cstablecian en las nuevas haciendas 
o en tierras virgene~;; asi smgii'> el cultivo del maíz como clcmcnto nutritivo de la pohlaciún. En 
este proceso de poblamiento se producen dos tipos de asentamientos en l<t rcgiün: 1) La villa. 4ue 
reunía a los peones en el centro mismo de la zona de colonización agrícola (cerca de las hacien
das ganaderas); 2) otro tipo de asentamiento aparece en los márgenes de las zonas ele la coloniza
ción donde se construían zonas semejantes a las zonas de origen ele Jos inmigrantes. 

Este esquema ele colonización se desncelera durante la época ele la Revolución l\1exicana. hasta 
1947. año en que la colonización tomn un segundo impulso. Al aplicarse la Reforma Agraria en el 
Bajo Papaioapan la región sufre un cambin en su fisonomía porque muchos de los terrenos bal
díos se transforman en zonas cultivables. 

Otra consecuencia ele Ja Reforma Agraria es 4uc las propiedades se dividen para escapar a la re
partición de tierras e introducen técnicas productivas que intensifican sectores que, hasta cmon
ces, se hnbían trahajado en forma muv extensiva como la ganadería. dando paso a la creación de 
una nueva generación ele explotadore~ medios. Sin emhargo, la Reforma Agraria no significa en 
el Bajo Papaloapan unn distribución más equitativa de Ja tierra, ni logra cumplir todos sus objeti
vos de justicia social y traduce en un impulso a Ja colonización de la región. 

Otro hecho que apoyó Ja supervivencia de las grandes plantaciones es que lo~; ingenios (en esta 
zona eran en su totalidad propiedad privada) tienen por ley una garantía de abastecimiento por la 
que los ejidatarios y los pequeños propiewrios deben cultivar caña de azúcar. Es así como la re
gión conserva su estructur;i econúmica y :;ocia! tradicional basada en grandes plantaciones a pesar 
aún el.e la Reforma Agraria. 

El otro componente importan!~ en la estructura productiva y social de la regir'm lo constituyen Jos 
latifundios ganaderos que agrupaban varios millones de hectáreas. Estos latifundios empezaron 
su transformación en los a1ios 20, básicamente a través ele la introducción del ganado ceb(r y de 
nuevos pastizales tipo 'para· en las tierras bajas inundahles, y tipo guinea en las partes altas, lo
grando duplicar y triplicar el índice de agostadero. Sin embargo. bajo Ja presicín de la Reforma 
Agraria los latifundios ganaderos se clivicltn y no poseen más de 100 a 500 cabezas de ganado 
(aunque las propiedades de 1.000 a J.000 hectáreas son aún frecuemcs). 

La estructura agropecuaria regional se complementa con un sector mi!lifunclista privado (parcelas 
menores de 5 hectáreas), el cual se concentra gradualmente alrededor ele Jos centros urbanos. 
Desde un punto ele vista econúmico y espacial. este grupo constituyú el sector marginal en h! re
gión. 

El proceso de crecimiento en el Bajo Papaloapan. define claramente la configuradcín de la es
tructura productiva de la rcgiún que permanece hasta hoy y en Ja que destacan básicamente 2 sec
tores: Ja agriculturn de pl:1ntaci(in. dedicada a !a c:11ia de azúc:ir: y a la ganadería extensiva que 
aprovecha en gran parte las llanuras ele inundadc"in del B:1jo l'apaloapan. 



El crccirniemo Je e'1<" 'ecrnres esta directamente ligado al úesarrollo de las vías de comunica
ción; en especi;d, las ferroviarias y .:arretcrn,, 

b) LA PLANIFICACION Y VALORACION DE LA REGION. 

En 1947 se dan los primeros i111entos de planeaci<ín en la rcgiún (que constituye también los pri
m~ros intentos de planeaciún regional en México) a través de la creaciün de la Comisicín del Río 
Papaloapan, quien establece un ambicioso Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río. 

La construcción de infraestructura carretera fue la parte del Plan que alcanzó mejor sus objetivos. 
En 1947, fuera de las vías férreas no existían prácticamente carreteras; la Comisión lanza tres ejes 
principales para comunicar el Bajo l'apaloapan y cada uno se ramifica lateralmente en rutas de 
penetración. Este hecho fue el impulso principal para el crecimiento agrícola de la nueva coloni
zación espontánea que se constata en la región después de 1950. En nuestro caso particular, el eje 
de más interés es el que corre de Alvarado a Tuxtepec y que atraviesa Tlacotalpan. el cual fue ter
minado en 1968 aunque algunas conexiones no se terminan todavía. 

Después de 1960 la Comisión demvo !;1 111ayorfr1 de sus operaciones de crédito a causa de sus difi
cultades presupuestarias, lo que significc'> el fracaso de la experiencia en diferentes cultivos en la 
mayor parte de las colonias, las cuales retornan hacia el cultivo de productos básicos tradicionales 
y a(tn pierden parte de su población que emigra desalentada por este fracaso. 

e) CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS. 

Las principales características fisiográficas del Bajo Papaloapan e~tán condicionadas por cuatro 
elementos principales: clima, topografía. edafología e hidrología. 

La régión cuenta con un clima c:ílido húmedo. una topografía prácticamente plana con pendien
tes muy bajas, suelos principalmcntc Je tipo fluvisol gleyco y aluviales, caractirezadiis por tener 
mal drenaje interno y suceptibles a inundaciones, y la presencia del río Papaloapan con sus 
afluentes, (u1;0 de los ríos más imponentes en México que periódicamente llega a desbordarse). 

La conjunción de estos elementos hacen que el medio fisiognífico en la mayor parte de la región 
esté formado por llanuras inumlables; algunas de tipo fluvial y otras de tipo fluvial-lagun:ir per
manente. 

La vegetación es, en gran parte. característica de zonas inundables como el Popal, Tul ar y el Man
glar, que forman parte de ecosistemas muy ricos en flora y fauna. que son determinantes para el 
equilibrio ecológico en la región. aunque frágiles en su equilibrio interno y altamente susceptibles 
a cualquier tipo de acciones humanas; se pueden encontrar tambié;i algunos remanentes de selva 
alta y sabana. 

Dentro de las alteraciones que la accic'>n humana ha infringido a este medio natural destacan las 
amplias zonas de pastizal cultivado y de agricultura de temporal (principalmente caña de azucar). 



FI potencial productivo de la' ll:111ur;1s inu!Hlahle' cnnsi-ie h;í,il'a111c111c• en 'll impl\rlalltl' funciún 
de hahitat de especies ¡wsqucras como el caniarún. La importancia dl' esws ccosis11.~111as en la 
economía de la región es indirecta pern viial. 

d) ACTIVIDADES ECONOi\llCAS. 

El Bajo Papaloapan es una región que basa su estruc1ura productiva principalmente en activida
des primarias. Sobresale la agricultura de temporal y la ganadería extensiva. también existe un 
sector de menor importancia dedicado a la pesca concentrado büsicamente en la franja costera 
que abaica el municipio de Alvarado. 

La estructura productiva del Bajo Papaloapan es una economía basada en la producción y expor
tación de productos primarios con una sector industrial poco desarrollado y básicamente com
puesto por agroindustrias y un sector terciario poco dinámico. 

Sector Primario. 

Se concentra en la agricultura de temporal y la ganadería. La pesca e:, una :1ctividad tradicional 
que ha perdido gran parte de su denümica y que se ha visto reducida a una actividad sin importan
cia económica. La falta de infraestructura adecuada y la paulatina desaparición de especies co
merciales como el robalo, debido a los niveles de contaminación en el Papaloapan y a la sobre 
explotación de esta especie, son las causas principales de la inmensa baja en rentabilidad y pro
duccicín de esta actividad en los últimos a1ios. Debido a la importancia en el ingreso de los grupos 
de escasos recursos, es imrrotante fortalecer esta actividad como parte de cualquier estrategia de 
desarrollo. 

La importancia de la caña de azúcar es manifiesta ya que la región contaba, en 1970, con el 20.5% 
de la superficie total cañera del estado y producía el 21.5% de la prnducci<Ín total estatal. Por su 
parte, la produccicín ganadera representaba el 125% del total de cabezas de ganado en el estado 
ese mismo año. 

Tlacotalpan es uno de los municipios netamente ganaderos, 3Q en la importancia en la región des
pués de Cosamaloapan y Alvarado, que permanece muy estlinle en su estructura económica. La 
superficie agrícola sufre un ligero incremento en el área dedicada u la caña de azúcar y una ligera 
pérdida en la ganadera. 

Se puede concluir que la región sigue conservando su estructura productiva tradicional basada en 
la caña de azúcar y en la ganadería; la producción de otros cultivos como maíz, frijol, arroz, es 
muy baja y está dedicada principalmente al autoconsumo. 

Sector Secundario. 

La región presenta un ir.cipiente grado de industrializac:ón. La industria regional está integrada 
principalmente por agroindustrias de las que scílo pueden destacarse los ingenios de San Cristobal 
en Carlos A. Carrillo. San ivligu.:I de Cusamaloupan y Tres Valles en la carretera Tinaja-Ciudad 
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Alemán. v las empacadoras de pescado y m:iriscns en :\h·:ir::do. El rcsw sun pr:í,·1ica1111.:11:"' nego
cios famili:trc> que trahujan u nivel arte!-:mal de acuerdo al número di: l.!•nplet" nl':1d11,; ,u capital 
social y ei volítmen de ventas tienen una mínima derrama económica en la rcgiün. Se trata h:ísica
mente de panaderías. fábricas de hielo, pequeños talleres artesanales de carpimeria. etcétera. La 
ünica industria manufacturera en la región es una fábrica de moldeado y prensado d·~ pl:ísticn en 
Tlacotalpan. 

El caso de las empacadoras de pescado y mari,cPs es muy particular. ya que su inlluenci:1 en el 
resto de la región es mínima. Los beneficios de este tipo de industria son muy puntuales y se con
centraban básicamente en Alvarado. 

Por el contrario, la influencia de los ingenios en la economía regional es enorme, tanto por su 
creación d;! empleo como por su derrama económica a través del cultivo de la caiia de azúcar. Sin 
embargo, ser la única industria dinümica de importancia en la región y ejercer gran influencia en 
la economía regional en el sector agrícola, significa un grave riesgo de dependencia hacia un sólo 
sector productivo, por la tendencia al monocultivo de la calia de azúcar que a lo largo de este si lo 
ha padecido la región. 

Per.o las posibilidades de diversificar la industria regional son limitadas por la baja dinámica de la 
economía de la zon<l, su pcquci10 mercado y la falta de mano de obra capacitadn: y porque la re
gión no se incluye dentro de las zonas prioritarias de impulso industrial que permita tener un ma
yor apoyo institucional. Probablemente la opción más viable para contrarestar el excesivo peso de 
la industria azucarera sea fomentar la creación de agroindustrias basadus principalmente en algu
nos cultivos frutales. lo cual tendría apoyo federal ya que la creación agroindustrial es una priori
dad nacional. 

Podría considerarse la posibilidad de obtener una mayor derrama económica de la ganadería en 
la región por medio de la exportación del ganado en canal y no en pié, ya que el 70% de la pro
ducción ganadera es exportada en pié hacia el Distrito Federal y la ciudad de Veracruz. 

Sector Terciario. 

Presenta :.tn exiguo desarrollo debido a la escasa dinfünica económica regional. Cosamaloapan es 
el centro comercial de la región y el municipio que concentra el mayor número de bancos y servi
cios más especializados. Contrariamente en el resto de los municipios la oferta de comercio y ser
vicios es muy limitada y se restringe a aquellos de car:ícter básico. En la región es baja la dinámica 
de la economía y su orientación a actividades primaria:; no ha demandado un mayor desarrollo 
del sector terciario. 

Aunado al problema del empico debe considerarse la demanda estacionaria de nrnno de obra en 
el cultivo de caña de azücur y que scílo es alta dLirante los meses de zafra. La mano de obra agríco
la en las zonas cai'teras se encuentra subcmplcada la mayor parte del aim. 

El Bajo Papaloapan es una región que se ha conservado estable en su estructura productiva y so
cial. 



j 

Tlacotalpan es uno de los municipios que 'e ha 111a11t..:11idll 111<1, ,~,tabk en sus C!'trurwra~. l.a im
portancia de la g:.111adería en el 111u¡licipio rnmo la principal activid:1d ..:c<1111\mica y el csc:1>0 im
pacto económico del sector agrícola (aún en el cultivo de ca1ia de azúcar). ocasiona que 
problemas como la concentración del ingreso en pticas manos y la falta de e111pleo. sean m~ís agu
dos que en algunos otros municipios de la región. 

Existen fuertes obstáculos para lograr la diversificacién de la economía; el principal son los fuer
tes grupos de capital que representan el grupo caf1ero y el ganadero. pues serían direcrnmente 
afectados por cualquier cambio en el uso del sucio en favor de una diversificacicín de cultivos. 

El grupo más fuerte parece ser el cañero, integrado 110 sólo por empresas privadas sino también 
por ejidatarios, quienes, para garantizar el abastecimiento a los ingenios. cucntar, con un fuerte 
apoyo gubernamental. 

La otra opcicín para transformar áreas pecuarias en zonas agrícolas no cañeras tiene también 
fuertes limitantes de tipo natural ya que buena parte de éstas, son actualmente las zonas inunda
bles que en esta condición n,1 son apws para la agricultura. Existe además, el obstáculo que pre
sentan los ganaderos, que tradicionalmente se han distinguido por ser un grupo que detenta el 
poder político y econrímico, y cuyo interés es defender su posición hegemónica en la sociedad re
gional. 

e) INFRAESTRUCTURA REGIONAL. 

Siendo el Bajo Papaloapan una rcgicín netamente exportadora de productos primarios, básica
mente ganado en pié, sus flujos se realizan por vía terrestre a través de la Ruta Nacional Número 
175 que corre de Tuxtepec a Alvarado; comunica a los diferentes municipios de la regi6ii y en
tronca con el segundo eje, la Ruta Nacional Número 185 que une al sureste cor el centro del país. 
Este es el principal eje de comunicación de la región con el estado y con el resto del territorio na
cional, tanto para el flujo de bienes como de personas. El tercer eje de comunicacicín es a través 
del ferrocarril que une la región (pur medio de Cosamaloapan) con la red ferroviaria nacional. El 
río Papaloapan ha dejado de funcionar como vía de comunicación por el excesivo azolvamiento 
acumulado, y la comunicacicín que se hacía por el río se realiza por la carretera Número 175 que 
corre paralela a éste. 

1) USOS DEL SUELO. 

La región ha mantenido el uso del suelo característico del trcípico húmedo a través de su historia, 
ligado a su estructura productiva basada principalmente en actividades primarias. Entre ellas so
bresale la agrícola de temporal (cuyo principal cultivo es la caña de azúcar), la ganadería (funda
mentalmente extensiva) y la pesca, que aprovecha las llanuras inurdr'..,les de la región. y la franja 
costera del municipio de Alvarado. El uso industrial se concentra básicamente en Cosamaloapan. 
sobresaliendo los ingenios de San Cristóbal y San Miguel. 

g) RIESGOS Y VULNERABILIDAD. 
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llidromctcorol1ígicos: La rcgiún es afect:1da cíclicamente por lrnr;icancs que provocan inund:1cio
nes periúdicas en el 13ajo l'apaloap:m. De :1cucrdu a dato' estad1st1cus. la r<~giún h;1 sufrido inun
daciones periüdicas c;1da tres aiios. rcgistr;;das las m;is importantes en los aJius 1944, 1955. J 1160 y 
1976. Estus inundaciones provoc;1ron la pérdida de cosechas y afectaron la mayor parte de los po
blados de la región. 

Geológicos: La regic';n es vulncrnble porque se localiza en una zona penisísmica (dento del ;írea 
de influencia de la falla de Clarión) y posee un riesgo medio a los sismos. 

Sanitarios: Los problemas de contaminacicín detect<1dos son del aguu y en menor grado del aire. 
El foco principal son los ingenios cuyus descargas de aguas sucias al río Papuloapan. significan un 
grave riesgo a la vida acuática. El control de estas descargas es una prioridad nacional. pues po
nen en peligro la actividad pesquera y el equilibrio ecológico regional. 

Aunado a esto se encuentra el acarreo ele fungicidas y herbicidas que son transportados a través 
del agua al río Papaloapan y tienen un acumulamiento progresivo en las lagunas de inundación de 
la desembocadura del Papaloapan. 

Otro tipo de problema Jo constituye la descarga de algunos drenajes urbanos al río Papaloapan; 
aunque en general el volúmen de estas descargas no es alarmante, representa un problema poten
cial en el futuro. 

La contaminación del aire se presenta en época de zafra por la quema de la caña que arroja ceni
zas a las úreas aledurias a las zonas cañeras. Este problema puede considerarse de menor trascen
dencia que los anteriores y de difícil solución, ya que la quema de la caña forma parte de un 
proceso tradicional de cosecha. 

h) CONCLUSIONES GENERALES. 

Del análisis realizado Hnteriormente puede concluirse que el Bajo Papaloapan basa su estructura 
productiva en actividades agropecuarias que están enfocadas !J(1sicamente <l la exportación de 
productos primarios. Estas características ;e traducen en una baja dinámica económica wn una 
excesiva concentración del ingreso en pocas manos. Asimismo. el carácter extensivo de la ganade
ría, la escasa importancia de la agricultura de productos b(1sicos en la región y el desarrollo inci
piente de su sector secundario, imponen fuertes limitantes en la creación de empleo, 
agudizándose a(m mús los probiemas creados por la concentración del ingn'!so. 

La infraestructura regional se reduce a la ruta nacional Número 175 que corre de Tuxtepec a Al
varado, y al ferrocarril que une la regicín (a través de Cosamaloapan) con la red ferroviaria nacio
nal, pues el río Papaloapan ha dejado de funcionar como vía de comunicación por el excesivo 
azolvamiento acumulado. 

El uso del suelo característico de la región es el agropecuario donde sobresalen el cultivo de la 
caña de azúcar, la ganadería extensi·ta y la pesca. El uso industrial del suelo se concentra en Cusa
rnaloapan. 
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El principal iicsgo que ilfecta a la región son la~ inundaciones periódicas <T '~afectan las activida
des productivas de sw-; localidades, provocando cua11tiosas pe;didas económicas. son un ohstüculo 
para las inversiones en rubros diferente.; al agropecuario. La princ.:ipal fuente de contaminación la 
constituye el acarreo de herbicidas y fungicidas por el caudal del río Pa¡rnloapan. (P/a11us .-L\IR-
02, AMR-03). 

Fuentes de apoyo: 

* Secretaría de Recursos Hidníulicus. •'Atlas Climatolcígico e llidroMgico de la Cuenca del Pupalonpan". 

** INEGI. "XI Censo General de Poblaci<in y Vh'ienda 19911, Cil'r:os Prelirninures". 

** INEGI. "Síntesis del X Censo General de Poblaciím y Vivienda 19811". 

** INEGI. ºVcracruz, Cuaderno de lnformacií111 para lu Planeaci{m". 

** SEDUE." Estudio Sociocconfuuico Tlacotal1mn, \'cracruz" Am.~xo 2. 

** SEDUE. "l'lun Municipal de Desarrollo Urbano Tlacot11J1mn, \'eracruz". 
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CAPITULO ll 

TLACOTALPAN, VEUACRUZ 

l. MEDIO FISICO*. 

El centro de Tlacotulpan está emplazado en la Cuenca Hidrológica tlel P:i.paloapan. La Comisión 
·1 del Papaloapan divide a la Cuenca citatla en dos grandes úreas: el Alto y el Bajo Papaloapan, cuyo 

límite es la cota 100 metros sobre el nivel del mar. Tlacotalpan se ubica en el Bajo Papaloapan. 

En particular los ecosistemas de la microrregión de Tlacotalpan, incluyendo el relieve, suelos, ti
pos de vegetación, el clima e incluso la flora y la fauna. es sustancialmente diferente del resto de 
la cuenca. 

Entre los fenómenos que se Jan en la Cuenca Alta y que tienen repercusión seria en la Cuenca 
Baja, est:ín las precipitacicines fuertes y prolongadas que se traducen en grandes desbordamientos 
de los ríos Papaloapan, Tesechoacan y San Juan Evangelista, afectamlo diversos renglones de la 
economía de la microrregión de Tlacotalpan. Una repercusión más se establece por la desforesta
ción irracional de áreas boscosas y la práctica agropecuaria con técnicas inadecuadas en el Alto 
Papaloapan, lo que se· ha traducido en áreas intensamente erosionadas y en acarreo excesivo de 
azolves, que han desequiiibnido los causes de los ríos en el Bajo Papaloapan. 

Tlacotalpan funge como un punto de enlacC; entre la zona litoral y el interior del Bajo Papaloa
pan. Los recursos potenciales del Bajo Papaloapan, concretamente, de la llanura baja inumlable 
donde se localiza Tlacotalpan, son abundantes y variados; el aprovechamiento del territorio, so
bre todo para las actividades agropecuarias, depende de la regulación de las inundaciones para 
hacer un uso intensivo y rentable de los recursos naturales. 

La microrregión de Tlacotulpan se encuentra en la porción sur del estado de Veracruz, entre los 
meridianos 95°37' y 95º43' longitud oeste y los paralelos 18º33' y 18º42' de latitud norte. 

Su delimitación incluye parte de los municipios de Tlacotalpan (11,000 hectáreas), Saltabarranca 
(1,400 hectáreas) y Alvardo (900 hectáreas), ocupando una superficie total de aproximadamente 
13,300 hectáreas. 

En la microrregión predominan los climas cálido hllmedo y subhlimedo. La temperatura media 
anual es de 26ºC y la precipitación media anual de 1,500 milímetros. Durante el verano, la zona se 
ve influída por ciclones que ocasionan lluvias abundantes en el Alto Papaloapan y que posterior
mente se reflejan en desbordamientos del río. En el invierno la microrregión mantiene su carác
ter húmedo, debido al efecto de los frentes fríos o nortes. 
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1.1. lllDROLOGIA. 

La 1mcrorregión de Tlacutalpan estü formada pur abundantes ríos, lagunas (de agua dulce) y de 
pantanos marginales. La corriente principal es rl riu Papaloapan. que redbe el <!µorte fluvial de 
Jos ríos Tesechoae:ín y San Juan Evangelista. Abarca mll itiples arrollus permanentes y semiper
manemes que intercomunican Jos sistemas lagunares con los ríos y pamanos. 

Históricamente Ja Cuenca del Papaluapan ha sufrido grandes inundaciones en los últimos 135 
años (de 1840 a 1975) con una periodicidad promedio de 5 a (i años cada una: presentündosc 
inundaciones aruales del San Juan Evangelista y Tesechouc:ín. 

Diversos estudios coninciden en que, a partir de 1921, el río Papaluapan ha sufrido un cambio 
drástico en su régimen de escurrimiento, que se manifiesta en desbordamientos mús frecuentes y 
de mayor duración en el Bajo Papuloupan, afectando particularmente Ja economía y poblaciones 
de la microrregión de Tlacotalpa11. Antes del año citudo. las inundaciones eran menos frecuentes 
en la zona y la permanencia del agua en el área inundada oscilaba entre 3 y 4 días; pero u partir 
de esa fecha las inundaciones han sido más frecuentes y con muyor permanencia de las aguas 
(hasta 2 y 3 meses), en especial las ocurridas en 1931, 1935 y 194 J. 

l.2. GEOMORFOLOGIA. 

Atendiendo los aspectos hodrológicos, geo111orfol6gicos y de vegetación, que son los factores que 
en mayor medida explican Ja complejidad ecológica de la microrregión, ésta se subdivide en las si
guientes unidades naturales: 

l. Llanura Fluvial. 

Se refiere a los depósitos recientes provocados por los desbordamientos de los ríos Papaloapan, 
San Juan, Tesechoacán y de La Culebra. En general el relieve es plano y expuesto a las inundacio
nes en diferente·; grados, por lo que es factible dividir a la llanura fluvial en dos unidades: 

a) La llanura alta de inundación, también conocida como lecho mayor excepcional. Esta :írea se 
reconoce por contener los relieves más elevados de la microrregión, con suelos profundos de alta 
productividad agrícola (cuña de azC1car, maíz, frutales), bien drenados y expuestos a las inundacio
nes solamente durante los desbordamientos excepcionales que se dan cada 5 (J 6 arios. La ciudad 
de Tlacotalpan. en general, se localiza en esta geoforma. Las ;íreus müs extensas se ubican en Ju 
margen izquierda del río Papaloapan. al oeste de Tlacotalpan. al mismo tiempo son Jos relieves 
más adecuados para la ubicación de centros de pobl;1ci6n y rancherías. 

b) La llanura baja de inundación, constituida por depósitos de aluvión muy recientes, junto a lus 
riberas de los ríos Papaloapan, San Juan y de La Culebra; ademüs de algunos cauces antiguos. Son 
te~renos fértiles, aunque inundables durante avenidas ordinarias, con periodicidad entre 1 y 6 
aiios. En general, Ju actividad en estas franjas de tierra, es pecuaria o agrícola en forma reducida. 
ademüs que ahí se localizan mültiples rancherías. Sus suelos presentan prohlerm1s de drenaje por 
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elevación del manto frcúti_co er~ la é¡:,1ca lluvim;;1. o por desbordamientos. l a pon:itin oriental de 
Tlacotalpan. junto al río Pap;iloapan se localiza en esta unidad. y con frecuencia sufre el problema 
de inundaciones, incluyendo las del río San Juan. 

11. Llanura de Pantanos de Agua Dulce. 

Se refiere a grandes extensiones de depresión !Opográfica localizadas entre las llanuras fluviales 
de !os diferentes ríos. Son terrenos _que pueden diferenciarse de las siguiente manera: 

a) De inundación permanente. Areas de popal, tulur u otros tipos de vcgetacicín acuática y suba
cuática, que rodean los cuerpos de aguu dulce. Se localizan al norte y sur de Tlacotalpan. 

b) De inundación semipermanente. Arcas con suelos de gley, que se inundan cada año durante la 
época lluviosa o por desbordumientos de los ríos. Se dL.tinguen también por la presencia de am
plias zonas de pastizal extensivo, con gramíneas adaptadas a las condiciones hidrológicas. En esta 
área no existen centros de población. 

111. Llanura de pantanos de Agua Salobre. 

Grandes extensiones de terrenos bajos, que en la microrregi(Jn corresponden al sistema lagunar 
costero de Alvarado y por tal motivo sufren la influencia de la corriente de marea proveniente del 
mar; y con las siguientes unidades rnorfol6gicas: 

a) De inundación permanente. Areas planas, permanentemente inundadas y yue se distinguen 
por la vegetación de manglar bien desarrollada. 

b) De inundación anual. Terrenos inundables por la corriente de marea. por captaci1ín pluvial o 
fluvial por lo menos una vez al año. También reciben la influencia de las mareas por lo que sus 
suelos son altamente salinos. Se distinguen por sus extensas áreas de pasto lrnlófito o por las áreas 
de salinas naturales (áreas sin \legetución aparente). Se localizan al norte y oeste de Tlacotalpan. 

IV. Llanura de Transición. 

Se refiere a áreas localizadas al norte y oeste de la microrregión y que son zonas de transición en
tre las llanuras fluviales y la llanura de aguas salobres. por lo que revisten características de ambas 
unidades. El uso que presentan es de pastos cultivados adaptados a las condiciones hidrológicas y 
con tolerancia de un gradci intermedio de salinidad. (Plano 1V/F-Ol) 
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1.3. SUELOS. 

En base a los estudios de Flores Mata ( 1977), en la microrregión se distingu.::n 1<lS siguientes tipos 
de suelos: 

El gleysol mólico es un subtipo d•; suelo que se forma a nartir de materia inconsolid;1da; e;, carac
terístico de áreas tanto sujetas a inundaciún como inundahles. la capa superficial es obscura. sua
ve y rica en humus. El uso agrícola müs apropiado es para el cultivo de pastizales y arroz. 

El fluvisol eurico es un suelo originado a partir de depósitos aluviales recientes. Su contenido de 
materia orgánica decrece irregularmente con la profundidad. Posee una variada utilidad agrícola 
una vez resueltos los problemas de exceso de humedad e inundación. Estos suelos se caractel'izan 
por ser suelos residuales con una baja capacidad de carga (unas 5 ton/m'). (Planos MF-02, MF-03) 

1.4 FAUNA. 

La situación geográfica de la región de Tlacotalpan, posibilita el desarrollo y existencia de una va
liosa fauna terrestre y acuática. Tan sólo nos abocaremos a presentar una síntesis de los puntos 
más relevantes de las especies. 

Fauna terrestre: se desarrolla bajo condiciones climáticas y de vegetación con diferentes asocia
ciones, esto posibilita que se presenten una amplia gama de hübitats. 

Está representada por 4 clases de vertebrados: anfibios, reptiles. aves y mamíferos. 

Existen animales de importancia alimenticia: Bujo marinua (rana), tortugas terrestres, iguanas, ti
namús, agachonas, hocofaisán y codorniz. 

Por su importancia peletera quedan agrupados los siguientes: cocodrilos, iguanas, zorra gris, pu
ma y tigrillo, dentro de los más relevantes. 

Desde el punto de vista biológico existen ciertas especies de ranitas. boa. zopilote real. gavilán. 
papamoscas, copetones, halcón, aguilillas, coyote, lince, ocelote. Todos ellos encargados de regu
lar mediante mecanismos, ya sea de depredación o carroiiería. las poblaciones de especies de ver
tebrados o invertebrados que afectan a las actividades agropecuarias. Aquí también quedan 
insertos coralillos, víboras de cascabel y nauyacas. aunque sobresalen más por su veneno que por 
su papel ecológico. A nivel ornamental quedan induídos: cardenales, calandrias, zenzontles, peri
cos y guacamayas, entre los más notables. 

También existt"n organismos que impactan negativamente a ciertos cultivos como: gorriones, se
millero, chimbito, 4 diversos tipos de roedores (ratas y tuzus) que llegan a constituir plagas noci
vas para los cultivos. 

Fauna acuática: la composición de la fauna acuútica incluye diversas especies de vertehrados e 
invertebrados de importancia económica. 
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Dentro de los primeros están lus tortugus y peces dulccacuicolas e inclu~;o :ili;unos Je.;,¡," tole
rantes a ckrtos niveles de salinidad. Entre lo~ m<is importante. se incluyen el bagre de ;1gua dulce. 
robalo negro y blanco, chucumite, guabina, l.isu y tilapia, cs1a última es una especie in1roducid:1 
para su cultivo. 

Los invertebrados están representados por dos grupos: rnoluscos y crustüccos. Dentro de los mo
luscos se encuentran diversus especie' de ostión. almeja prieta y almeja con· '.l. Los crustücws es
tán caracterizados por camarón, langostino, piguas y acamayas. 

La riqueza faunística es incalculuble y desconocida en su totalidad. no obstante la falta de conoci-
., miento acerca de la biología y papeles ecológicos que juegun las distintus especies faunístic;1s :;e 

expresa en prácticas de cuzu, captura y comercialización inapropiadas que ponen en peligro la di
námica poblacional, traduciéndose en alteraciones ecológicas paulatinamente irreversibles. 

De lo anterior se desprende que sea reconocido taxonómica, biológica y ecológicamente el poten
cial füunístico microrregional. Así será factible regular las prácticas de enza y captura sin menos
cabo de las relaciones tróficus vigentes. 

1.5. VEGETACION. 

Las comunidades vegetales en la microrregión están íntimamente ligadas a las característicus hi
drológicus, geomorfológicas edáficas de la zona. 

Selvas bajas inermes; dominada por los generos Cocoloba-Pithecellobium-Jucquinia, su perma
nenciu se da sobre sucios arcillosos y limoarcillosos, ubicados en la red fluvial compuesta por la 
desembocudura de los ríos que confluyen sobre el río Papaloapan donde hay permanenciu de 
aguas inundables durante vurius veces al año: manglares, caracterizados por Rhizophoru Lugun
culario ocupando aguas arribu sobre la desembocadura del río Papuloapun y río Blanco en una 
zona influída por uguas salobres; y popal es y tulares dominada por Typha-Callathea-Scirpus, con
formando asociaciones vegetules cuyo desarrollo se circunscribe en sitios pantanosos y úreas de 
inundación permanente de la plunicie costera. viviendo enraizadas ul fondo del agua. sólo sus 110-

jas sobresalen a la superficie. 

Otras comunidades vegetales, aunque menos representutivas por su extensión. son las siguientes: 
matorral subperennifolio, principalmente localizudo en sectores de la Isla El Gavilán; vegetacitín 
secundaria, que probublemente se derivó de la alteración de selvas bajas o medianas; pastizal ha
lófito, que se ubica en la llanura de inundacicín de las lagunas costeras, al oeste y norte de Tlaco
talpan. 

1.6. AGRICULTURA. 

A pesar de que la porción müs favorable se encuentra en el Bajo Papaloapan, Tlucotalpan no figu
ra como principal productor agrícolu debido a su reducida extensicín cultivable así como a las 1 i
mitan tes físicus de los suelos, mal drenaje, deficiencius de estiajt;, buju mecanización y 
desutención técnica. 
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No obstante elle.. se cultivan la cafia de azúcar. lllaiz. frijol y mango principallllente. que aunado a 
las consideraciones anteriorlllente scfwladas. se ven notoriamente afectadas por la abundancia de 
lllalczas y plagas que no han podido ser controlada~; debidamente (Rodríguez Vallejo, 1977). 

Tlacotalpan po;ee tan s(ilo una agroindustria denominada el Ingenio San f-rancisco Naranjal que 
operó en 1971-1972, con urw producción de azúcar tk 37,903 toneladas, que representara para 
una superficie cosechada de 5,71.5 hectúre:.is un rendimiento de Ci.6 ton/ha; equivalentes al 8% del 
rendimiento total de l:.i Cuenca (Rodríguez Vallejo, 1977). 

Resulta interesante notar que la región es susceptible ,:e aumentar los rendimientos por hectáreu 
de cada uno de sus cultivos, siempre y cuando sean optimizados los procesos de mecaniz:.ición; 
métodos para Ju apertura de tierras cultivables, niveles de organizar.ión ejidal, provisión de úreas 
de riego suplementario y apoyo tecnológico, con el fin de aprovechar el potencial productivo del 
suelo. 

1.7. GANADERIA. 

La actividad ganadera de la región se basa principalmente en la cría del ganado bovino, seguido 
en orden de importancia por el avícola. De menor desarrollo se establece la cría dtl ganado por
cino, equino, mular y asnal, con muy escasa utención del apícola. 

Lu alimentación del ganado de basa en granos forrajeros inducidos o naturales corno el 'para y 
guinea', considerudos de un adecuado valor nutricional que, sin embargo, no wn aprovechados 
debidamente por falta de inane jo, irrigación y fertilización. 

A nivel zootécnico, esto es, el manejo de animales, su reproducción y cría, son deficitarias. 

No existen potreros que posibiliten un buen manejo del ganado y aprovechamiento de los recur
sos forrajeros. 

El ganado afronta otra problemática al mismo tiempo: las enfermedades parasitaria~;. Lis condi
ciones climáticas conducen a que se desarrollen diversus agentes patógenos. y no hu sido posible 
controlar las plagas debido a la falta de sistemmización y métodos de combate apropiados. 

También se da la afectación de pastizales por agentes fitopatógenos como la mosca, que perjudi
can notoriamente a los predios. 

1.8. PESCA. 

La principal a-:tividad pesquera se realiza mediante un manejo artesanal. a base de chinchorros, 
atarrayas, trompas diversas y anzuelos, caµturándose entre otras especies: el langostino, chucumi
te, jolote, bagre de agua dulce. guabina, robalo y tilapia (especie introducida para fines <le cultivo 
masivo); m:ls la producción pesquera ha ido disminuyendo paulatinamente a partir de 1968. 

Un factor que ha influido aunque indirectamente, lo representa la escasa organización de las coo
perativas ahí ubicadas. motivo por el que muchos de sus afiliados deciden la pr:lctica libre. Se re-



porta un total de 130 pescadores de los cuales 72 forman parte de la cooperativa (Carranza. 
1977). 

Tlacotalpan cuenta con una estación de acuacultur:.i denominada Los Amates, más ésta no ha sido 
formulmente rehabilitada. Por otro lado, el cultivo de la tilapia como especie introducida a Méxi
co, no obstante ios buenos resultados que ofrece su cultivo, es posible que e11 su estado adulto lle
gue a depredador afectando a especies mucho más valiosas como el camarún, langostino e incluso 
a peces como el robalo. 

Al respecto, se requiere de un amplio estudio que permita valorar el papel ecológico que realiza 
esta especie en sistemas acuáticos donde se encuentran especies de importancia económica-eco
lógica. (Plano MF-04) 

1.9. NIVEL URBANO. 

El clima de la zona donde se localiza la ciudad de Tlacotalpan se caracteriza por sus temperaturas 
relativamente altas y su reducida variación térmica, sus altos índices de precipitación y evapora
ción, y su sistema regulador de vientos por su cercanía a la costa. En general el clima de la zona 
corresponde al tipo cálido subhúmedo con régimen de lluvias en verano. 

Las condiciones medias dominantes en el área urb<ma son las siguientes: 

• Vientos dominantes del norte y noroeste. 
• Temperatura media de 27.SºC 
• Precipitación media de 1795.9 milímetros. 
• Insolación media anual 2,038 horas por mes. 
• Evaporación media anual de 1,800 milímetros. 
• Días despejado~ promedio al año 117. 

Las condiciones medias dominantes no presentan variaciones acentuadas a nivei de microclima 
de la ciudad. Sin embargo, cabe distinguir ciertas alteraciones debidas a variaciones menores que 
a continuación anotamos: 

La contaminación ambiental que existe en la región es principalmente al agua. y la provocan el 
Ingenio San Francisco Naranjal río arriba inmediato a Tlacotalpan y los diversos ingenios que se 
localizan en el alto Papaloapan, ya que, de acuerdo al análisis hidrológicli, nos damos cuenta que 
los desechos de agua descargada del proceso de elaboración del azúcar los recibe directamente el 
Papaloapan y a través de sus diversos afluentes. El agua producto de dicho proceso contiene gran 
cantidad de materia de suspensión, compuestos químicos usados en el proceso y temperaturas 
mayores a las permitidas por las descargas de condensadores y calderas. y materia orgánica que le 
confieren al agua una alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Las diversas poblaciones loca
lizadas en la región vierten sus aguas residuales sin previo tratamiento a diversos cuerpos de agua 
de la cuenca del río Papaloapan. alterando la calidad de sus aguas. 

Por otra parte, es conveniente destacar la contaminación por residuos sólidos que generan en Ja 
zona del mercado, el rastro y la zona de venta de pescado en el muelle, que carece de una infraes
tructura adecuada, así como de organización de las funciones que ahí se desarrollan. 
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El remplazo de la cubierta tradici1inal de pasto en las calle, pm rernhrimielll<" de c:111i<:ret<l ! 
adocrem, está pruVDGmdu una conc.:ntraciún y almacenamiento de calor p<Jr el bajD c:udici.:nte 
de absorción de esws materiales. aunado al de~prcndimicnto de c:.ilor por advecci<in (desprendi
miento de calor al aire desde superficies scílidas). Asimismo esta sirnación de suelD vegetal des
plaza al agua producto de la precipitación pluvial dando menDs oportunidad de ev:1poració11. 

La escasa vegetación en las plazas pública~; en nada contribuye a refresear y humedecer el am
biente, lo cual es contradictorio con la función de estos espacios como lugares confortables para 
estar y convivir por parte de la población. 

La casa-habitación tradicional en general, podemos decir que corresponde a las condiciones cli
máticas y físico espaciales del lugar, ésto debido a un uso adecuado de materiales. sistemas cons
tructivos, formas arquitectónicas y colores. Sin embargo, estas características se están alterando 
por la disminución de vegetación en los corazones de manzana que ocasionan dos motivos princi
palmente: por un lado la construcción de cuartos elevados para almacenar muebles durante las 
inundaciones y, por otro lado. Li suti<livisión de los lotes a falta de terrenos adecuados parn el cre
cimiento de la ciudad. lo que repercute en los niveles de contribución de humedad y en la frescu
ra del ambiente, situación lanwmabk si tomamos en cuenta que en Tlacotalpan no existe 
tradicionalmente vegetacirin en calles y que la conservación de estos núcleos <le vegetación en los 
corazones de manzana como reguladores del micro-clima es importante. 

La contaminación ambiental, en términos generales. es incipiente actualmente, sin embargo, sería 
conveniente anotar algunos aspectos 4ue, si bien no son significativos ahora, a futuro podrían re
presentar problemas importantes. 

Las fuentes contaminantes al agua. suelo y al aire mús importantes. estún determinadas por los si
guientes, aspectos: 

Contaminación <le las aguas de! río Papaloapan por el vertido de aguas residuales a través de la 
red de drenaje y por el agua producto de las lluvias que corre libremente por falta del alcantarilla
do arrastrando. ademá;,. polvos y basura de las calles. 

Contaminación del suelo por falta de una adecuada disposición de basura en el centro de pobla
ción. 

Contaminación del aire por ruidn. humos. gases y partículas emitidas por automotores. debido al 
tránsito pesado que circula por el centro <le la población. concretamente en la calle Rodríguez 
Beltrán que o;irve de enlace a la carretera a Cosamaloapan; situación que se ve incrementada por 
el servicio de camiones que ahí se lornlizan. 

1.10. NIVEL NORMATIVO. 

El presente apartado tiene po: objeto plantear las normas y criterios para que las actividades hu
manas en el centro de población <le Tlacotalpan y la micro-región de influencia se den acordes a 
la situación ambiental. al mismo tiempo que se respeten los estilos arquitectcinicos de la ciudad. 
sin c:iusar una ruptura de la armonía que debe existir con las condiciones naturales. De esta ma-
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nera, se plantean mirm:.1s p:1ra Li (lllb"na<.:iún ~ ..:nriqueci111ic11!u de lo' n:<.:ursus naturales llcriva
d:is de su potencialidad y' oc·:1ci<111. r:1111lii<'11 'e ha<.:e ént'a,is en la cunsc1·,·aci<i11 y cnriqueci111it:11l.u 
de las condiciones micro-<.:lim:.íticas. 

a) NORMAS Y RECOMENDACIONES DE FORESTACION URBA:'l:A. 

A continuación, se señalan recomemlaciunes específicas par:1 la plant:Kiún de las especies arbó
reas y arbustivas más indicadas. de acuerdo con sus características morfulúgicas y ecolúgicas para 
cada uno de los espacios abiertos y úreas verdes existentes en el centro de poblaciún de Tlacotal
pan, Veracruz; tomando en cuenta la función específica que se pretenlle tenga cada uno de estos 
espadas. 

De las especies más recomendables para tales fines se describen sus características generales co
mo son: altura que alcanza: el tipo de su copa, follaje y raíz: sus requerimientos de suelo. poda y 
distancia mínima o máxima. según el caso, de plantación entre :.írbol y :.írbol. 

A) Selección de la vegetación en general. 

l. La vegetación empleada debe ser preferentemente la de uso urbano actual y la de uso forestal 
en el estado, para asegurar su óptimo desarrollo y el abatimiento de costos. 

2. Deberá reunir las siguientes características: 
a) Fuste sin torceduras, totalmente erecto. 
b) Follaje verde y brillante, sin manchas ni laceraciones o desgarraduras. 

8) Selección de árboles según su uso. 
l. Arboles adultos con altura superior a 15 mts., sólo pueden plantarse en sitios abiertos corno 
parques, jardines. unidades deportivas. panteones, l>arreras, etc. En general. todas aquellas :.írcas 
donde no existan instalaciones aéreas. Caso que corresponde a :.írboles como: 
Araucaria, Ecucalipto, Laurel. Casuarina, Ceiba, Grevilea, Palo Mulato, Cácharo, Haya, Palma 
Real, Cedro, Humo, Sauce. 

2. Arboles adultos con altura menor a 15 mts., podrán plantarse en calles y avenidas, en :.íreas ver
des de dimensiones reducidas. hospitales. escuelas. edificios público' y, en general, en sitios don
de existan instalaciones afaeas. Y se aplica en el caso de: 
Almendro, Framboyán, Tulia. Anona. Hule, Tulipún de la India, Acacia. Jacaranda, Trueno, Ci
prés, Laurel de la India, Croto, Bugambilia, Palma American:.i. 

3. Arboles buenos productore> de oxigeno deber:.ín plantarse en sitios donde exista tendencia a 
aumentar la cantiuad de contaminantes atmosféricos (por ejemplo: Acacia, Almendros, Anona, 
Bugambilia, Caoba, Framhoyán, etcétera). 

4. De igual mm1era se deberá considerar el tipo de raíz que desarrollan para ubicarlos en los luga
res apropiados sin riesgo de dañar instalaciones subtcrrüncas. construcchnes o banquetas. .,, _ 



Arboles con raíces ex«:ndidas. supat'iciaks v de di:'1111etrn 1.·nmiderahk 1.·,11110 Ceiba. Laurel v .l:t
carand:1. stiln dehl'n pbnt~~'e .:11 ~·1rc"' <ihi.:nas ~ alejadas de instaladon.:s suhterr;ineas en un mí
nimo de 5 rnts. 

Arboles con raíces de crecimiento vertical\' ret:ularmente e.\:endidas cPnH> el Hui<: v ,\lmendro. 
podrün plantarse en c~iiks am:ostas. eamcll¡111e;, ~líeas de dimensiones reducidas en ~-eneral vale-
dafws a construcciones. • • . 

Arboles de raíres poco extendidas como el Ciprés y la Arnu,·aria. podrán ser plantados en mace
tones ornamentales, ensitios donde no existan posibilidades de abrir cepas, etc. 

Arboles de copa cónica. c<Jrno las Coníferas, son indicados para plantarse en macetones ornamen
tales y áreas abiertas de reducidas dimensiones. 

En los lugares que presenten problemas de inundación o que exista abundancia de agua. deberán 
plantarse árboles resistentes a estas condiciones: así tenemos por ejemplo: 

El Barí o Lecha María. parJ orillas y vegas inundables con movimiento de agua: 

El Moculis o Roca Morada. en Vegas o bajos con poco movimiento de agua durante la inunda
ción: 

En orillas bajas y fangosas de ríos y lagurrns que se inundan con frecuencia. es recomendable d 
uso del Zapote de Agua o Guacta: y parn los bordes inundables de popales o de lagunas. los pal
mares bajos de Tasiste. 

Para las orillas de los ríos: Amates. Tzelel y Cuajinicuiles. en las orillas de los arrollos: Macayo; 
en terrenos que se enegan pero que no son fangosos son recomendables el Palo de Agua o !\foca. 

C) Dotación. 

Con el propósito de dar sombra. la distancia de plantación entre ~irbol y ürbol dcberü ser propor
cional al diámetro de la proyección vertic<rl de ~us copas: 

l) En parques a una distancia equiparable al diámetro de su copa entre árbol y ürbol. 

2) Enjardines. la distancia entre ürbol y ürbol debeni ser 1.5 veces el diümetro de la copa. 

3) En camellones. la distancia entre úrbol y ürbol de la misma especie. debe ser dos veces el diá
metro de su copa. 

4) Cuando se hagan combinaciones de diferentes es;1ecies en cualquier úrea urbana. la distancia 
será convencional, p~ro nunca menor a las señ:iladas anteriormente. 

5) En caso de requeri~ de la implernentaciún de barreras rompevientos. estas deberün establecer
se perpendicularmente a la dirección de los viento> dominantes. 
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La disposición de las especies arbúreas que formen parte de la barrera'ªª de la siguiente mane
ra: una hilcra de ~trbuk' dc hoja acicular (por ejemplu C"uarina¡ u "'cuanil"urme (por CJernplo 
Ciprés) para la ddlcxiún del viento hacia arriha; una hilera de ,írbolt:' de huja ancha para amino
rar la velocidad, y otra hilera de ;írbolés m:.is bajm para levantar el viento residual. 

D) i\lantcnimicnto. 

l. Los árboles y •irbustos ornamentales, requieren de ser podados en mayor o menor proporción. 
según la especie de que se trate. 

2. Los cortes de las ramas deben hacerse l.o m:.is cerca posible del tronco o la rama que quede. 
pues dejar un tocón expone a una mala cicatrización e incluso al desarrollo de plagas. 

3. Para un crecimiento simétrico y compacto en los :.irboles de cúnica como Cipreses y Juníperos, 
deberán podarse las yemas terminales de cada rama. 

-t. En general, una poda excesiva en la parte superior de la planta. estimula el crecimiento vegeta
tivo. 

5. P:tra el óptimo desarrollo de la vegetución urbana, es conveniente aplicar abonos o fertilizantes 
orgánicos prefrrentemente •t los químicos. para evitar problemas de contaminación a la población 
circundante. (Tablas l. 2 y 3 de Camcterfoicas de la Vegetación. Tabla 4 de Especies Recomenda
bles por Zona). 

1.11. ALTERNATIVAS DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 

Se definen para cada uso y destino las políticas ecológicas siguientes: 

C. Conservación. 
P. Protección. 
R. Restauración. 
M. Mejoramiento. 

Las limitantes ambientales que existen en el territorio son consideradas también en particular: 

a. Contaminación. 
b. Erosión. 
c. Salinidad alta. 
d. Inundación. 

Para la microrregi<in de Tiacotalpan. las alternativas de ordenamiento ecológico definen opciones 
de usos y destinos del suelo. bajo el criterio de evitar que •.;us recursos sufran un deterioro ecoló
gico irreversible causado por un crecimiento irracional de las actividades humanas. 

El plano de Alternativas de Ordenamiento Ecol(il!ico contiene ademüs del uso urbano actllal. los 
siguientes usos y destinos definidos para <!1 ürca tlc.: pn:servaciún <:coltígica o reserva ecológica. y 
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ESPECIES RECOMENDABLES POR ZONA 
(SEGUN CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL AREA) TABLA 4* 

1 PLAZUELA DE DOÑA MARTllA IJ ALMENDRO 2~ TULIA J)BUGAMUILIA 

2 PLAZA DE SAN MIGllELITO 1) JACARANDA ::) CEDRO J) ALMENDRO 

3 PARQUE ZARAGOZA 1) FRA~IDOYAN ZI ;'Al~IA REAL j 3) LAL'RCI. DE LA JSDIA 1 -1) CIPRES s¡m:LE :J) Dl'.GA~.mU.I·\ tl'.\H.:\ '.!..\'.\ rns, 

4 PLAZA DE LA CANDELARIA 1) Tl1lli'A~ DI: 1 A f:-;DJA 1 21 FRAMUOYAN 1 J) LAUREL DE LA !SOL\ 1 -1) lll'LI:: ;¡Cü'RES 

5 PLAZA DE ALCATRAZ 1) ACACIA :?JC.!JCllARO 

1 -t-
>)PAl.>IAA"fRIC."A 'iTliLIPA'OELAl,01.' l!Fk"IU(J)." i==~:~~-
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1 ! -! 
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1 1 -'--------
A LA ORILLA OH RIO A~IATE,MAC.\YO Y SAVC'E 

EN LAS ZONAS l"UND:\BLES MACULIS. APO~IPO 

E:-> LA URILL'. DE L.\ CAR!tETERA PALO DE AGUA,CllALAllUITE Y CANACOITE 

FU ENTE: SED U E "Ordenamiento Ecológico de Tlacotalpan, Veracrui'. 



propuestas de úreas para crear re~ervas territoriales tomando en cuenta la aptitud del territorio y 
rnn has<! e:1 ·~riterim ecolúgicos. 

Los usos del sucio son: 

1. Agrícola. 
2. Pecuarin. 
3. Pesquero. 
4. Industrial. 
5. Urbano. 
6. Reserva territoritil. 
7. Vida silvestre. 
8. Recreativo. 

Para la mejora de la actividad ganadera ser:í necesario aumentar la calidad de las especies. incre
mentar la productividad de las tierras y contribuir con mayor capital invertido en actividades ga
naderas. También es factible el desarrollo de granjas o unidades ganaderas integrales, con 
bovinos, porcinos, avícolas y apícoi:Js. 

En el nivel técnico es necesario aumentar la calidad de especies de pastos, así como su adecuado 
manejo, irrigación y fertilización. En el nivel zontécnico, introducir técnicas de manejo de anima
les, reproducción y cría. En el nivel sanitario, mantener el combate permanente de enfamedades 
enzooticas, parasitarias, bacterianas y virales; asimismo. controlar plagas de pastos. 

Se recomienda mantener la actividad pecuaria de bovinos en la llanura de pantanos de agua dul
ce, aunque deberü evitarse la expansión sobre zonas pantanosas con el fin de prevenir el desequi
librio de los ecosistemas palustres de las llanuras fluviales donde existan áreas de pastizal, el uso 
deberü ser cambiado por el agrícola, optimizando el aprovechamiento del recurso. 

~erá factible a mediano y largo plazo, convertir la zona pecuaria en agrícola (cultivo de arroz) 
siempre y cuando se demuestre que las obras de presas. Grnalización. de riego y bordos necesa
rias. no impactarün negativamente tanto los ecosistemas. como la economía de la microrregión; 
también es factible contemplar las áreas de pastizales inmediatas a Tlacotalpan. como futura re
serva territorial, con los estudios y obras de acondicionamiento pertinentes. 

Uso pesquero: 

Se recomienda el mejoramiento o desarrollo integral de los recursos bióticos contenidos en ríos, 
!ugunas y pantanos (de agua du!c.~ y salobres), esteros, arroyos. canales y cuerpos de agua en ge
neral, con el fin de fcm1entar l:i :;ctividad pesquera que redunde en beneficio de la poblacicín de 
Tlacotalpan. 

Deberá apoyarse el aprovechamiento de especies locales. optimizando la productividad en los 
cuerpos de agua. Asimismo, apoyar y hucer extensivos los beneficios como resultado de los logros 
en la estación experimental de Los Amates. 
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Se recomienda desarrollar la infraestructur~1 de apoyo a h1 pesca (in~talaciones portuarias, conge
ladoras, emharcaciones de captura, unidades de distribución, etcétera); fomentar la org:mizacicín 
en cooperativas y evitar el intermcdiarismo, para ello es urgente el apoyo de capitales con tasas 
de interé, acordes a la realidad local, así como la usistencia técnica pcrmaneme. 

Uso industrial. 

Se encuentra muy limitado en esta ürea de estudio, y prácticamente se reduce al ingenio San 
Francisco, que por su ubicación es conveniente ejercer mc:J:das de mejoramiento para evitar que 
se viertan contamimmtes al río Papaloapan . 

Por otro lado, sin soslayar los resultados q:1e emanen de estudios económicos y de impacto am
biental, resultaría adecuado fomemar el desarrollo de agroinduatrias en los términos que queden, 
adecuadas a las políticas Je desarrollo agropecuario y pesquero, con el fin de aprovechar eficien
temente los productos que de ellas deriven. 

Uso urbano: 

Este uso específicamente se refiere al área urbana de Tlacotalpan. En función de las carncterísti
cas hidrológicas y gorriorfolóficas, y atendiendo específicamente a la susceptibilidad de las inun· 
daciones, se proponen las siguientes alternativas de ordenamiento: 

a) Conservación del ürea urbana, sin modificaciones sustanciales para aliviar problemas hidroló
gicos, en la mayor parte del centro de población, incluyendo el centro histórico. Algunas acciones 
específicas deberün encaminarse al mantenimiento de calles que drenen y permitan la infiltraccín 
del agua durante las inundaciones fluviales y pluviales; deberá evitarse la obstrucción de los siste
mas de desagüe por edificaciones o usos que contribuyan al estancamiento de las aguas. 

b) Reatauración de las ürcas urbanas localizadas en las mürgenes o cauce del Río Chiquito y en la 
porción oriental de la mancha urbana de Tlacotalpan junto al río Papaloapan. Ambas secciones 
estün inminentemente en peligro de sufrir inundaciones, ya que se asientan en porciones de lla
nura fluvial baja. Las acciones alternativas que pueden implementarse son: creación de un bordo 
de protección contra inundaciones en la orilla del río Pt1paloapan que proteja todo el centro de 
poblacicín; también es factible la reubicacicín de esos asentamientos hacia áreas müs adecuadas y 
detinar esos espacios a zonas verdes públicas. La segunda opcicín es la müs adecuada, ya que, de 
mantener los asentamiemos, el peligro a las inundaciones persistiría por ubicarse en la llanura ba
ja. 

En el mismo caso se encuentra la Ranchería Santa Fé, cuya sección junto al río Papaloapan debe
rü ser reubicada en áreas al oeste del bordo-carretera (175). 

Reserva territorial: 

Se plantean las siguientes alternativas. todas con política de mcjor:1111iento. 
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a) Reserva terriwrial al noroeste de Tlacotalpan. al oriente del cauce del Río Chiquito. comp1·cn
diendo parte de la llanura fluvial alta del mismo nO. Es el ürea m<i, ad..:.:uad:¡ p:.ira el crecimiento 
urb:.ino futuro; sus limitantes son la afectación de inundaciones excepcionales (con período de re
torno mayor de 5 años), alin cuando su uso cíptimo es el agrícola. es el (trc:1 m<is adecuada para el 
crecimiento de Tl:.icotalpan. 

b) Reserva territorial al noreste de Tiacotalpan; ubicmla en la salida a Alv<irado, al oeste del bor
do-carretera ( 175). Ecolcígicamente es Ja segunda opciún para el crecimiento urh1110: sus limitan
tes son las inundaciones nrc..linarias con períoc..lo de retorno menor de 5 aiios, aunque con la 
relativa seguridad del bordo de protección. No tiene conflictos de c;unbio de uso del suelo, aun
que enfrenta problemas de tenencia de la tierra. 

e) Reserva territorial al norte de Tlacotalpan. Ecológicamente es la tercera opción, aunque con el 
desarrollo de obras hidráulicas menores como can:.iles de alivio. bordo-libramiento y regl:.imen
tando los usos del suelo, puede convertirse en la opción müs viable. Sus limitantcs namrales son 
l:.i susceptibilidad a las inundaciones fluviales y pluviales con período de retorno menor de 5 a1ios, 
e incluso inundaciones anuales en üreas periféricas a los pantanos. 

Como recomendaciones vCtlidas para las tres alternativas de reserva territorial. es factible la cons
trucción dr. un bordo-libramiento al norte de Tlacotalpan que evite las inundaciones fluviales en
las áreas descritas; deberá implementarse también un sistema de drenaje pluvial que evite las 
inundaciones durante las precipitaciones, mediante un sistema de evacuación eficiente. Para tal 
efecto ya se cuenta con canales de alivio al norte inmediato de las áreas propuestas. Estas obras 
deben estar fundamentadas en estudios hidrológicos y de mecánica de suelos. 

Finalmente, es urgente Ja reglamentación de los usos del sucio de la reserva propuesta. así como 
la emisión y aplicación de normas para la construcción; entre otros aspectos deberün complemen
tarse medidas de rellenamiento de terrenos muy expuestos, construcciones tipo paláfito, ademüs 
de la construcción de una o varias plataformas de refugio an~i-inundaciones que den albergue a 
los habitantes de Tlacotalpan durante las avenidas extraordinarias. 

Vida silvestre: 

Bajo este rubro se tiene contemplada la conservación de áreas ecolcígicas poseedoras de ecosiste
mas en donde se desarrollan tipos de vegetación aparentemente inalterables o en buen estado y 
que, para el caso de estudio, estün representados por: manglares, popales-tul:ires, selva baja iner
me secundaria, pastizales y matorrales. Todas ellas contribuyen al mantenimiento del equilibrio 
ecológico del centro de población. 

Uso recreativo: 

Con el objeto de fomentar el desarrollo turístico de esta microrregión. se contempla aprovechar 
las corri..:nt.es de los ríos Papaloapan y San Jua:i en las cercanías de Tlacotalpan, al igual que las 
lagunas Lagartero y Los Amates entre otras. 
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Es deseable que las actividades crn~io la navegación. esqui. pesca. etcétera. ~e realicen sin afectar 
las condiciones ecolúgi<:as qu" iJentifirnn a ésta wna. ({'/a11w ,\/F-05 . .\/F-llú) 

2. ESTRUCTURA URBANA**. 

2.1 SUELO. 

a) ANALISIS DE LA EVOLUCION lllSTORlCA: PROCESO SOCIOECONOi\llCO. 

Tlacotalpan, ciudad ribereña del Papaloapan, cuenta con una interesante y larga historia ligada al 
desarrollo de la región sur de Veracruz, a la que los primeros pobladores hispanos acostumbra
ban referirse con el nombre de Ulúo o Colúa, aunque hacia Jos inicios del siglo XVI fue más co
nocida como Sotavento, nominación que entonces era común utilizar para aludir al sentido 
direccional y aún climático del lugar con respecto a la costa. 

Su existencia prehispánica se encuentra relacionada con un cacicazgo indígena integrado con 23 
pueblos del Alto y Bajo Papaloapan: de ahí q11e Tlacotalpan apareciera entonces con 5 calpullis 
cuyos habitantes Jo reconocían como cabecera y que ocupaban un área que comprendía lo que ac
tualmente es Alvarado, Lerdo de Tejada, San Andrés y Santiago Tuxtla. 

Los nativos del Jugar habían dado el nombre que hasta hoy conserva y cuyo significado en náhuatl 
es 'en mitad de la tierra'. Cnn esta denominación Jos naturales aludían a una zona dividida por el 
agua del 'río de las mariposas· o Papaloapan. 

Cuando, en 1521, se consumó la conquista de la Gran Tenochtitlan. Tlacotalpan y sus 5 calpullis 
fueron otorgados en encomienda al soldado Alonso Romero, quien había formado parte de la ex
pedición de 1-lernán Cortés. con lo que el pueblo pasó a beneficio de la Corona Real. En conse
cuencia se estableció en el lugar una alcaldía mayor que dependería directamente de México, 
aunque en el ramo éclesiástico pertenecería a la Ji{H.:esis de Tlaxcala. la segunda én importancia 
después de la de México. 

Las acciones virreinales en el poblado. iniciadas con la Alcaldía Mayor, continuaron con el esta
blecimiento en la región del primer trapiche que hubo en Ja Nueva España. Para 1544 llegaba a 
este ingenio el primer envío de colonos de origen africano transportados desde Cabo Verde, para 
trabajar en el lugar. Estos pobladores lograron sobrellevar las condiciones climáticas de Ja región 
de forma tal, que cuando el obispo E. i'vlota y Escobar recorrió su obispado en 1609. encontró en 
Tlacotalpan más mulatos y negros y muy pocos ibéricos. Estos últimos habían preferido asentarse 
en los climas templados de la región por considerar poco seguro el poblado, Liadas sus caracterís
ticas anegadizas e insalubres. 

Aún así, algunos peninsulares llegaron a habitar el Jugar, entre los cuales se encontraba don Gas
par Rivadeneyra, quien en 1577, después de recibir en encomienda 45 sitios de ganado mayor en 
la hoya del P~paloapan, fundó Ja estancia de Santa Marí:i de Cuzpalapa, müs conocida como la 
Estanzuela, la cual constituyó una hacienua muy ligada al nacimiento y desarrollo de Tlacotalpan 
novohispano. cuando Rivadeneyra llego a la regiún pudo advertir que el terreno era propicio pura 
fundar en el una magnífica poblaciún por hallarse en un sitio de confluencia de dos ríos: el río 
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Chiquito y el San Juan. Animado por la perspecth·:1 y para cumplir con el apartado sexto de las 
Leye:; de Indias -el cual mandaba edificar iglesias en las cabeceras de los poblados indígenas a 
costa de ellos y de los encomenderos. afín de instruirlos en la religión católica-. concedió a los in
dígenas el uso gratuitc de los terrenos de Tlacotalpan u condición de que se levuntura una capilla 
donde se venerara u Nue,\ra Se1iora de la Candelaria. la cual provisionalmeme quedaría depen
diente del curato de /\!varado en tanto no se estableciera una parroquia en el lugar. Es desde esta 
épocu que la ciudad quedaría unida a la celebración de la Virgen de la Candelaria. 

En virtud de tal acontecimiento, se instaluron en Tlacotalpan grupos indígenas procedentes de 
Amatl:.ín y de otros pueblos con lo cual se llegó a formur un asentamiento importante, además de 
que con ello se lograba para Tlacotalpan el título de pueblo. Este acontecimiento se1ialaba tam
bién el inicio de las primeras edificaciones procedentes de lu época virreinal y reulizadas básica
mente de madera. 

Posteriormente, Tlacotalpan empezó a adquirir un dcsurrollo pausado en comparación con otras 
provincias del país, er. medio del cual surgió el peligro de desaparición del pueblo y que por or
den del virrey don Martín Enríquez se intentó llevar a cabo en 1579 la llamada congregación de 
pueblos, d-:inde Tlacotalpan pasaría al paraje de Cosamaloapan. Sin embargo surgió una razón de 
peso para detener dicho traslado: por esos años. el pueblo era paso obligado para llegar desde las 
provincias de Pueblo, Orizaba y Nueva Veracruz a las de Chontalpan, Coutzaocalcos, Tabasco, 
Usila, Teutila y San lldefonso. Además era surgidero y puerto sondable de nao y barcos proce
dentes de La Habana, Cartagena, Guinea y Caracas. Precisamente estos argumentos fueron adu
cidos por los colonos y naturales de San Cristóbal de Alvarado y de Tlacotalpan para solicitar al 
virrey que no se despoblara este ültimo. antes bien, hacer ahí una muy buena población, cosa que 
llegó a cumplirse. 

Así, la petición de los lugareños fue atendida por el virrey, de tal manera, que en 1604 fueron 
congregadas en la cabecera las cinco fratrías, surgiendo con ellas en Tlacotalpan un barrio de in
dígenas, el de San Miguel, que dio vigor a la comunidad de los "naturales. 

En 1608, un incendio provocado por filibusteros ingleses redujo a cenizas a casi la mitad de lapo
blación, con lo cual se pcrdic1 'Jll todos los testimonio; contenidos en el archivero eclesiástico y ci
vil que se resguardaba en la parroquia de San Cristóbal. El felllímeno dejó a los pobladores ante 
la enorme tarea de reconstruir su villa con lo que conseguirían. además, introducir al poblado a 
una nueva dinámica de desarrollo. El pueblo entró entonces al conjunto de asentamientos cuyo 
impulso en su crecimiento se <lió durante el siglo XVIII, por necesidades estratégicas, artesanales 
o de escala. 

Asimismo, durante el siglo XVIII la administración colonial de la Nueva Espa1ia alcanzaba su 
gran apogeo, lo cual hizo que se le conociera como el Siglo de Oro de la Colonia. Y Tlacotalpan 
no fue ajeno a tal situación. pues a partir de estos a1ios. el poblado inició también su desarrollo, 
aunque en medio de nuevos azoros. 

Por ejemplo, en 1714, el desbordamiento del río Papaloapan provoc1í una terrible inundación que 
horrorizó a los habitantes a tal grado que entre los gobernadores de cabildo se concertó el trnsla
do del pueblo '' tierras de Chimapa. Y aunque se emprendieron algunas acciones tales como la 
transportación de la~ campanas. la cruz y la imagen de San Cristcíbal. nunca se concretó el cam
bio. Por otra parte. en 1788 y 1790. otros dos incendios acosaron a la población y causaron graves 
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pérdidus. En consecuencia. el ¡_;;>hernador de Veracruz ordcnú que. t'll lo >ucc.si\'o. para la' cons
trucciones de bs casa' 'e dejaran diswncia:; regulares entre -;i. con el objeto de eviwr én lo po,i
ble la prop:1gacicín del fuego. 1\demüs prnhihit'> la edificaciún de inmuebles de palma. aclarando 
que los que se hiciernn de (;Stc macc.:rial deberían ubicarse en los barrios distantes y con la conve
niente separación. 

Tales medidas empezaron a delinear en el poblado los rasgos típicos que aC111 hoy conserva, pues 
en la zona principal ya no se levantaron 1mis que casas de material o de madern. techadas con teja. 
en las calles principales Ja mayor parte d(' Jos inmuebles se hicieron de manpostería, de un sólo 
pi5o y al frente se levantaron arcos de medio punto y de laclrillo. 

El TJacotalpan de estos años llamó la mención de Ja administración virreinal debido a la preocu
paicór, del rey Carlos III de España de otorgar una defensa sutbfactoria a las tierras bajas de Ve
racruz. Eran los arios en uqe Inglaterra se encontraba en conflicto con sus colonias 
norteamericanas y existía la posibilidad de que la Nueva España tomarn parte en él, además de 
que Espm'ia estaba en guerra con Inglaterra ... Por esto, el rey Carlos III había ordenado que se to
maran las medidas necesarias para fortalecer con defens:·~ las costas sure1ias del Golfo de México 
y el virrey José María de Bucareli se esforzó en llevarlas a cabo. Por lo anterior, se realizaron va
rios estudios importantes de la rcgicín costera, con el intento de elegir un sitio donde se establece
ría un astillero. 

Entre 1706 y 1707, el capitún Domingo Gonzúlez Carranza, ya había dirigido a 20 personas en un 
viaje río arriba del Papaloapan para :1veriguar la factibilidad de establecer ahí el astillero. Como 
resultado, en Tlacotalp:m se puso en funcionamiento tal astillero. donde. entre 1728 y 1732, se 
construyeron las embarcaciones 'El Rosario de Murguía, El Gallo Indiano, La Ninfa y La Paloma 
Indiana'. 

El fortalecimiento de las defensas significaba aumentar !as fuerzas armadas en el lugar, lo cual re
sultaba ser una tarea nada ff¡ciJ puesto que la consta del Golfc de México era una zona poco segu
ra en la cual ademús de que el abastecimiento y la destinación de fondos eran problemas 
constantes. De hecho la zona sur de Veracruz todavía era un intersticio poco conocido. Pero aho
ra, dadas las amenazas externas a la Nueva España. se hada inminente la defensa del área. 

Por otro lado, para alcanzar la productividad de la regicín. el virrey Bucareli también llevcí a cabo 
esfuerzos serios para elevar los cultivos en la zona. aunque no con muy buenos resultados, pues 
dado lo anegadizo de las tierras, Tlacotalpan no pasó de ser un centro maderero y de construcción 
de barcos y curefias para el fuerte de Ulúa en Veracruz. 

No obstante, el impulso que se tratcí de dar al desarrollo de Tlacotalpan provoccí la consolidacicín 
social y económica de su poblacicín. la cual para 1776 era de 860 vecinos: 80 espaf1oles, 460 indí
genas y 320 mulatos. Estos últimos eran casi todos monteros, hacheros y aserradores: los que en 
diferentes épocas del año iban a hacer sus cortes de maderas a los bosques cercanos. Había tam
bién entre los indígenas algunos monteros, aunque la mayoría se aplicaba a naveg:ir en las canoas 
y a sembrar maíz, algodcín y frijol. En cambio, Jos residentes espar'ioles se ocupaban de las tiendas 
y se dedicaban al comercio de maderas, algodón y semillas. 

Para emouces había también en el pueblo una fábrica de loza de barro y una de ladrillo, teja y cal. 
todo de muy buena calidad. 
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La lk~ada de las órdenes misio11er:1s :1 Tlacowlpan data d..: I 73 l. f..:cha •:n que arribarn1; los frai
les agustinos, cuando ya se había levantado el templo del 1\rcüngcl San "-1iguel y el de San León 
Para, este último rumbo al cerro que llamaban el Calvario. En 17711. don !'edro de Ovando y Ri
vadeneyra donaría al pueblo la imagcn de Nuestra Seiiora de la CandC"h1ria de manufactura cata
lana. Y tres arios mds tarde se iniciaría J;_¡ construcci<ín de la c.1pilla destinada a albergar la imagen 
y para sustituir a la que destruycí el incendio en l!i9X; ésta se hiw de mampostería y bajo la direc
ción de alarife Juan de iV!edina. vecino de Ct'>rdoba. 

El pueblo, por aquella época, tenía de largo una legua y ni:ís de media de ancho. Como sufría 
inundaciones en la mayor parte de los meses de septiembre y octubre, los vecinos tenían precavi
das sus casas con pretiles; y los que no tenían la posibilidad de construirlos. con una tabla forma
ban caminos dentro de la viviendu mientrns permunecía la inundación, que regularmente no 
pasaba de 6 ó 7 días. 

De estos años data también el levantamiento de la real cárcel ( 17~..;9) y la erección de una escuela 
para enseñar las primeras letras a los naturales, ya que aquella que inicialmente había existido es
taba abandonada. En fin, ya pura terminar el siglo XVIII el perfil que conformabun las construc
ciones en Tlacotalpun era 'con traza de acuerdo a las Leyes de Indias para fundar poblados: 
amplia plaza de armas, plaza religiosa, casas consistoriales, una parroquia de palma y el templo en 
construcción de la Vir-gen de la Candelaria: tres calles paralelas al río y otra que sigue la curva del 
mismo con una hilada de casas; otra calle curva c¡ue sale de una plazuela y otra recta que va rum
bo al barrio de San Miguel, donde extramuros viven los indígenas'. 

El empuje ecomímico que iha ;1dquiriendo el pueblo lo convertía, a inicios del siglo XIX, en cen
tro maderero y núcleo de zona ganadera que giraba entorno de uos enormes haciendas: La Estan
zuela y San Juan del Zapotal. 

Los tlacotalpe1ios vivieron los albores de este siglo con Ju llegada de la revuelta insurgente en 
1811; corno consecuencia ulgunos vecinos de Tlalixcoyan -poblado próximo que había caído en 
manos de los rebeldes insurgentes- llegaron huyendo de la guerra a Tlacotalpan, qut: p<1ra est! pe
ríodo ya contaba con la imagen típica con la que se le conoce actualmente. 

Para 1813, "el pueblo es punto de reunión de cargas que bajan y suben a los pueblos de Acuyucan, 
los dos Tuxtlas, Tesechoacan, Camatldn. Cosamuloapan. Chacaltianguis. Tlacojalpan, Tuxtepec y 
Pueblo Nuevo. Por eso cuema con tres barcos longos, una burca, un fülucho y una lancha, los cua
les llegan a ser insuficientes para la conducción de personas y mercancías". (Fragmento de des
cripción anónima). 

En lo anteriormente dicho se descubre, ya bien delineada, la traza típica de los pueblos novohis
panos: una plaza central que constituye el lugar de concurrencia frecuente y que da acceso a un 
templo con formas genéricamente cspa1iolas; manzanas rectangu larcs que forman una traza de 
tablero, y el ulineamiento y la uniformid<1d en las fachadas. 

Es en esta época cuando se inció la fortificación de la ciudad con el objeto de repeler el movi
miento insurgeme; se empczú también 1<1 construcción del templo parroquial de San Cristóbal en 
un predio ubicado al poniente de la pla;:a mayor. También se levantcí la escuela pública de prime
ras letras y la Casa Mata p;1ra guardar pólvora. Estas serían las últimas obras que hiciera Ju admi-



nistración colonial. coronadas con la habilitnción de Tlacotalpan en 1820 como puerto de altura, 
aunque con su aduana funcionando en /\!varado. 

Y:i hacia la década de los aiios treinta. Anlllnio López de Santa Ana llcgú a establecerse en la ha
cienda de El Zapotal. misma que abandonaría tres aims después para ir a ocupar la presidencia 
de la República. La venta de El Zapotal favoreció a los antiguos comerciantes tlacotalpeiios y que 
algunos se transformaron a partir de entonces en terratenientes, con lo cual se abrieron fincas 
azucareras y de ganado. Tlacotalpan se ufanaba en es<' período de ser la llave de la costa, y acu
dían a sus colegios y academias los habitantes procedentes de la amplia región vecina. 

Esta época de bonanza se vió interrumpida temporalmente por el bombardeo de la escuadra nor
teamericana al baluarte de la barra de Alvarado en 1846. 1\ su defensa acudiría el Alcalde de Tla
cotalpan al frente de 170 voluntarios, logrando impedir la entrada de los invasores a Sotavento. 
en la relación a este servicio patriótico, el gobernador del estado otorgó a Tlacotalpan el título de 
villa, que a la sazón ya era una cabecera municipal que comprendía doce congregaciones o grupos 
de rancherías: San Jerónimo, Súchi!, Río Blanquillo, San José, Zapotal, Angostura, Amatancillo, 
Calaberna, La Paloma, Santa Rita, Consolación y Saltabarranca. 

Toda una época de mejoras materiales y sociales se inició en la villa después de 1849, según se 
desprende de la descripción que hace Juan N. César: 

"La villa <le Tlacotalpan, con 7,252 habitantes, está situada al margen de Papaloa¡ian, cuyas aguas 
bañan los muros de las casas cercanas al río. La orilla este, presenta una hermosísima vista y co
modidad para el tráfico mercantil ... Dentro del poblado se distinguen dos zonas: la oriental, lla
mada <le abajo; y la occidental, de arriba, donde se hallan las calles de Candelaria y la Sabana. 
todas <le la misma extensión, perfectamente alineadas y planas; puede decirse que esa mitud <le Iu 
población es la que ofrece una verdadera regularidad. La otra mitud tiene calles bastante tortuo
sas, exceptuando la <le la ribera. El mayor ancho de Iu población queda por el barrio de San Mi
guel, tendrá por mucho mitad <le su largo; ahí se encuentra lu iglesiu del mismo nombre que es de 
construcción precaria, con u na sol u nave y techadu con teja". 

"Con gusto se observa de algunos afias a la fecha el embellecimiento de los edificios públicos y 
particulares. La nueva casa consistorial de dos pisos y de agradable apariencia queda frente, al 
norte de la plaza principal; tiene locales en el piso superior pura la sala de sesiones del Ayunta
miento, secretaría del mismo y escuela pública. En el piso bajo que se arrienda por cuenta de la 
municipalidad, hay un café y una tienda. Contiguos a la tienda, y formando un cuadrilongo que se 
extiende hasta la orilla del río; están la plaza del mercado con pavimento de ladrillo. los puestos 
<le semillas que arrienda la municipalidad. el lugar destinado para la venta del pescado y la carni
cería". 

"El muelle, a orilla del r!o, se construyó en 1849; posteriormente en 1857 se mejoró ampliándose 
su ancho, levantando una galería de 30 1/3 varas de largo y 7 varas y 6 pulgadas de ancho, con 20 
columnas paralelas <le material y techo de teja''. 

"Desde 1849 se inició con empe1io la construcción de calzadas de ludrillo. que se encuentran en 
las calles principales y que contribuyen tanto al ornato como a la comodidad del tránsito''. 
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"Algunas de e!:tas calzadas tienen de largo más de 7lll) vara' 1.5 a 3 vara' di: ancho. pi:rfectameme 
planas. Tumbién se proporcionú el aiumbrado púiilico, para cLJyo ef<:cto se construyeron 57 her
mosos faroles". 

"Con los donativos y otros recursos se reconstruyó la ParroqLJia de la Candelaria bajo la dirección 
de Luis Zápari. Ahí se reforzaron los muros. se levantaron nuevo:; arcos y dos torres laterales a la 
portada. Pero faltando los fondos para la terminación y para el pavimento, se ha ideado el arbitrio 
de poner en este local un teutro administrado por una junta directiva". 

Nuevas intranquilidades acarrearon a los habitantes de Tlacotalpan dos acontecimientos: la inva
sión francesa en 1862 y el pronunciamiento en 1879 del cañonero La Libertad. al cual se unió la 
guarnición de Alvarado. Con motivo de la defensa que emprendieron los habitantes contra la ace
chanza de las tropas galas se otorgó a la villa ei título de ciudad. 

En Tlacotalpan aún se recuerda la época en que Porfirio Díaz, Presidente de México de 1876 a 
1911, habitó en la ciudad cuando resolvió retirarse a la finca La Candelaria, Próxima a Tlacotal
pan. Ahí llegó a declarar que estaba dedicado "exclusivamente a mis trabajos campestres, si bien 
conservando vivo el afecto qLJe me una a mis amigos y af10rando la causa de nuestra inde
pendencia y libertad". Cuatro años después, en 1876, abandonaría la hacienda para emprender en 
Oaxaca la revuelta de Tuxtepec, la cual lo llevaría al poder. 

Ya en pleno porfiriato, Tlacotalpan recuperó su camino esplendoroso iniciado en 1849, el cual se 
eclipsaría definitivamente a partir de 1905 a causa del paso del Ferrocarril del Istmo; éste sería un 
factor importante de su lenta declinaicón pue.s con él desaparecería la función primordial de la 
ciudad: la marítimo-náutica. 

El levantemiento del teatro Netzahualcóyotl, en 1898, muestra el adelanto económico y cultural 
que había adquirido Tlacot<1lpan. en 1896, el Presidente Díaz hizo una visita al lugar para recor
dar la época en que vivió allí. Su esposa Carmen Romero Rubio, donó sobre la marcha 500 pesos 
para este teatro que se proponía erigir la comunidad. Dos años después se inauguraba el edificio, 
al mismo tiempo que en la capital del país se habrían los teatros Colón y Nacional, y cuando aun 
no se levantaban otros importantes como el Macadonio Alcalá en Oaxaca. y el Isauro Martínez de 
Torreón Coahuila. 

Relativamente alta era la cantidad de extranjeros que a la sazón vivían en Tlacotalpan. Hay que 
recordar que cuando en 1877 la Secretaría de Fomento inquiricí que tipo de trabajador requería 
cada región del país y la clase de col<rnización que convenía a ellas, las autoridades de Tlacotalpan 
respondieron solicitando trabajadores chinos, belgas, franceses e irlandeses, pues se deseaba una 
inmigración europea para contrarrestar a la norteamericana. Además, ya para 1905, muchos ex
trajeras arribaban a Tlacotalpan en comisiones o para realizar transacciones afortunadas, abun
dando entonces los belgas, alemanes, ingleses, franceses y norteamericanos. 

Corolario del desarrollo de Tlacotalpan fueron las fiestas de Conmemoraicón del Centenario de 
la Independencia, organizadas con gran fausto en todo el país. con este motivo, el poblado luciría 
su parque renovado con un diseño inglés. El gran auge que alcanzaba Tlacotalpan se vio debilita
do poco a poco, a partir de dos acontecimiento>. ci 1nso de ferrocarril del Istmo y el adve:1imien
to de la Revolución Mexicana; de este decaimiento no se recuperaría sino despu~s de 35 alios. 
con el primero, "\ poblado perdió su preponderancia regional al decrecer el trúfico de barcos, 
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ocasionaJo por la retirada d.: ia compa1iía de navegacit"ln. Con el segundo. se agudizú la declina
ción económica al p;1ralizarse la ganadería. el comercio y la industria. y al .:.:rrar lo,; ingeni1h. 

El resultado final fue el éxodo de habitallles hacia Veracruz y al interior del pais. Esto sucedía a 
pesar de que la ciudad contaba con la,; con~ndidades de la vida comempmünea. pues para 1IJ1 l ya 
se había tendido el servicio del tren urhann; un ai10 después se instala ha una planta de alumbrado 
ornamental con arbotantes t~n el parque Zaragoza. 

Aunque hubo esfuerzos por devolverle su vitalidad. pocos efectos tuvieron. segün deja ver un par 
de casos: en 1915 se integró la Tlacotalpan Petroleum Company "con el fin de explotar los yaci
mientos petrolíferos del subsuelo: pero no prosperó la compañía que para el caso había hecho la 
emisión de bonos, viendo la posibilidad de colocarlos en Estados Unidos de Norteamérica". Lue
go, el servico del tren urbano ya mencionado sería retirado en 1929 para instalarlo en Cúrdova, 
Veracruz. 

Además hay que considerar que el poblado no tuvo gran fortuna ante la naturaleza. Si antes los 
incendios asolaron la peque1ia villa. ahora se enfrentaba al peligro de los fenómenos naturales. 
Hay que recordar que en 1930 un ciclún destruyó varias casas y la fachada del teatro Nezahualcó
yotl. Tres años después un fuerte km~,ior de ticrrn derrumbó el edificio de la Carnicería Vieja. 
que a la sazón servía de cárcel. 

Debido a las insalvables inundaciones que siguieron ücurriendo, en 1949 el presidente Miguel 
Alemán formó la Comisi(>n del Rio Papaloapan, dependiente de l· 1 Secretaría de Recursos Hi
dráulicos, cuyo objetivo principal fue planificar y ejecutar un programa de desarrollo regional. 
Las actividades incluyeron también una campaña para erradicar el paludismo, otra de salud de sa
neamiento, una más de prevención de inundaciones. la construcción de carreteras. la forestación. 
el riego, la colonización y el crédito agrícola. · 

De esta manera, un nuevo período de reconstrucción y recuperación se iniciaba en Tlacotalpan 
después de 1940: aunque, en realidad. dos a1ios antes se había integrado un comité para construír 
la carretera que debía comunicar hacia el puerto de Veracruz. cosa que se antojaba increíble y 
que pudo llevarse a cabo en l 952. Así. la ciudad quedaría vinculada por carretera al resto del país, 
vía Cosamaloapan, y posteriormente vía Alvarado. 

Así mismo, en 1950, fue reconstruído en su totalidad el teatro Nezalrnalcóyotl: estuvo al frente de 
la obra el ingeniero Carlos Malpica, autor de la nueva fachada. Se levantó también el muelle de 
concreto y se abrió un museo y una biblioteca. entre otras obras. Todo ello valdría la declaración 
de Tlacotalpan de 'Ciudad Típica". efectuada en 1969 con la aprobación de la legislatura local. 

Más adelante, en la época de los alios setenta, se programó la erección del Puente Tlacotalpan so
bre el Papaloapan, y la construcción de la Presa Cerro de Oro en el río Santo Domingo, para evi
tar en lo futuro la creciente del río. 

En fín, los 10,055 habitantes tlacotalpe1ios que se calculaban para 1980. cuentan ahora con vivien
das, escuelas. teatro, casa de la cultur;1. biblioteca. sala cinematográfica, y con toda at¡uella in
fraestructura para la vida de esta ciudad que se asoma al río de las Mariposas. (P/a110 EU-01) 
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h) l!SOS DEL SUELO. 

El problema húsico en Tlacotalpan es el 'uelo. El anúlisis de! medio natural de la localidad. indica 
que la ciudad se encuentra sin muchas alternativas para su exp;msiún fisica. Ademüs el 80C( del 
úrea urbana es propiedad privad.: y existen poco-; lotes baldíos en la localidad. Aunqut' el ritmo 
de crecimiento de la poblaciún de Tlacotalpan es bajo. la demanda de suelo se agudiza por la es
casa oferta. La solución que a la fecha se ha dado a esta demanda ha sido provisional y plantea un 
problema a corto plazo. 

Su solución varía de acuerdo a los diferentes grupos de ingresos medio y alto. Se ha optado por 
subdividir los lotes actuales aprovechando el úrea usada como huerta. mientras que los grupos de 
bajos ingresos han ocupado zonas con alto riesgo a inundación (incluyendo terrenos federales). o 
han logrado adquirir peque1ios lotes en la periferia del úrea urbana actual. El problema müs grave 
es la demanda de suelo por los grupos de bajos ingresos. ya que h1 mayoría se encuentra11 exclui
dos del mercado de suelo actual y sus posibilidades de satisfacer su demanda de suelo estú supre
ditada a la apertura de nuev;1s zonas de crecimiento urbano con u11 costo accesible a sus recursos. 

Existen zonas inundables que pueden ser integradas al úrea urbana. Especialmente críticas son el 
úrea federal en la orilla del Papaloapan que se encuentra invadida con viviendas y restaurantes. 
así como el úrea al norte de la ciudad formada por terrenos privados usados actualmente como 
pastizales. 

Estos terreaos colindan con el úrea urbana y aunque son inundables podrían quedar incorporados 
a ella si se realiza la construcción del libramiento carretero que se encuentra programado para 
Tlacotalpan, en tal caso deberún plantearse las acciones conducentes para acond!cionu estos te
rrenos para su adecuado aprovechamiento urbano. 

Otro elemento a consideraciíin en ;;ste punto. es la acaialización del catastro local, así como del 
impuesto predial. La subdivbión de lotes dentro del úrea urbana mencionada anteriormente im
pone esta medida. como también la necesidad de actualizar el valor del impue~au predial y del va
lor fiscal de los terrenos urbanos y rú~tios. La valuaci1in obsoleta favorece la especulación con los 
terrenos urbanos y >ignifica 11na p¿rdida en el ingreso municipal. 

Por otro lado, es importante analizar la factibilidad para aplicar cargas fiscales adicionales a los 
propietarios de los lotes baldíos como un medio para disminuir la especulación de ellos y recupe
rar la inversión en servicios urbanos. 

En cuanto al uso del suelo actual, el plano muestra que la mayor parte del úrea estú dedicada a la 
vivienda y tiene concentrados el equipamento y el comercio en la zona centro. De acuerdo al ta
maño de la localidad y a su densidad de población y fuera de los problemas antes planteados ( co
mo el asentumiento en zonas con alto riesgo de inundaciún). no existen mús conflictos en el uso 
del suelo en Tlacotalpan. (Plano EU-112. Tah/11 US.-1-111) 

c) ASPECTOS DEi\IOGRAFICOS. 

Tlacotalpan ha tenido en los últimos 3-1 a1ios un crecimiento dcmogrúfico relativamente estütico v 
siempre con tasas de crecimiento de 110blaciún menores que la media nacional y estatal. -
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USOS DEL SUELO ACTUAL 

SUP. ACTUAL 
1 

% 1 CONCLUSIONES 

USO DEL SUELO HAS 
1 

% NORMA DIFICIT(HAS) 1 SUPERll.(llAS) 
1 

VIVIENDA 76.72 58.56 60 1.89 -

VIALIDAD 22.20 16.95 15 - 2.55 

PLAZAS, ANDADORES 4.94 3.77 10 8.16 --
Y ZONAS VERDES 

DONACION 16.57 12.65 15 3.08 -

HAS. DE 

1 

REGULARIZACION Y 10.75 8.07 - - -
BALDIOS* 

TOTAL 131 100 1 100 13.13 2.55 
1 

1 

SE REF!ERE A LAS HECTAREAS QUE SF USARON PARA LA CUANTIFICACION DEL AREA URBA

NA, (HAS. DE REGULARIZACION DEL AREA URBANA) AJUSTES. 

TABLA USA-01 
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En el período de 1950 a 1960. la población de Tlacoralpan crcci1» con 1111a tasa de l. J.\S(. y s11 po
blación pasó de 5,752 habitantes a 6.406 habitantes. Se puede considerar que el In.jo crecimiento 
de población durante este período fue debido a Ja baja creación de empleo en la estructura pro
ductiva local y a las periódicas inundaciones que sufriú la dudad. 

Durante el período de 1960 a 1970 la localidad casi duplicó su tasa de crecimiento (de 1.13'0{ a 
2.16%) au:i.que en términos absolutos su población sólo creció de 6,-Hl6 habitantes a 7,795 habi
tantes. 

La dinámi<:a de crecimiento de población durante este período puede atribuírse a la construcción 
de la carretera nacional N(1mero 185, que comunicó a Tlacotalpan y a la región del Bajo Papaloa
pan con el resto del estado y el centro del país. y que representó un impulso a la economía regio
nal. Sin embargo, a pesar de que la mayor dinámica registrada ocurrió durante este período, 
Tlacotalpan siguió expulsando población. 

Por último, en le período de 197(1 a 1984, la tasa de crecimiento en Tlacotalpan bajo consider
ablemente (0.86%), y su población pasó de 7.795 habituntes en 1970 a 8.715 habitantes en 1984. 
Es evidente que en este período Tlacotalpan perdió más población que en los anteriores. Esto se 
puede atribuír principalmente a la falta de empleos durante este período por la progresiva baja en 
la producción pesquera en los últimos 15 años y por el cierre de dos de las más importantes indus
trias de la localidad: una empacadora de productos agrícolas y pesqueros, y una planta industriali
zadora de barbasco que cerraron corno consecuencia de la inundación de 1969. 

Con base en este análisis del crecimiento de población de Tlacotalpan durante los últimos 34 
años y a su crecimiento anterior, obtenidos del ámbito regional, se consideran las siguientes alter
nativas de crecimiento demográfico en la localidad: 

1) Una primera alternativa, basada en la tendencia de crecimiento demográfico del período 1970-
1984, supone que en Tlacotalpan no se realizará en el futuro ningún tipo de inversión. 

Esta opción supone que los problemas actuales de la estructura socioeconómica de la localidad: 
falta de empleo, baja dinámica económica y la excesiva concentración de capital en pocas manos, 
se vuelven más agudos. En términos de crecimiento demográfico, esta situación se traduce en una 
expulsión de población, lo que permite ver que la tendencia de crecimiento de la poblacicín llega
rá a ser nula en un largo plazo. 

2) La alternativa media, supone que en Tlacotalpan se llevan a cabo algunas inversiones orienta
das a mejorar su estructura urbana, aunque su economía no recibe un impulso directo y sus pro
blemas de empleo continúan. Debido a estas inversiones, el crecimiento demográfico tiene un 
ligero repunte (aunque no llega a ser suficiente para revertir su carácter de expulsar población). 

3) La tercera, es una alternativa de crecimiento alta, y está basada en el supuesto de que en Tla
cotalpan se realicen inversiones tendientes a mejorar tanto la estructuru urbana como la estructu
ra productiva de la localidad. Estas inversiones lograrán fortalecer las actuales fuentes de empleo 
y crearán algunas nuevas, elevando el nivel de vida ti<? la poblacic»n local. Se anticipa que la emi
gración en Tlacotalpan dccreccr~í progresivamente. hasta alcanzar que su poblaci<in crezca con 



una tasa de 2% anual en un largo plazo (tasa similar al promcdiu nacional previsto para ese hori
zonte). La meta demográfica a largo plazo es de 11,215 habitames al alio 200h. 

Esta alternativa anticipa que el incremento en la tasa de crecimiento de la tasa de población S.:! 

realiza progresivamente. Es decir, que se espera que en un corto plazo la tasa sea de 0.86% al 
1.5% en un mediano plazo y, finalme111e. a 2% en el largo plazo. Esta prevensi<in supone que el 
impacto de las inversiones mencionadas anteriormente en el crecimiento demogrúfico no será in
mediata, sino que se irá presentando progresivameme conforme estas inversiones se vayan reali
zando. 

En la definición de las alternativas de crecimiento ames mencionadas, se consideró que la migra
ción de población rural hacia la localidad de Tlacotalpan juega un papel poco relevante en su cre
cimiento demográfico con base en dos factores: 1) Que un flujo migratorio importante de este 
tipo no se ha dado en los últimos 30 alios; 2) El funcionamiento de la presa Cerro de Oro, actual
mente en construcción, fortalecerú la estructura rural al abrir la posibilidad de incorporar como 
úreas agrícolas, zonas hasta ahora inundahles. 

Debido a que nuestra estrategia de desarrollo incluye dentro de sus objetivos el mejorar e impul
sar la estructura productiva-urbana de la localidad, consideramos adecuado trabajar con la alter
nativa denominada alta, como base para la definición de estrategias. (Tablas CP-01. CP-02) 

d) TENENCIA DE LA TIERRA. 

La información relativa a la tenencia de la tierra que a continuación presentamos, proviene del 
Censo Agrícola y Ganadero realizado en 1970, y de la Delegación Agraria en el Estado de Vera
cruz dependiente de la Secretaría de Reforma Agraria, correspondiente a 1979. La primera fuen
te de información ofrece un panorama general sobre la tenencia de la tierra, donde se incluyen a 
ejidatarios y a propietarios privados; la segunda sólo toma en consideración la tenencia de la tie
rra ejidal. 

La estructura de la tenencia agraria y el control sobre el proceso productivo en las actividades 
agropecuarias, se realiza desde la instancia de los intereses empresariales capitalistas, lo que se 
traduce en dos situaciones fundamentales; por un lado. la centralización de la tierra al incorporar
la por la vía del arrendamientos, y por el otro, la conversión de los antiguos campesinos (produc
tores de granos alimenticios y de calia de azúcar) en peones asalariados. Bajo esta dinúmica del 
desarrollo empresarial en las actividades agropecuarias, la tenencia legal de la tierra resulta, hasta 
cierto punto, secundaria En consecuencia, los datos estadísticos parecen irrelevames al no ofrecer 
un panorama dinúmico del control efectivo en el uso de la tierra. puesto que, por otro lado, la si
mulación de la tenencia es un reucrso frecuente en el país. Sin embargo, los datos que incluimos 
aquí permiten formarnos una idea clara de la división y especialización de que es objeto un espa
cio geogrúfico determinado; en este caso, las 39.609 hectúreas de que consta e! municipio de Tla
cotalpan. 

Tomando en cuenta los argumentos anteriores, y de acuerdo al cen;:o agrícola citado, :a tierra se 
encontraba distribuida como sigue: 
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PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
EN TLACOTALPAN (TENilENCIA BAJA) 

1 ¡ 
TAZA DE 

1 
POBLACION 

PLAZO CRECIMIENTO 1 TOTAL (HAB.) 
1 

INCREMENTO 

ACTUAL 1990 - 8.715 1 

CORTO 1994 0.86 9,019 

·-·-· 

MEDIANO 1998 0.50 9,201 

LARGO 2006 0.00 9,201 

PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
EN TLACOTALPAN (TENDENCIA MEDIA) 

TAZA DE 1 POBLACION 

-

304 

182 

-

PLAZO CRECIMIENTO* 
1 

TOTAL (HAB.) 
1 

INCREMENTO 

ACTUAL 1990 - 1 8,715 

1 

-

CORTO 1994 0.86 9,019 304 

MEDIANO 1998 1.0 9,385 366 

LARGO 2006 1.0 10,163 778 

·-

FUF.NTE: SEDU E "Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tlacotalpan, Vcracrui'. Proyección de población por 

modelo de ajuste de curva exponencial. 

TABLACP-01 
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'-· 

PROYECCION DE CH.ECIMIENTO DE LA POBLACION 
EN TLACOTALPAN (TENDENCIA ALTA, LOCALIDAD) 

TAZA DE 1 POBLACION 
1 

PLAZO CRECIMIENTO* 1 TOTAL (llAB.l 1 INCREMENTO 
i 1 

1 

ACTUAL 1990 -
1 

8,715 1 -
! 

CORTO 1994 0.86 
1 

9,019 1 304 
1 

1.5 
1 

9,572 1 MEDIANO 1998 

1 

553 

LARGO 2006 2.0 11,215 
1 

1,643 

1 

PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
EN TLACOTALPAN (TENDENCIA ALTA, MUNICIPIO) 

TAZA DE POBLACION 

PLAZO CRECIMIENTO* TOTAL (llAB.) 
1 

INCREMENTO 

1 
ACTUAL 1990 - 15,842 1 -

1 

CORTO 1994 0.86 16,394 552 

MEDIANO 1998 1.5 17,926 1,532 

LARGO 2006 2.0 21,003 

1 

3,007 

FUENTE: SEDUE "Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tlacotalpan, Veracrui'. Proyección de población por 

modelo de ajuste de curva exponencial. 

TABLACP-02 
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UNIDADES SUPERFICrE TOTAL CENSADA 
ABSOLliTO e~. 

UniJades de proJuccicin privada 277 29.2()(¡ 77'.7 
Mayores de 5 hectáreas 201 29,179 3.6 
De 5 lJLCtáreas o menos 7<> 27 ll.I 
Ejidos y Comunidades Agrarias 12 10,403 26.3 

To ta 1: 566 39,609 100.0 

Las tierras, de acuerdo a !a calidad pa~a su explotacicín fueron clasificadas del modo siguiente: 

De labor 
Cerros 
Llanuras 
Bosques con especies maderables 
No maderables 

H E C T A R E A S 
ABSOLUTO 

13,027 
3,114 

14,935 
852 
736 

30.4 
7.2 

34.8 
2.0 
1.7 

Lo que podríamos denominar como 'frontera Agrícola' en el año de 1970 se ejemplifica en'el si
guiente cuadro: 

[_' 

H E e T A R E A s 
ABSOLUTO '7c 

Incultas productivas 2,664 6.2 

No adecuadas para la agricultura 
ni para la ganadería 4,281 JO.O 

Susceptibles de abrirse al cultivo 
en forma fácil y costeable 3,303 7.7 

To ta 1: 42,912 100.0 

Las denominadas tierras de labor sumaron 13,028 hectáreas. de las que 8,077 (6 l.9%) fueron de 
temporal; 4,947 (37.9% de jugo o humedad), y solamente 4 (0,02%) de riego. 
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Por lo que toca a las tierras en régimen de propiedad privada tenemos: 

% DE U!'!IDADES 
DE PRODUCCION 

40 
55 
5 

'k DE SUPERFICIE 
TOTAL 

7 
66 
27 

PROMEDIO DE IIECTAREAS 
POR UNIUAU DE PROUUCCION 

12.23 
171.86 
956.00 

De modo más detallado, el panorama de la distrib~ción territorial es como a continuacion se pre
senta: 

UNIDADES DE E.JIDOS Y 
SUPERFICIE PRODUCCION HECT A REAS COMUNIDADES HECT A REAS 

PRIVADA AGRARIAS 

Hasta 1 hectárea 2 1.1 
de 1.1 a 5.0 s 26.8 
de 5.1a10.0 9 77.6 
de 10.1 a 25.0 31 547.1 
de 25.l a 50 34 1,288.0 
de 50.1 a 100.0 40 2,945.S 72 
de 100.1 a 200.0 43 6,202.0 166.0 
de 200.1 a 500.0 34 10,140.5 1 748.0 
de 500.1 a 1000.0 8 5,618.0 7 5,446.0 
de 1000.1a5000.0 2 2,422.0 2 4,237.ll 

Según la Delegación Agraria del Estado de Veracruz, el municipio de Tlacotalpan contaba en 
agosto de 1979 con 13 ejidos, que globalmente sumaban una superficie de 12,384 hectáreas que 
beneficiaban a 509 ejidatarios. En promedio, éstos poseían 30 hectáreas por persona. 

Las tierras ejidales •. de acuerdo a su potencialidad productiva se muestran como sigue: 

Agostadero 
Temporal 
Monte 
Pasta! 
Riego 
Zona urbana 
Reserva industrial 

To t a'I: 

H E C T A R E A S 
ABSOLUTO % 

13,000 
5,214 

654 
3,976 

486 
140 
614 

12,384 

10.4 
42.0 

6.0 
32.1 

3.6 
1.0 
4.9 

100.0 
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De ht descripcilin anterior. pmlemo' de,rrentler que !:1 m:.iy1>r pane d.: 1:1 tierra se• encuentra bajo 
el régimen de propiedad pri\':ttla (73.Yé del total). y que. dentro d.: esta clasiiicacion, d 40S'é de 
las unidades suman el 7S'é de la superficie. mientras el 5S'i- agrupa el 7.Y·'c tle! terriwrio. Una capa 
de campesinos medio,; (el 55c;- del total) detenta el lih'7r tk la tierra dentro del ré¡;imen de pro
piedad citado. 

En cuanto a la superficie promedio por unidad de producciün. el primer grupo cuenta con 13.7.3 
hectúreas, el segundo con !7 l.8ti. y el tercero alcam:a 956.0. Como podemos ver. una cantidad 
considerable de propietarios privados, dadas las condiciones en que se desarrolla la actividad 
agropecuaria en el municipio de Tlacotalpan. pueden ser considerados como campesinos de sub
sistencic, y en situaciones extremé•S, como campesinos proletarizados, en tanto que la superficie 
que detentan no les permite vivir enteramente de ella. El grupo intermedio. estimamos que se 
compone de agricultores y/o ganaderos dedicados de mayor modo a esta última actividad, o bien. 
que gracias a ella han podido diversificar sus fuentes de renta. El tercer grupo estú formado por 
ganaderos con procedimientos típicamente empresariales: para ellos la necesidad de contar con 
tierras altas y bajas se satisface plenamente por las dimensiones que controlan, ya que todos po
seen propiedades en ambos niveles, atlemús de que esas dimensiones les permite ta111bién dedicar 
parte de las tierras a la actividad agricola. por ejemplo. al cultivo de la sandía. 

Los ejidatarios, por su parte, son mayores en número (509), aunque cuentan con la menor canti
dad de tierra del total municipal; concretamente con el 7.6.3%. Estos ejidatarios tienen 30 hectá
reas en promedio por persona. (Planos EU-03, EU-0./) 

2.2. VIVIENDA. 

Considerando el problema de la vivienda dentro de un marco mús general, como son las condicio
nes socioeconómicas de los habitantes de la localidad. se infiere que el problema de la vivienda 
en Tlacotalpan es especialmente grave para los grupos de bajos ingresos. El déficit se expresa en 
términos cuantitativos, pero sobre todo cualitativos. 

La demanda actual de vivienda es tic 2,046 viviendas para una población de 8.715 habitantes. 
Ex¡sten 2,040; lo que representa un déficit de 6 viviendas o el 0.29% de la demanda actual. 

La mayor parte de los habitantes de mús bajos ingresos en Tlacotalpan (por lo general pescadores 
o jornaleros con un ingreso inferior al salario mínimo) cuenta con una vivienda que no cumple 
con los requisitos mínimos de bienestar. tanto en la calidad y tipo de ocnstrucción. como por el 
índice de hacinamiento. El obstáculo principal de este grupo para mejorar sus viviendas es la folt:i 
de recu;sos económicos. 

Aunque el bajo crecimiento de la población de Tlacotalpan ha permitido que la vivienda deficien
te sólo constituya el 26% del total de la localidad; comparativamente con otros centros urbanos 
de mayor dinámica de crecimiento de población, el problema es m{is crítico en este sector. Su so
lución implica la instrumentación de programas para el mejoramiento de la vivienda como de au
toconstrucción, banco de ma1eriales. etcétera. y de medidas parn 111ejorar la situación económica 
de sus habitantes, especial111cnte a través de la creación de fuentes tic empico que les permita in
crementar su ingreso familiar. 
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VALOR CATASTRAL 

.... 

4,000 • 6,000 PESOS 

8,000 • 11,000 PESOS 

12,000 • 14,000 PESOS 

15,000-23,000 PE SOS 

DIVISION POR REGIONES SEGUN 
CATASTRO MUNICIPAL 

Nota: EL VALOR COMERCIAL SE 
INCREMENTA UN 100% DEL 
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MACION MUNICIPAL 
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T E S 

fAr.ULTAD 
ARQUITECTU 

s 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN 

SIMBOLOGIA 
No. DE BALDIO rn2 No. DE BALOIO , m2 No. DE BALDIO , • m:Z 

1 •••••• 180 

2 .••••• 120 

3 '' .. , 160 

4 ••• ' .• 480 

5 ..•... J52 
6 •.••.. 128 

7 .••• " .70 

8 •.. , • 182 

9 •••.•• 240 

10 ' •... 300 

11 ...•.• 260 
12 •••... 308 

13 ...... JJS 
14 ...... 200 

15 .••••• 374 

16 ., • ,, • 240 

I~ •....• 132 
18 •••••• 144 

19 ...... 108 

20 ...... 252 

21 ...... 216 

22 ••••.. 208 

2') .•.•.. 280 

24 .••••• 150 

25 ...... ~ 
26 ••••• 341 

27. ''' ••• 70 
28 ••..• 264 

29 ••.•.• 218 

JO .••.. 272 

31 •...•• 288 

J2 ••••.• 120 

JJ. "112 

34 .•..• 2182 

35 ••••.•• 1404 

38 ••••••• 178 

37 •..••• 420 

38 ....... 192 

39 •••...• 380 

dO, .• ,, ,, 342 

41 .••... 2204 

42 •...• '624 

43 •••.••• 547 
..... 360 

-15 ••.•••• 144 

46 ••••••. 108 

47 ....... 160 

48 ••...• 126 

49 .•.••.• 288 

50 ....... 200 

51 ••.•... 476 

52 ••••••. 504 
53 ....... 150 

54 .• '' .• 180 

55 ...... 160 

56. .. ... 60 

57 ...•••• 220 

56 ... "" 514 

59 ........ ao 
60 ....... 325 

61 ....... 280 

62 ••...••• 96 

63 ••.•.•. 280 
64 ••..•. 1439 

65 ••••••• 70 

66 ....... 204 

67,., .•• , ISO 

68 ....... 550 

69 .•• 814 

70 • '120 

" .. 140 

72 •...•.•. 98 

73 ..•• ,, . 280 

74 ....••• 576 

75 .. 360 
76 ....... 400 

77 ..••••. 160 

'ª ....... 1722 
79 .•.•••• 200 
80 ....... 360 

81 ....... 456 

82 .•..... 182 

83 .•••.•• 260 

84 ....... 330 

85 ....... 160 

88 •••..•• 245 

87 ....... 144 

68 ....... 200 

89 . . .. '252 
90 •••••••• 84 

91 ...... 240 

92 •••••• 486 

93 •.••... 180 

94 .. 300 

95 ....... 135 

96 ••••••• 432 . 

97 .•••••.. 96 

9a ....... 319 

INDICA LOTE BALDIO ~. 

PLANO: 

TALLER UNO 

FAr.ULTAO 
AROUITECTU 

T E S S 

PROFESIONAL 

BALDIOS URBANOS 

PROYECTARON: FECHA: 

ESPARZA nEYES MA. OONAJI, CLAVE: ~ 1 
FEllNANIEZ HIDALGO o. BEATRIZ EU~ 



El problema de la vivienda en el resto de los grupos sociales es menos crítico. El siguicmc scclor 
social, cuenta rnn un ingreso igual o ligeramente superior al salario mínimo. cuenta con una vi
vienda en mej;ircs condiciones 4ue el grupo anterior y, por Jo general, sus características la h:!cen 
formar parte del tipo de vivienda típica de la localidad. Parte de este grupo social renta la vivien
da que habita ( 14% del total de la vivienda son de rema) aunque siempre mantiene el deseo de 
adquirir su casa propia. Este grupo se encuentra en posibilidades de mejorar las condiciones de 
vivienda a través de programas de ayuda. 

Los demás habitantes de Tlacotalpan; pertenecientes a las clases media y alta, formadas por co
merciantes y ganaderos respectivamente, no tienen problemas de vivienda; mús bien, sus vivien
das creon problemas de irnogen urbana a la localidad como los siguientes: 

1) La construcción de vivienda nueva o su mejoramiento, rompe con el estilo tradicional de las 
construcciones en Tlacotalpnn. 

2) La subdivisión de predios (generalmente lo parte correspondiente al jardín o huerta) pum la 
construcción de nueva vivienda, rompe con la unidad de las tipologías. 

Los diferentes tipos de vivienda en la localidad se clasifican de acuerdo a cuatro grupos básicos: 

l. Precuario, que comprende el 26% del total de las viviendas, 
2. Popular, que abaren el 49.4%, 
3. Medio, con el 20.4%, 
4. Y residenciol, con el 3.7% restante del total de las viviendos. Las voriables utiiizodas para esta 
dosificación fueron: dotación de infraestructura, homogenidad en la tipología de la vivienda 
(atendiendo n los moteriales de construcción empleados), uso del suelo y niveles de ingreso. 

La vivienda de tipo precario se encuentra ubicada en la periferia y en la ribera del río al sureste, 
ocupa terrenos de propiedad federal y prácticamente no tiene infraestructura. La ocupación del 
suelo se realiza en forma ilegal, y por lo general la habitan familias con ingresos inferiores al sala
rio mínimo que, en su mayoría, son pescadores. L;.1 densidad de población en las zonas con este ti
po de vivienda es baja (de 15.5 l hab./ha. a 49.6 7 hab./ha.), puesto que están dispersas. · 

La vivienda de tipo popular se distribuye regularmente por toda la ciudad con una densidad pro
medio de 74.18 hab./ha. Sus moradores son generalmente personas con un ingreso ligeramente 
superior al salario mínimo y por lo tanto con una capocidad de inversión reducida pura el mejora
miento de la viviendo. 

La vivienda de tipo medio St! distribuye también u lo largo de la mancha urbana, con una densidad 
promedio de 93.31 hab./hu. Sus habitantes con un ingreso aproximadamente 2 veces superior al 
salario mínimo y se ocupan genernlmente en actividades terciarias. 

Finalmente, la vivienda de tipo residencial, que se concentra en la parte oeste del río Pupalou
pun, con una densidud de 87.48 hab./hu. Sus ocupantes son, en su mayoría, antiguos pobladores y 
ganaderos de la región. (Plano EU-05, Tablas VV-01, VV-02) 
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\ 

SIMBOLOGIA 

ZONAS HAB/HAS 

A 15.51', 
BAJA 

B 49.67'/ 

e 93.31-....... 
ALTA 

D 87.48/ 

E 74.18 MEDIA 

DENSIDADES PROMEDIO 

BAJA 33 HAB/HAS 

MEDIA 63 HAB/HAS 

ALTA 84 HAB/HAS 

~ 
1 

11 

,.--1----------------------------- ·---------
. E S T R A T E G 1 A 10 E . O E S A R R O L L O E N 

. '.,¡;, .. : 
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DENSIDADES OE VIVIENOA POR TIPOS EXISTENTES 

¡ 
' DliNSID:\D 

1 

POBLACJON 

VIVIENDA PROl\!EDJO No. DE HABITANTES 
1 

% 

PRECARIA JO VIV/HA. 
1 

2,310 
1 

26.5 

--· --
POPULAR 35 VIVIHA. 4,305 49.4 

MEDIA 22.5 VIVIHA. 1,778 20.4 

RESIDENCIAL 31 VIV/HA. 322 ¡-3.7 

TOTAL - 8,7~ 100 

FUENTE: SED U E "Plan fylunicipal de Desarrollo Urbano Tlacornlpan, Vcracrui'. 

DEFICIT DE VIVIENDA ACTUAL 

MléMIJROS/VIVIENDA 1 No. VIVIENDA 

1 

No. VIVIENDA VIVIENDA POR 

POBL. TOTAL (PROMEDIO) NECESARIA EXISTENTE DEFICIT 

8,715 4.26 

1 

2,046 
1 

2,040 6 

NECESIDADES FUTURAS 

PLAZO Y VIV. NECESARIA 1 VIV. NECESARIA 1 INCREMENTO 

1 

MIEMBROS No. UE VIVIENDAS 

AÑO POR DEFICIT POR REUIJICACION l'OílLACIONAL POR VIVIENDA REQUERIDAS 

ACTUAL 1991 6 65 - 4.26 72 

1 

CORTO 1994 - - 304 HAB. 4.26 71 

MEDIANO 1998 - - 553 l-IAB. 4.26 130 

LARGO 2006 -
1 

-
1 

1.6431-fAB. 4.26 386 

1 

TABLA W-01 
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CAJON 

SALARIAL. 

ZONA DE 

ESTUDIO* 

llAS. SUPERFICIE 

% 

POBLACION* 

% 

DENSIDAD 

HABIHA. 

VIVIENDA* 

% 

CARACTERIZACION DEL AREA URBANA 
POR ZONAS DE ESTUDIO 

2 V. SU P. AL + 2 V.S.M. LIG.SUP.AL INF.AL INF.AL 

S.M. S.M. S.M. S.M. 

e D E A B 

16.75 

1 

36.25 38.5 24.5 15 

12.79 27.67 29.39 18.37 11.45 

1,563 3,171 2,856 380 745 

17.93 36.39 32.77 4.36 8.55 

93.31 87.48 74.18 
1 

15.51 49.67 

390 670 720 168 

1 

92 

19.12 32.84 35.29 8.24 4.51 

1 1 

FUENTE: SED U E "Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tlacotalpan, Veracrui'. 

1 

TOTAL 

131 

100 

8.715 

100 

66.53 

2.040 

100 

1 

TABLAW-02 
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2.3. INFRAESTRUCTURA. 

Tlacotalpan goza de una infraestructura bastame buena si se le compara con otras lnc<iiidades de 
igual rango de población en h1 República. 

Agua Potable. 

Tlacotalpan cuenta con una captación suficiente para cubrir la demanda local que se realiza a tra
vés de tres pozos con un total de 8'726,400 lts./día. Se calcula que la demanda actual es de 
3' 168,400 lts./día. 

La red de distribución que en algunas p:irtes se encuentru deteriorada. cubre el 82% del área ur
bana, sin embargo, el agua potable pre~cnta problemas de potabilidad que hace necesario el tra
tamiento para su purificación. Para ello, si:: cuenta con 3 tanques para tratar el líquido mediante 
cloración. Localizados en la base de los depósitos de alm<tcenumiento de cada uno de los pozos. 
este equipo de cloración tiene deficiencius, ocasionundo que el agua en algunas zonas llegue su
cia, mal oliente y con arena. principalmente en l:J periferia. 

Drenaje Sanitario. 

La red de drenaje se distribuye en forma regular, de tul manera que cubre el 76% del úrea urba
na. La población que no cuenta con este servicio utiliza pozos negros o defeca a cielo abierto en 
los terrenos baldíos, como es el cuos de las viviendas localizadas en las m:írgenes del Papaloapan 
y que vierten las aguas negras directamente al río. El área sin servicio de drenaje sanitario se ubi
ca al norte de la zona urbana. 

La red tiene zonas subutilizadas, en donde el colector principal puede recibier un mayor número 
de descargas de acuerdo a su diúmetro actual, como es el caso del sector oeste del área urbana y 
zonas sobreutilizadas como el área del centro de Tlacotalpan. 

Drenaje Pluvial. 

Cubre el 90% del área urbana, es el servicio que presenta mayores problemas puesto que e 1 suelo 
del poblado no tiene pendiente suficiente par que las aguas corran con fluidéz y el sistema se en
cuentra azolvado y sin mantenimiento por falta de equipo adecuado. 

Esta carencia del sistema ocasiona encharcamientos en tiempos de lluvia en totla la ciudad y con 
mayor agudeza en la periferia. donde los pozos de visita llegan a estar a 50 cm. arriba del nivel de 
la calle. El pavimento del suelo urbano que impide la recarga de los mantos freáticos. favorece el 
estancmit:nto del auga ocasionando no sólo problemas viales, sino de insalubridad por los focos 
de infección (nidos de moscos y otros insectos). problema especialmente agudo en el caso del tró
pico húmedo. 
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Energía Eléct:-ica. 

Este servicio cubre pr:ícticameme la totalidad del :írea urbana. La fuente de abastecimiento se 
encuentra en Temascal Oaxaca, la cual suministra la corriente a la subestación de C:irlos A Carri
llo y de esta a Tlacotalpan. 

El suministro actual se estima en l3.WO volts, cubriendo los requerimientos de la localidad esti
mados en 12,500 volts. La C111ica zona sin conexi6n oficial del fluído eléctrico es el sector oeste en 
la salida a Cosamaloapan y el sector este sobre la ribera del río en la salida a Alvarado. 

Alumbrado Público. 

Cubre el 80% de la vialidad existente, sin embargo, en algunas zonas ubicadas en la periferia, el 
nivel de iluminación es deficiente debido a que los postes se encuentran muy separados entre sí y 
se utilizan focos de luz incandescente. (Plano El.1-06, Tabla NF-01) 

2.4. VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

El principal problema vial en Tlacotalpan lo produce el tránsito de vehículos pesados a través de 
la ciudad. 

La vía primaria estructuradora es la continuación de la carretera nacional número 185, que comu
nica a las poblaciones de Alvarado y Tuxtepec y atraviesa la ciudad en sentido este-oeste. Como a 
través de esta vía se realiza la exportación e impo; tación de los bienes ele la región con el resto 
del país, así como el flujo de personas, el tránsito vehicular tiene cierta irregularidad pero se in
tensifica en época de zafra, localizándose los conflictos viales en la salida a Cosamaloapan y en el 
cruce de José Ma. Alegre y la carretera; lugares donde la sección de la vía es reducida, se bloquea 
la circulación y los habitantes se ven continuamente expuestos a accidentes. 

La circunstancia de ser punto de paso obligado en la circulación de vehículos pesados ha ocasio
nado que el centro de Tlacotalpan sea un fuerte punto de conflicto vial, de seguridad y de salud, 
por el ruido y los gases (monóxido de carbono) que se convierten en serias molestias para la po
blación. 

Como vía secundaria tenemos las calles Venustiano Carranza y Benito Juárez, las cuales desem
bocan en el centro de la ciudad. 

El resto de la circulación vial no representa problemas, tanto por el tamaño de la localidad que 
permite una fácil comunicación peatonal a través de ella. como por el afuo de vehfculos registra
dos. 

El centro de la ciudad es una zona concentradora del equipamiento y de la mayoría de los servi
cios de la localidad: sobre la avenida Venustiano Carranza existe la tendencia a constiuírse como 
un eje concentrador de equipamiento educativo-cultural y comercial, de la misma manera que la 
avenida Rodríguez Beltrán. 
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DIAMETROS Y TUBERIA 
Diámetro de 18" para colectores. 

Diámetro de 8" para el resto de la red. 

Los diámetros de 6" y 8" son de asbestoll- El sistema funciona por gravedad que lle
ta. ga a una planta de bombeo, la cual envía 

Dlametro de 3" es de P.V.C. y asbesto. los desechos a una laguna de oxidación 
que se encuentre a 2.5 km. de la planta. 

ENERGIA ELECTRICA 

El alumbrado público cubre 80% de la via-·1----1---1---4--+--H 
lidad existente, el servicio es deficiente por 
la separación entre los postes. 

ESTRATEGIA DE OESARROLL 
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"RGIA ELECTRICA 

lumbrado público cubre 80% de la via··l-----+.--+---+--+---+--' 
existente, el servicio es deficiente por -~-

paraclón entre los postes. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN 

SIMBOLOGIA 

ALCANTARILLADO 

Q Laguna de oxidación. 

~ Planta de bombeo. 

O Pozo de visita. 

Emisor. 

- Colector general. 

lIDIDilllill): zona sobreutilizada. 

~ Zonñ subutlllzada. 

~ Zona sin servicio. 

ELECTRICIDAD 

• Transformador. 

7.75 Has. 

8.50 Has. 

3.50 Has. 

~ Zona con servicio Irregular. 5.5 Has. 

AGUA POTABLE * Captación y tanque de almacenamiento. 

PLA~ 

TALLER UNO 

FAr.tJLTAD 
ARQUITI':C 

T E S S · 

PROFESIONAL 

PROYEC~:::AESTRUC:E~H~~ 1 

ESPARZA REYES MA. DONAJI. ~V~~ 1 
FF.RNAlllEZ HIDALGO O. BEATRIZ C.~ 

\(, 



PORCENTAJE DE POBLACION SERVIDA 
CON INFRAESTRUCTURA Y PRINCIPALES PROBLEMAS 

º~1 VIV1ENDi\S 

SERVICIO ATENCION SERVIDAS i 013SERVACIONES 
1 

AGUA POTABLE 82 1,681 No cuenta con cloradorcs 

en buen estado. 

-

DRENAJE 76 1,550 Distribución incompleta y 

red azolvada. 

ENERGIA 98 1,999 Se requiere ampliación en 

ELECTRICA áreas de crecimiento. 

ALCANTARILLADO 9il* 1,855 El sistema se encuentra 

azolvado. 

ALUMBRADO 94* 1,731 El servicio es deficiente al 

PUBLICO noreste. 

CONSIDERA LA SUPERFICIE ATENDIDA. 

No. DE H ECTA REAS PROBLEMA SERVICIO 

) 
7.75 SOBRE UTILIZADAS ALCANTARILLADO, AGUA 

POTABLE, ENERGJA ELECTRICA 

8.5 SUBUTILIZADAS AGUA l'OTAllLE.ALCAi\TARll.1.ADO 

3.5 SIN SERVklO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

5.5 SERVICIO IRREGULAR ENERGIA ELECTRICA 

FUENTE: SED U E "Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tlacotalpan. Veracrui'. 

TABLANF-01 
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Respecto a su traza urhana . ._;,¡¡¡ ha 'ido orientada en gran parte en relación al centro tradicional 
de la localidad confor;nado por el cml1arcad.;rn y Ja, .JD, plaza' celltrales que agrupan las princi
pales iglesias y el Palacio Municipal: es en su mayor parte regular y se conforma rnn calles que 
corren de oriente a poniente y callejones perpendiculares ;1 é'las. 

En cuanto al transporte. el intraurbano fue suspendido rnmpletamente cuando la L1nidad que re
alizaba su recorrido a través de la mayor parte de la ciudad dejcí de ser útil. Sin embargo, el tama
ño de la localidad permite una fácil comunicación peawnal, por lo que una ruta de tram:porte 
local no se considera prioritaria. 

El transporte interurbano se realiza a través de taxis y autobuses de pasajeros. Los taxis comuni
can a Tlacotalpan con Alvarado, Cosamaloapan y Veracruz, y cuentan con una estaci<>n en el cen
tro de Ja ciudad. 

El transporte por autobuses lo realizan 5 líneas: R:.ípidos del Papaloapan, Cuenca del Papaloa-
"I pan, Autobuses de Oriente, de Verncruz y de Sotavento. que comunican a Tlacotalpan con el res

to del estado de Veracruz. el centro del país y el estado de Oaxaca. 

El problema principal del transporte interurbano es la falta de instalaciones para el ascenso y des
censo de pasaje, que actualmente se realiza sobre la vía pública. El transporte público de carga Jo
cul está representado por una Unión de Transportistas que prestan un servicio regular )\ q~~' 
tamp0..:o cuenta con instaluciones que puedan ser usadas como termia!, y por este motivo us:;~!ilG 
vía pública para tal fin. 

Con la sensible baja en la comunicacicín fluvial al constituírse la carretera nacional número 185, el 
embarcadero pierde su función hegemónica dentro de la traza urbana. El transporte por este me
dio se realiza en el nivel particular a las rancherías que se encuentran del otro lado del río para 
tnmsportar sus productos y en el nivel recreativo por las viviendas de tipo residencial ubicadas en 
las márgenes del río. Lus embarcaciones de otras localidades, como por ejemplo, de Alvarado o 
del Puerto son ocasionales. (Planos EU-07, EU-08, ST-01) 

2.5 ALTERACIONES AL MED:O. 

Tlacotaipan se encuentra ubicada en la llanura baja de inundacicin. La zona tier.e topografía plana 
con pendientes del O al 2%. Por encontrarse colindante con e! río Papalm1pan, es la erosión hídri
ca la que origina mayores efectos a bienes y construcciones en la localidad. Sus efectos se dan de 
dos maneras: desgastando el ma:erial que constituye el bordo de contención utilizado actualmen
te cor110 carretera, en zonas donde el Pap~iloa¡,an cambia de rumbo (como es el caso de las vivien
das ubicadas en la ribera del río, las cuales tienen alto nivel de riesgo por desplome o derrumbe), 
y la acumulación del material alttvial en sentido contrario a la reorientación del cauce. 

La ensión eólica es prácticamente inexistente. pues casi la totalidad del territorio está cubierto 
por pastizales o vegetación como el popal y tu lar. 

La principal contaminación la constituyen las descargas de algunos drenajes urbanos al río Papa
loapan, que. incrementan el nivel tle contaminación del caudal afectado aguHs arriba por desechos 
industrides. agrícolas y urh:mos del resto de las localidades de la región. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN 

SIMBOLOGIA 

--... -
~ 

XX 
o 

-

LIMITE DEL AREA URBANA 

VIALIDAD PRIMARIA 

VIALIDAD SECUNDARIA 

VIAS LOCALES 

VIALIDAD REGIONAL 

PUNTOS CONFLICTIVOS 

RUTAS INTERURBANAS 

EMBARCADERO 

TALLER UNO 

fAr.ULTAD 
ARQUITECTU 

T E S 1 S 

PROFESIONAL 

VIALIDAD (jerarquías) 

PROYECTARON: FECHA: ' 

ESPARZA REYES MA. OONAJI. CLA~ 1 
FERNAN>EZ HIDALGO O, BEATRIZ EU-07_) -- _=.; 
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25 13 23 24 12 26 

STRATEGIA DE DESARROLLO EN 

SIMBOLOGIA 

_JL 
l l TERRACERIA 148, 127 m. 66. 7% 

eee ADOCRETO 25,323 m. 12.4% 

ASFALTO 14,990 m. 6.8% 

- CONCRETO 35,599 m. 15.51% 

X X MAL ESTADO 159,111 m. 71.7% 

//// REGULAR ESTADO 24,774m. 11.1% 

PLANO! 

BUEN ESTADO 38, 154 m. 17.2% 

TOTAL: 220,039 m. 100% 

TALLER UNIJ 

FACULTAD 
AROUITEC 1'U 

T E S 1 S 

PROFESIONAL 

VIALIDAD 

PROYECTARON: 
rsr~Rl.l ílEYES M4. OONAJI. CLA~·----1 
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En cuanto a contaminacit•n dci :1irc. é'1a :;e present:1 en époc:1 tk zafra por la intcn,;ificaciiHl 1kl 
tránsito de vehículos que generan lmmc;s y ruidos en la vía principal tle la localitlad. 

La Ct>ntaminación del suelo no es significativa, pues Ja quema tic basura en los patios de las casas 
es común cuando está constituída por desechos biotlegratlahles. 

Tlacotalpan se encuentra localizada entre dos fajas climúticas sensiblemente paralelas a la .:osta: 
una corresponde al trópico húmedo (Bwa·) carncterizado por una deficiencia de agua en invierno. 
la segunda corresponde ai clima semihúmedo (cílwa'). con la misma característica que la anterior. 

La temperatura media mensual es de 26ºC, siendo la máxima promedio mensual de 28ºC en ma
yo, y la mínima de 20ºC en enero. Presenta una precipitación media anual de 1.500 milímetros, 
con régimen de lluvias de junio a septiembre. Los vientos dominantes son: sur de febrero a ahril. 
y nortes el resto del año. 

Hay que agregar que el riesgo de inundación en Tlacotalpan se ha elevado debido a que: 

1) El volúmen de agua transportado por el Papaloapan se ha incrementado por el desmonte lleva
. do a cabo en la sierra Mixteca y que impide que el agua se filtre en las zonas altas. 

2) Al mismo tiempo, la erosión provocada genera arrastres de material que el río acarrea y provo
ca azolvamientos en su cauce, disminuyendo progresivamente su cupacidad para transportar el 
mismo volúmen de agua. 

3) Por el crecimiento demográfico y su imposibilidad de acceder a otros terrenos, los grupos so
ciales de menor ingreso han constituído asentamientos irregulares en zonas federales, ubicadas 
en los márgenes del Papaloapan, los cuales son afectat!os con mayor regularidad por las crecidas 
del río, originando las consecuentes emergencias. 

Por otra parte, al poniente de la localidad, en Ja salida a Cosamaloapan. se encuentra el cauce de· 
nominado 'Río Chiquito', que ha sido invadido por asentamientos en el tramo comprendido entre 
el río Papaloapan y la carretera a Cosa111aloupa11, provocando la acumulación de aguas fluviales 
en esa zona. 

Riesgos Sanitarios. 

Los problemas en términos de contaminación al aire, agua y suelo son los siguientes: 

l. El rastro es actualmente un foco de contaminación en la localidad. ya que sus instalaciones no 
presentan las codiciones sanitarias para el manejo de desechos sólidos y aguas servidas. El área 
aledaña a éste se ha convertido en depósito de los desechos de matanza al cielo abierto. No cuen
ta con sistema de drenaje. motivo por el cual descarga directamente las aguas servidas en el Papa
loapan. Por la problemütica que implica su proximidad con zonas de habitación y el centro de la 
poblucilin, es recomendable su rcubicacicin fuera del área urbana cuidando la afluencia de los 
vientos dominantes. 

')11 



) 

J 

2. Un foco más de contaminaciún es el tiradero de basura a cielo abierto, loc:.ilizaúo :.il norte de la 
ciudad cerca del panteón; el cual representa un riego poten.:ial J<: contaminación por la forma
ción de bacterias y roedores; y la afluencia de los vientos. 

Este riesgo se increment:1 en las zonas tropicales al acelerarse el procern de descomposición de la 
basura por la acción de la temperatura. Se recomienda reubicarlo fuera de la localidad. 

3. Otro foco de contaminación. lo represente h• acumulación de agua de lluvia en gran parte de 
las vialidades, que se transforma en centros productores de bacterias e insectos transmisores y 
representa un riesgo potencial para la salud de los habitantes locales. Los casos especialmeme 
críticos son la zona norte y los márgenes de la car~etera; por ello. es importante mejorar ias con
diciones del sistema de alcantarillado que existe en algunas zonas donde se produce el est:.mca
rniento de agua dentro del área urbana. (Plano EU-09) 

2.6. EQUIPAMIENTO URBANO. 

Tlacotalpan es una ciudad que cuenta con una dotación de equipamiento superior de acuerdo a 
su rango de población. Debido a la estabilidad que había presentado en su crecimiento histórico, 
así como la importante función que ha desempeñado en la región como centro de embarque de 
Ja5 exportaciones regionales y, posteriormente, como centro cultural del Bajo Papaloap:m. 

Educación. 

Tlacotalpan sigue conservando esta última característica, que se refleja en el nivel y calidad de su 
equipamiento cultural y educativo, que va desde jardín de niños hasta una escuela normal y co
mercial técnica. T .a ¡:>flblación estudiantil de localidades vecinas e inclusive de algunas distant.;s 
con mayor rango de población como Cosamaloapan, Tierra Blanca, Lerdo de Tejada y Los Tuxt
las, estudia en Tlacotalpan. Esto, por un lado, represe11ta un ingreso extra para algunas familias 
locales que ofrecen servicios de casa de asistencia (hosped:.1je y comida), y por otro lado. da una 
mayor dinámica a la vida diaria de la población. A pesar de contar Tlarntalpan rnn un equipa
miento educativo en el nivel regional. le faltan locales para jardines de niiios y es nototia la falta 
de mantenimiento en los locales ya existentes. 

En cuanto a su ubicación en el área urbana, este tipo de equipamiento se distribuye una forma 
equilibrada y con fácil acceso para la población escolar. La única salvedad es el caso de los jardi
nes de niños cuya ubicación está concentrada en el sur de la ciudad. 

Cultura. 

Directamente ligado a este equipamiento educativo y también derivado de la función cultural de 
Tlacotalpan en la región del Bajo Papaloapan, está su dotación de equipamiento cultural. Cuenta 
con una Casa de la Cultura, un Teatro y un Museo que representan un equipamiento en el nivel 
regional. La Casa de la Cultura juega un papel dinámico en la vida de la localidad. El punto críti
co es el Teatro Nezahualccíyotl que se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado y es uti
lizado como cárcel. 
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Salud. 

Se basa en una clínica de salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. apoyada por un puesto 
periférico del ISSSTE y otro del IMSS (la atencicín a pacientes que requieren un tratamiento es"' 
pecializado se realiza en primera instancia en Cc;:;amaloapan y de ser necesario en el Hospital 
General de Veracruz). Se considera que, en su conjunto. este equipamiento es adecuado para sa
tisfacer las necesidades actuales de la poblacicín. Sus problemas de funcionamiento son debidos a 
la falta de personal capacitado, de material y medicamentos; y de una unidad para el transporte 
de enfermos graves. El equipamiento de salud se ubica en el centro de la población, lo que permi
te un fácil acceso para sus pobladores. 

Recreación. 

Uno de los problemas críticos es ia falta de áreas recreativas. La localidad cuenta con sólo dos 
canchas deportivas públicas de basquetbol que a falta de buenas condiciones son poco utilizadas 
y, en su lugar, se usan las instalaciones de la escuela secundaria federal como cancha pública. tam
bién hay un campo de beisbol al norte de la ciudad a un costado del panteón, una alberca pública 
y un campo de fútbol. 

Aun cuando existe un apoyo indirecto, por medio de las canchas escolares, su uso siempre está 
condicionado a las necesidades propias de cada local escolar. El déficit se agudiza por la cantidad 
de población estudiantil que llega a la localidad, por lo que es necesario aumentar el número de 
instalaciones deportivas. 

El segundo aspecto crítico es la falta de espacios dedicados a juegos infantiles. Sólo existe un nú
cleo de juegos en el centor de la ciudad a un costado de la Capilla de la Candelaria. 

Comunicaciones. 

El equipamento de comunicaciones es suficiente para dar atención a la localidad. Está ubicado en 
el centro de la localidad y lo conforman oficinas de teléfonos, telégrafos y correos. 

Abasto. 

El equipamiento de abasto está constituído por un mercado y un rastro. El mercado fue 'mejora
do' hace poco por el municipio según informan, sin embargo, sus instalaciones siguen siendo defi
ci.entes y se encuentra en fuerte estado de deterioro. El rastro representa un problema, ya que sus 
instalaciones son deficientes en superficie. equipo y control sanitario. 

Servicios Urbanos. 

Los sevicios urbanm empiezan a presentar problemas para satisfacer la demanda de la población. 
no se cuenta con comandancia de policía y las instalaciones del Teatro Nezahualc<;yml se han uti-
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lizauo para ello. Cuenta con un cementerio en proceso ue saturacicín localizado al norte de l:J po
hlacitin y un basurero a ciclo abierto que, mas bien, es un tiradero, y que por su ubicación actual 
representa un foco de infección, pues los vientos dominantes arrastran la basura, olores y moscas 
hacia el centro de k población, principalmente a los nuevos asentamientos cercanos. (Planos EU-
10, EU-11, EU-12) 

Fuentes de apoyo: 

* SEDU0. "Ordenamiento EcoU.gico de Tlacotalpan, Vcracruz". 

** SEDUE. "Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tlacotalpan, Ycracruz". 
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CAPITULO lll 

PROPUESTAS\' PROGRAMAS 

l. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO. 

Tlacotalpan es una población que cuenta con una baja dinámica de crecimiento econcímico-social, 
consecuencia de las formas dominuntes de producción regional basudas fundamentalmente en la 
ganadería y la cuña de azúcar. 

Los grupos sociales de mayores ingre:;ns muestran un bajo interés en inversiones diferentes a las 
dominantes, lo cual repercute en los índices de ocupaciém e ingresos sujetos a esas formas de pro
ducción, por lo que se ubica en un nivel de subsistencia. 

Las actividades productivas tradicionales poseen una deficiente integración y organización, lo que 
permite prever la agudizaiccín de acciones de ucaparamicnto e intermediación, que repercutirán 
aún mds en el bajo poder adquisitivo de la población. 

De esta manera, la reducida diversificación de las actividades económicas, así como la irruciom:I 
explotación de los recursos existentes en la región, generar{in crecimiento en ramas especificas de 
la producción (principalmente la ganadería) con mínima derrama económica en la población y 
pérdida o disminución de los recursos naturales existentes. 

Tlacotalpan posee bajos niveles de bienestar y calidad de vida, consecuenciu de la marginación y 
baju participación social de su población. Un momento importunte en este renglón lo constituye 
lu ausenciu de espacios de convivencia e integración social, que repercutirá a muy corto plazo en 
una ugudu estrutificación de las actividades sociales. 

La loculidud tiene una baja dinámica de crecimiento poblacional. consecuencia del proceso de ex
pulsión de población presente en toda la región. Así, es fúcil advertir a corto pluzo un aumento 
creciente del éxodo de la poblución local, provocada por la alta proporción de poblucicín joven y 
su consecuente presicín en la demanda de empleos. Ello se advierte actualmente en la baja pro
porción de la P.E.A local con empleo permunente. 

A ello debemos agregar la alta vulnerabilidad de la población por la presencia periódica de fenó
menos destructivos, fundamentalmente inundaciones, la inadecuada utilización y aprovechamien
to de recursos naturales y la consecuente ulterución de su equilibrio ecológico. Esta prnblemütica 
se manifiesta de diversas formas en 1<1 localidad. 

Tlacotulpan es una población urbana consolidada con limitaciones para su desarrollo físico. pues 
no posee úreas de reversu para el crecimiento y los terrenos disponibles forman parte de llanuras 
de inundación. La presicín sobre el suelo, principalmente por los habitantes de escaso' recursos. 
ha obligudo a la ubicación de asentumicntos en zonas federales con alto riesgo de inundaci<ín. Es
ta situación sc.agudizarú mientras no existan mecanismos que regulen el crecimiento urbano. evi
ten la especulación dei suelo y wienten las inversiones de los diversos sectores en la localidad. A 
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pesar del alto riesgo de inundaciones en el poblado. no e.\Í,te1, 'ítim ;1di:cuados lk refugio. ni 
obras de proteccicín sufíciemcs contra las mismas. r.,1;1 sítu;1ciú11 agudizara los tli\·cks de vulnera
bilid::id de la localidad. así como el funcionamienlll de la infraestructura y cquip;1miento existen
tes, los cuales disminuirün la calidad y cantidad de su servicio de manera paulatina. 

El alto déficit de equipamiento recreativo. de esparcimiento y deportivo, no súlo ol1stsculizará la 
integrnción de la comunidad. sino incidirá de paso en la incipiente actividad turística rle la locali
dad. 

Tlacotalpan tiene un tipo de pavimentacicín de andadores y espacios abiertos, que dificulta el ade
cuado drenado de las aguas pluviales, provoca encharcamientos permanentes y riesgo de epide
mias. Su extensión a lo largo de la mancha urbana volverú permanente este problema. Es 
necesaria pues, una propuest<J alternativa de pavimentacicín ;.: su complementación con elementos 
naturales de protección, aclimarnciún y mejoramiento de la imagen urbana para su integración a 
las condiciones físicas de la región. 

La estructura vial incrementará sus puntos de conflicto por su estructuración con base en una sola 
vía primaria que cruza la ciudad, en la cual se hará extenso el trúnsito de vehículos pesados y au
mentará la frecuencia de accidentes y atropellamientos. 

De acuerdo a la tenden.cia, la falta de acceso a la vivienda por los habitantes de menores ingresos, 
debido a la inexistencia de programas oficiales de apoyo habitacional, incrementarán la especula
ción con la vivienda en renta o terminada, incentivando la creación o crecimiento de zonas de 
asentamientos irregulares o en áreus con riesgo a desastres, incrementándose, de manera parale
la, la presencia de viviendas deshabitadas. subutilizadas y con alto índice de hacinamiento. 

Debido a la falta de control en lu edificación de la vivienda, seguirá incrementándose el riesgo de 
inestabilidad y derrumbe de las mismas, alterando al mismo tiempo la fisonomía y carácter de la 
localidad, así como la integración al medio natural. 

Considerando la tendencia al encarecimiento de la actividad ctlllstructi\'a y a los factore> anotados 
anteriormente, se augura una reducción en la participacicin de esta actividad en la economía lm:al. 
un déficit de servivios básicos en l<i' vivienda de menores ingresos, un incremento de vivienda de
teriorada y la alteración paulatina de la fisonomía de la localidad. incluídas las zonas de mayor va
lor artístico e histórico. 

La ausencia de acciones organizadas púra la prevención de desastres. incidirá en un mayor impac
to de epidemias, enfermedades gastrointestinales y respirawrias, inundaciones tluviales y pluvia
les; derrumbes de casas habitación; desaparición gradual dl~ la flora y fauna típica del lugar, así 
como de su hábitat y un mayor distanciamiento entre las actividades económicas y ordenamiento 
ecológico. 

El nivel de contamirwcicín presente en el Papaloapan permanecerá y stílo se alterará en función 
del volúmen de desechos arrojados a su cauce por los ingenios de la regicín. El proceso de azolva
miento continuará como resultado de la erosión de terrenos río arriba del Papaloapan. 

Las limitadas actividades sociales de la población se reducirün aún müs convirtiéndolas paulatina
mente en desagradables, conflictivas y ricsgosas. favoreciendo el indiviciualismo y las actividades 
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privudas. De esta mancr:1. ia scguridad y tranquilidad del espacio urbano tender.in a reducirse. 
pues las necesidades de empleo y >ervicios cada vez scnín 111enu;, satisfechas. 

Esto se expresará espacialmente en una smuración del sudo edificable. en una alta subdivisión de 
la propiedad y en la existencia de baldíos ;;in uso definido. fomentando Ja especu!:iciún y el enca
recimiento del suelo, vivienda y servicios. 

En lo económico, se inhibir;í el desarrollo de la localidad, así como su dinámica productiva y po
blacional, se reducirá la actividad económica expresada en la incapacidad de sus recursos locales, 
en el deterioro progresivo de sus servicios y actividades económicas a pesar de su demanda cre
ciente, acentándose acciones de acaparamiento e intermediación de la producción. 

El análisis del medio natural de la localidad indicó que Tlacotulpan no cuenta con areas para su 
expansión física, ya que se encuentra limitada al norte por una zona pantanosa y por terrenos de 
pastizales; al este por zonas con mayor riesgo de inundación; al sur por el río Papaloapan y al oes
te por áreas con uso agropecuario. 

La topografía existente es plana. con pendientes del O ;il 2% y se encuentr;i rodeada de partes ba
jas, las cuales son frecuentemente inund;ibles. El tipo de suelo ex:stente es fluvisol gleyco, poco 
permeable y favorable al estancamiento del agua. Los ríos más importantes son el Papaloapan y 
su afluente el río San Juan, los cuales ocasionan constantes desbordamientos. 

Estos elementos en su conjunto forman grandes llanuras de inundación, donde es característica la 
vegetación de tipo manglar. 

2. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO. 

En función de la aptitud del medio natural, uso potencial del suelo y costos de urbanización, se ha 
identificado el área más apropiada para el crecimiento de la localidad. 

Esta se encuentra coostituída por tres zonas: la primera loculizadu al noroeste. formada or terre
nos de aluvión, colindante con la manclm urbana v donde el costo de urbanización es menor debi
do a que la ampliación de redes es sólo la prolo~gaic6n de las existentes. La segunda, localizada 
al norte y colindante con la anterior, cstü constituída por pastizales y sujeta a riesgos de inunda
ción, su costo de urbanizucicín es mayor, pues son necesarias obras de adecuacion ul sitio; pero su 
colindancia con la mancha urbana compensa los beneficios. La tercera. se localiza al noreste y es 
la mayor de las tres, una amplia zona de pastizales colindante con el área urbana actual. 

Para orientar el crecimiento futuro de Tlacotalpan, se consideran dos alternativas: la primera, re
sultado del análisis de aptitud territorial, mostró que la zona más apta para recibir el crecimiento 
futuro de Tlacotalpan era el ürea ubicada al poniente de la localidad. en la salida a Cosamaloa
pan. Esta z0na se curacteriza por contar con terrenos altos c:onstituídos por aluviones que ofrecen 
una mayor protección contra inundaciones. Estos terrenos son aptos para uso agrícola y se en
cuentran cercanos a la ribera del río. 

Sin embargo, se advirtieron los problemas para su utilización. pues orientar el crecimiento de la 
localidad al oeste fomentaría una traza lineal. con un aumento en los costos de urbanización debi-
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Jn a la prolongaciún de los servicios urbanos y la insuficiencia de superficie apt:i para el creci
miento de la localidad a mediano y largo plazo: pues de aucerdo a las estimaciones realiz:1das. 
Tlacotalpan requerirá para el añn 2006 de 2lJ hectáreas ;1dicionales a las existentes. y en esta zona 
sólo se dispondría de 20 hectáreas. 

Otros problemas indentifica.Jc.is en esta ;irca, como opción al crecimiento urbano de la localidad, 
son: carencias de zonas de aptitud y superficie suficiente en la periferia: que estcs terrenos tienen 
como barrera natural al río Papaloapan. que su uso urbano requiere de obras de protección para 
reducir e: riesgo de inundación de los asentamientos localizados en ella, los cuales se constituirán 
en agentes contaminantes potenciales del Papaloapan y ocasionarán una dispersión de la imagen 
urbana de la localidad y costos elevados en la adquisición del terreno. Por estos problemas se hizo 
necesario analizar otra opción. 

La segunda alternativa, considera el uso urbano del área de propiedad privada ubicada al norte 
de la localidad; constituída por predios, la mayor parte pantanosos, con franjas de suelo aluvial de 
mayor altitud al noroeste y al norte. susceptible de ocuparse a corto plazo con costos ordinarios. 
La superficie de estas franjas (7 hectáreas) es suficiente para alojar adecuadamente los asenta
mientos ubicados actualmente en la zona federal y sobre el cauce del Río Chiquito. 

En esta alternativa es necesaria la construcción a corto plazo de un libramiento carretero, que li
mite el área de ..:recimiento al norte y funcione como un bordo de contención a inundaciones para 
los terrenos comprendidos entre el libramiento y el úrea urbana actual. Esta barrera artificial per
mitirá utilizar el suelo para fines urbanos, mediante las obras de adecuación correspondientes. De 
esta forma, la introducción de redes y servicios consistirá en la ampliación de las existentes, lo que 
permite la infraestructura instalada y reducir considerablemente los costos de urbanización. 

La recuperación de los terrenos al norte de la localidad, permitirá: 

1) Adquirir la suficiente reserva territorial a costo mínimo. 

2) Aprovechar la plusvalía de las obras de infraestructura que van a realizarse. 

3) Controlar efectivamente, lcis usos propuestos para la localidad, la intensidad y modalidad de su 
ocupación y su proceso de comercialización. 

Se seleccionó la segunda opción. ya que. crecer en esta zona permite conformar una traza urbana 
concéntrica, que reduce los costos de urbanizacicín y, además. ahí se cuenta con el área necesaria 
para cubrir la demanda futura del suelo a largo plazo. 

3. POLITICAS DE DESAtmOLLO URBANO. 

De acuerdo a la problemútica identificada y a los objetivos planteados, se han determinado las si
guientes Políticas de Desarrollo: 
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3.1. POLITICA DE i\lE.IORAl\llENTO. 

Se aplica a aquellas zonas cuyo funcionamiento es útil para ¡,, loL·aliúaJ: pero 4ue requieren ac
ciones que permitan aprovechar adecuuúameme sus recursos. 

Las acciones Je mejoramiento sugeridas están en furición de las características de cada zona: 

Zonas con carencia de servicios de infraestructura. 

Al norte de Ja calle 16 de Septiembre y al este de la Avenida Reforma está una zona habitacional 
cuya dotación de infraestructura es prim icaria. También necesita estos servicios la zona del no
roeste de la localidad, porque es el área identificada como de reserva para el crecimiento urbano 
en la primera etapa. 

Zonas con riesgo de inundación. 

Las á,;!as ubicadas al sureste de lu localidad, entre la calle Yenustiuno Carrunza y Ja carretera ac
tuul y la zona sobre el cauce del Río Chiquito, al oeste de la localidad, cuyos asentamientos huma
nos requieren reubicarse para prevenir desastres. 

Zonas de vivienda precaria. 

Ubicadas al noroeste, oeste y noroeste de la localidad, cuyus vivienúa:; necesitan urgentemente la 
aplicación de recursos para el mejoramiento de su estado actu•tl. 

Zonas de crecimiento con riesgo de inundación. 

Las zonas norte y noreste de la localidad entre el libramiento carretero propuesto y la mancha ur
bana actual. Las acciones en esta zona incluyen la realización de estudios gohidráulicos para iden
tificar el comportamiento del suelo y sus escurrimientos naturales, para posteriormente diseñar y 
adecuar servicios y construcciones en la zona. 

3.2. POLITICA DE CONSERVACION. 

Se aplica a aquellas actividades, obras o áreas cuyo uso actual es necesario preservar como parte 
del ordenamiento de la localidad, de acuerdo a las diferentes zonas. 

Zona de preservación ecológica. 

Corresponde a los terrenos periféricos de la localidad ubicados müs allü del libramiento propues
to, tendientes a mantener y preservar el equilibrio ecol¡ígico de Tlacotalpan y su entorno natural. 
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En ellos. se impedirü casi la totali.dad de !ns usos urt1anos. a fin de que conserven su estado actual 
como zonas agrícolas al poniente y pcctiarias en el resto del terriwrio. 

Centro llistórico. 

Es la zona identificada por la Direccicin General de Obras cn Sitios y Monumentos Históricos, 
como poseedora Je las características histórico-culturales más significativas de la población. 
Comprende casi la totalicJacJ del área urbana actual v tiene como límites: al norte, las calles de 
Reforma y Libertad; al sur, la ribera del río Papaloap~n; al este, la calle Sebastian LercJo de Teja
da y a! oeste, la ribera del Río Chiquito. 

3.3. POLITICA DE CRECIMIENTO . . 

Se aplica a las áreas destinadas para la expansión tk,l centro de la oblación a corto, mediano y lar
go plazo. Incluye las siguientes zonas: 

Zonas de crecimiento. 

Corresponde a los terrenos periféricos de Ja población, localizados entre el libramiento propuesto 
y el úrea urbana actual, para satisfacer las necesidades del suelo y servicios de la población de me
nores recursos con el apoyo de los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal. 

Ocupación de baldíos existentes. 

Se contempla que se ocupen aquellos terrenos sin uso en la actualidad por la población con nive-
les de ingresos medios y altos, para satisfacer su necesidad de suelo. · 

4. DELIMITACION DEL CENTRO DE POBLACION. 

El límite del centro de población comprende el espacio territorial en el que las autoridades muni
cipal, estatal y federal ejercerán de manera concurrente y coordinada, y en el :.ímbito de sus res
pectivas jurisdicciones y competencias, sus atribuciones para la planeación y regulación de la 
conservación, mejoramiento y crecimiento de Tlacotalpan. 

De esta manera, Tlacotalpan estú constituido por tres üreas: :.írea urbana actual. el área de reserva 
para el crecimiento urbano y el área de preservación ecológica. 

El úrea urbana actual comprende las zonas ocupadas por las viviendas e instalaciones necesarias 
para la vida normal de sus habitantes. En este momento, Tlacotalpan posee una suµerficie de 131 
hectáreas, donde se alojan 8.715 habitantes con una densidad promedi1' de 66.53 hab/ha. 
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El área tk rcseí\·a para d crecimiento urbano rnmprende una 'uperfici<! •1proximada de 28.91 
hcctürcas, destinadas para alojar una poblución de 2,5()() habitantes para el ario 2006, con una 
densidud promedio de 70.13 hab/ha. 

El área de preservación l!cológica está constituída por llanuras inundables de tipo fluvial-lagunar 
permanente, las cuales poseen ecosistemas muy ricos en flora y fauna de frágil equilibrio interno, 
lo que los hace altamente susceptibles a cualquier tipo de acciones humanas. 

Una parte fundamental de la estrategia, la constituye la declaratoria de uso del suelo para esta 
área de preservación. Deberá impedir su uso para fines urbanos y preever que las zonas periféri
cas al libramiento carretero, conseí\'en su uso actual. como zonas agrícolas al poniente y pecua
rias en el resto de las zonas. 

5. ESTRUCTURA URBANA. 

La localidad de Tlucotalpun está estructurada por una red vial. constituída por un libramiento ca
rretero y cinco circuitos internos. Esta estructura permitirá concentrar en su interior las activida
des urbanas y las áreas programadas para su crecimiento. 

El libramiento carretero tendrá por objeto evitar que los vehículos de carga, los transportes forá
neos de pasajeros y los que van de puso hacia Alvarudo o Cosamaloupun utilicen las circulaciones 
internas de la ciudad e interfieran con la vida urbana. Su dirección será este-oeste con una longi
tud aproximada de 3.72 kilómetros y una sección de 17 metros. 

Tlacotalpun tendrá 4 alternativas de acceso; la primera, será la prolongación de la calle Benito 
Juárez, que con la avenida Rodríguez Beltrán y una nueva vía de 1,200 mts. paralela al libramien
to, constituirán un circuito que dará servicio al noroeste de la localidad. La longitud total de este 

·circuito será aproximadamente de 2,960 metros de los cuales, 1,325 metros existen actualmente. 
La segunda, será la prolongación de la calle Manuel Doblado hasta su entronque con el libra
miento, su longitud será aproximadamente de 660 metros de los cuales, 370 estún construídos. La 
tercera la constiruirá una vía de 200 metros de largo, localizada a 850 metros al este de la calle 
Manuel Doblado, sobre la avenida Venustiuno Carranza, alojando en su interior al equipamiento 
principal de la localidad y constituyendo un corredor turístico que muestre los atractivos de la ciu
dad. 

Esta estructura vial se complementará con dos vías primarias ubicadas al norte y paralelas al li
bramiento de la localidad. 

Las áreas concentradoras de equipamiento y servicios estarán constituidas por un centro urbano, 
un corredor urbano, un distrito industrial y tres centros de barrio. 

El centro urbano ubicado en el Centro Histórico de la localidad, conservará su actual funcicín ad
ministrativa, y concentrará las oficinas y servicios existentes que tienen influencia regional. 

El corredor urbano formado por las calles Rodríguez Beltrán y Venustiano Carranza, se constitui
rá en una prolongación de apoyo para las actividades del centro urbano, a fin de dar servicio a to
da la población y a su área de influencia. 
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Los centros de barrio localizados al noroeste. norte y este, respectivamente. funcinnar:ín como 
elementos de servicio y apoyP a la poblaciém, su localización estratégica P'-'rmitir:í consolidar la 
estructura urbana tradicional que ha wnservado Tlacotalpan hasta la fecha. 

6. USOS, DESTINOS Y RESERVAS. 

6.l. USOS DEL SUELO. 

Los usos del suelo predominantes en Tlacotalpan son: habitacionul, industrial, recreativo, oficinas 
y servicios turísticos y de alojamiento. 

a) USO HABITACIONAL. 

A largo plazo ser:í el uso predominante en Tlacotalpan. Estar:í constituído de manera general por 
vivienda unifamiliar, con una densidad promedio de 20.6 viv/ha. El total de las viviendas progra
madas para el año 2006 será de 659. El área de preservacón ecológica tendrá sólo vivienda cam
pestre con una densidad de vivienda máxima de 1.2 viv/ha. En áreas habitacionales serán 
prohibidos los usos tale!. como industriales, rústicos y especiales. 

b) USO INDUSTRIAL. 

Este uso estará dirigioo a fortalecer al sector industrial para asegurar los empleos ;1ctuales y en la 
medida de lo posible, crear algunas nuevas fuentes de trabajo. 

La actividad industrial propuesta está basada en las características de la economía local y sus pcÍsi
bilidades para desarrollarse. En el caso de la actividad pesquera. se plantean dos tipos de instala
ciones a corto plazo: un nuevo embarcadero y una planta de recepción de la producción. 

A mediano plazo, y de acuerdo a la evolución de la producción y al éxito de los programas de 
acuacultura, se creará una planta procesadora de pescado que incluya empacado y fileteado, la 
que se dará a través de unidades modulares que crecerán conforme la producción lo vaya requi
riendo. 

Para la actividad artesanal, se contempla la creación de un taller central de madera conmaquina
ria incluída, que dé servicio a los pequeños talleres familiares existentes. Un área de exposición y 
ventas con un local físico para reuniones y aspectos administrativas de las cooperativas. Se propo
ne aprovechar para ello el área del mercado que actualmente se encuentra desaprovechada. 

Para la actividad agrícola se propone la apertura de una o varias agroindustrias para el procesa
miento de productos frutales de la región. principal mente el mango. la piña y el coco. o bien. in
dustrializar el bagazo actualmente desperdiciado por los ingenios azucareros, concentrando, en 
un sólo núcleo, la infraestructura pesquera y la posible agroindustria. 

105 



En esta área industrial. se impedirün usos tales como los habitacionaks. rccrc~nivos, turísticos. de 
alojamiento y rústicos. 

e) RECREACION. 

De acuerdo al diagnóstico realizado. Tlacotalpan carece de úreas suficientes para dar atención a 
este rubro. Estos usos requieren grandes espacios abiertos para su funcionamiento. Se recomien
da su ubicación en la periferia del área urbana. Asimismo se contempla aprnvechar las corrientes 
de los ríos Papaloapan y San Juan. las lagunas Lagartero y Los Amates, entre otras. Las activida
des como la navegación, esquí, pesca. etcétera, deben realizarse sin afectar las condiciones ecoló
gicas que identifican a esta zona. 

d) OFICINAS Y SERVICIOS. 

Como se mencionó anteriormente. el centro y el corredor urbano a'ojarán todas las oficinas pú
blicas y privadas que se instalen en ia localidad. Sus fachadas y ~1nunrius estarán sujetos a las res
triccciunes que marque el reglamento dt! construcción de la loca!idad. en relación a números de 
niveles, fisonomía y características constructivas. 

Los servicios para la salud. consultorios, clínicas particulares, laboratorios de amílisis y veterina
rios, se localizarán en el corredor urbano o en el centro de la localidad. 

Los servicios de abastecimiento como los almacenes de depósitos. de distribución de víveres, bo
degas, etcétera, se localizanin en la franja centro norte, entre el libramiento carretero y la vía pri
maria porpuesta. Se complementarán sus funciones con el llamado comercio de 'borde' es decir, 
aquel que dá atención a los visitantes y a los que van de paso a otras poblaciones de la región, por 
ejemplo, vulcanizadoras, refaccionarias. talleres automotrices, etcétera. 

La única zona donde no podrán ubicarse estos usos será en el área de preservación ecológica. 

e) TURISMO Y ALOJAl\IIENTO. 

Los servicios turísticos relativos a hospedaje y alimentación se ubicarán en el centro urbano y su 
corredor correspondiente. Ademús de los hoteles, moteles, posadas y mesones. se dará preferen
cia al servicio de casas de asistencia, actividad favorecida por la presencia de estudiantes de otros 
pueblos que radican en Tlacotalpan y de gran importancia para la obtención de un ingreso adicio
nal a la población de la localidad. Se propone, además. la creación de un área de campamento y 
otra para alojar vehículos vacacionales, localizada en el extremo este de la localidad, entre la pro
longación de la Avenida Yenustiano Carranza y el que será el corredor turístico. 

1) COMERCIO. 

Por las características de la localidad. el comercio de barrio continuarü siendo el predominante. 
Ejemplo de ello son las misceláneas. tiendas de abarrotes. farmacias y dermis. que abundan en 
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Tlacntalpan. Se favorecer:i su ubicacirín' ülrec.ledor de las unidades concentradoras de servicio. es 
decir el centro urbano y los centros de barrio. a:;í como en los correc.lr''·"s urbano y peutnnal. 

g) USOS RlJSTICOS. 

Estos usos serán curacteristicos del (1rea e.le preservacic'Jn ecolc'Jgica. Estar(111 representados por los 
usos ganadero, pesquero y forestal. 

h) USO GANADERO. 

Para la mejora e.le la actividad ganadera será necesario aumentar la calic.lac.l e.le las especies, incre
mentar la produetivic.lac.l e.le las tierras y contribuir con mayor capital invertido en actividades ga
naderas. También es factible el desarrolln de grnnjas o unidades ganaderas integrales con 
bovinos, porcinos, avícolas y apícolas. 

En el nivel técnico, es necesarin aumentar la calid;¡c.J de especies de pastos. así como su adecuado 
manejo, irrigación y fertilización. En el niviel zootécnico. introducir técnicas e.le manejo de anima
les, reproducción y cría. En el nivel sanitario, mantener el combate permanente de enfermedades 
enzooticas, parasitarias, bacterianas y virales, así como controlar las plagas de pasto. 

Se recomienda la actividad pecuaria de bovinos en las llanuras de pantanos de agua dulce, aunque 
deberá evitarse la expansión sobre zonas pantanosas, con el fin de prevenir el desequilibrio de los 
ecosistemas palustres en las llanuras pluviales. Donde existan áreas de pastizal, el uso deberá ser 
cambiado por el agrícola optimizando el aprovechamiento del recurso. 

i) USO PESQUERO. 

Se recomienda el mejoramiento o desarrollo integral de los recursos bicítocos contenidos en ríos, 
lagunas y pantanos (e.le agua dulce y salobre), estereos. arroyos. canales y cuerpos de agua en ge
neral, con el fin de fomentar la actividad pesquera que redunde en beneficio e.le la poblaci<>n de 
Tlacotalpan. 

Deberá apoyarse el aprovechamiento de especies locales a través de criaderos y hacer extensivos 
los beneficios de los logros de la estacicín experimental Los Amates. 

Se recomienda desarrollar la infraestructura de apoyo a la pesca. instaluciones portuarias. muelle, 
congeladora, embarcaciones de captura. unidad de c.listribucic'Jn. etcétera. fomentar la organiza
ción en cooperativas y evitar el intermediarismo. para ello es urgente el financiamiento con redu
cidas tasas de interés, acorde a la realidad local, ª'í como lu asistencia técnica permanente. 

j) FORESTAL. 

Dirigido a la conservcaciün de üreas ccolúgicas poseedoras de ecosistemas en donde se desarro
llan tipos e.le vegetación apurcntcmente inalterables o en buen estado. que c'tün representados 
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por los manglares. popalcs. tularcs. s.:lva baja incrm•: 'ccundaria. pastizaks y matorrah!s. Todas 
ellas comribuyen al malitenimiemo Lli:I equilibrio ccoltigko del c..:ntrn de la poblacion: por lo que 
deben vigilar y cont.rola1 las actividades de tala y cxplutacitin inmoderada de los rccursus f1lre
stalcs y floristicos. · 

k) USOS ESPECIALES. 

Son todos aquellos usos del suelo que por sus características no tienen una ubicación predetermi
nada por lo que se requirirú elaborar un dictúmen de localización considerando su dimensión, ca
racterísticas y requerimientos. 

Estan representados pnr las :íreas de almacenamiento de materiales peligrosos como el gas do
méstico o los :ícidos, los cuales deberán reubicarse en la zona industrial. 

7. PROGRAMAS Y PROPUESTA DE DESARROLLO 

POllLACION Y SUPERFICIE AL CORTO, ~IEDIANO \' LAR<;o PLAZO 

PLAZO POIH.ACJO:'\/ (111\11) 
TOTAi. INCIU!~IE"TO ' 

SUPERFICIE (111\S) 
TOT1\L INCRE~ll!:-.To 

1'1~0:.01. 

l IAU/11,\S 
1 Tt\SADE 
1 CRECl~llEi\TO 
1 i 

---.-.-.---¡----·--!---:--~-----¡---- ---~-·-···-------

ACIUAL , - , 8.17.' . - 131 M.53 
1991 ' 1 

CORTO 0.86 9.019 3().1 136.35 5.35 
1994 

MEDIANO 1.5 IJ,572 593 142.27 5.92 
1998 

LARGO 2.0 11.215 l/>.J3 151.91 17.1>-I 7r; 13 

NECESIDADES DE SUELO (l'OllL1\CION POR IN<;RESOSJ 

1 

1 

l'OUl..,\CIO:\' 1'01{ l;\'(:J{l·:sos (\'.S.:\l.l 

PI.AZO 

ACTUAL 
1991 

CORTO 
1994 

~IEDli\NO 
199R 

l.1\RGO 

NOTA: 

j • 1 VEZ El. S.~L\. 
¡uu. SUP. El. s .. \1. 1 

330 lli\ll. 

!31J llAB. 

:?5:? 11:\ll. 

751 Ilt\B. 

2 VECESSL:P. 
ALS.~I. 

llllli\ll. 

.:!Ol J l,\B. 

598 1 lr\B. 

EL SALARIO MINIMO DE Li\ ZONA 
ES DE S9.86h.OO 

! 

+ 2 VECES 
ELS.~I. 

5.J 111\ll. 

1J9 llt\ll. 

:?95111\IJ. 

~I' 
l.OTETIPO 

llAB/llAS 
DENSIIJ1\ll 

1 IAS. :\'UEVAS 
:\EC. DE SUELO 

1 -------------------------------

Jf)Q 

l'iO 

.tíJO 

5UO 

158111\ll/llA 

158111\ll/llA :L!<i 

7511.-\llílf,\ 

Wllt\ll/111\ 17.1>-I 

"NEC. DE SUELO 
POR REUBICACION 
DE (1tí FA~llLIAS. 
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PROGRAMA DE SUELO 

1 

1 

1 LOCALIZACION PROGRAMA UNIDAD CANTIDAD 
1 

PLAZO 

Emitir la declaratoria del - 1 -

1 

CORTO 
1 -

limite del centro ele población. 1 

1 1 

Adquisición de suelo para ere- HAS. 1 +OR'O ¡TERRENOS Pl'RIFERICOS Al. 

cimiento previsto al año 2006. 1'0R rn m: LA l'OULAC!f>N 

1 

Emitir In declaratoria para el - ORTO -
contrul de usos del sucio. 

Aplicar sobretasas de impuesto - - CORTO AREA URBANA 

predial a los lotes baldfos del ACTUAL 

área urbana actual. 

Emitir la declaratoria para el 

control dr' crecimiento urbano 

asegurando la compatibilidad 

de u.as. desplazando los ele- 1 

mentas conflictivos y rcubicán- - - CORTO -
dolo• en las zonas mas conve-

nientes a las actividades huma-

nas. 
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!'LAZO 1 PROGRAMA 

M 
E 
D. 

l.olc5 par;• fraccionamh:nto habi
lacional, 400 y 500 m2. 

Vi\'icnda tcrminJda en fracc. ha

bitacional. lot·;s de 400 y 500 m2 
(240 y 250 m2 construidos respcc
thanu:nte). 

Vi\'icnda progr. 2" etapa, 5-t.5 m2 
1 conslr. con todos los servicio,. 

Vh·icnda progr. lotc 190 m2 
la etapa construida 50 m2 m!nimo 
indu)endo ser\.', de barlo y codn:s. 

Vi\:icn<ln terminada en frncc. ha-
bitacional. lotcs de -100 y 500 m2 
(2-10 y 250 m2 construidos rcspcc-
ti,·amcnlc). 

PROGRAMA DE VIVIENDA 

CAJON 
SALARIAL 

+ 2 V.S ~I 

-1 V.S.l\.1. a ligera- 1 
mcnle sup. el S.M. 

-1 V.S.l\.t.a 
ligeramc11tc ! 
sup. el S M. 

+ .2 V.S.\I. 1 

POBLACION A 
ATENDER 

2% 

1.45% 

2.61 % 

3.13 'Yo 

UNIDAD CANTIDAD 
DENSlllAD sur. TOTAL 1 

VI V/HAS. llECL\REAS J Ol(GA~IS~lll 

16 2 38 

37 

16 



PROGRAMA DE VIVIENDA 

CAJON 1 POBLACION A 1 
1 1 

DENSIDAD 
1 

SU?. TOTAL 
PLAZO PROGRAMA SALARIAL ATENDER UNIDAD CANTIDA!J VIV/llAS. IIECTAREAS 1 ORCiANl!iMO 

Vivienda progr. 2ª etapa 5-l.5 m2 

1 

-1 V.S.M.a 
L construidos ~on todos Jos ligeramente 2.25% \'IVIENOA 33 37 88 

1-~-'N-11~\:_ A scnicios. sup.dS:O.t. 
R 
G Vivienda progr. lote 190 m2 -1 V.5.~l.a 
o l" etapa construida 50 m2 mínimo liger;imente 6.7% VIVIENDA 176 37 n; FCJ:-.:11.\l'O 

induycndo scrv. de bailo y cocina. sup.dS.M. ¡ -- -----

1 

Vivienda terminada i::n fr:.icc. ha-
bitacional. lotc!I de -tüú y 500 1112 + 1 V.S.M. 7.98% Fraccionamiento 1!0 \"i\ 16 12 !(9 l!A~Ollll.\S 

(240 y 250 m2 construidos respcc- habitacional 
tivamcntc). 1 319\iv.t•ctapa. 
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PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 

REQ AcrUAL 1991 CORTO PL,,¿."". :m 

l'IWPUEST A 1 UBICACIOJ\ [ PROPUESTA 

1!,:!27 m::! 1crrcno 1 Tc.:rcnoa\ocstcdcl 
para ~rccimicn1ofu-1 cemcnlcrio ac111al ¡ 101fosas ?' c1apa 
luro. I' clapa 1.225 pua aec11mcnto 525 m2 tcucno 
fosu 6.370m:tc-

Al norte de lapo-

! .. ~~~u~ud~2~cr~21 ~~~Mi;c :'~~:~· 

1 um~Jd de 
IJ5:m2 

1ur.idaddcll.4S1 
m: Qllclli. :6. 9'>.i 
m21crr I" etapa J 
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propucuo 
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n.1 en el municipio 
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tru1do5 JJti m21c-

1 d11 Je ll31lb'1.L!lo ~Oll 
la unid1d que da 
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USIC.\CJO:>; 

cu 1 

(lj 1 

MEDIAl"OPLAZO 1998 

J•ROPUESTA 

USfousJ'etapa 
%:11.:?.tcncno 

llBICACION 

LARGO Pl.AlO :OIJtJ 

l'IHJPl:t:~TA 1 LBIC·H JO;-. 

&-:8 fo~is .i• et~¡ia 1 
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NOR~IA 

HE.\IENTO 1 U B S HAu:uns m2T/UBS 

h1d111\~cmal 1 m2dcjudm 

hic~'Ol lllfantilrs 1 m~dc¡ardrn 

ícrr.im;!Jdc 
autubu~cs foranco~ 1 C~¡on de abo1d~¡c J.215 6JO 

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 

RE(,) ACTUAL 1991 

í'ROl'UESTA [ UBICAC10S 

1 modulo di: 16u
lº""• 9.7&0m2tcrr 

CORTO PLAZO 19'4 MEOIANOPLAZO 199S Lo\RGO PL.S.ZO ;:¡..-~ 
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1 
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:.Sl'iTM~ 

~·" 

INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO 

lllY!/ITO 1 U31Ufr.N 
UBS 

msmns 
SUPERF/CIE/m2 

TOT.IJ. CB'6il. 

POBLACION ACTUAL 8,715 HAB. 

CRllERIO 
lm.AllVO UBSiEQ. •1"1 SUl'iili 

NECESIDADES FUTURAS/ UBS. 

í.IJIW.D CBSlW. 
UBS EXIST boRTO PLAZO¡ MEO PLAZO ¡1.,;RGO PU.70 

a.m!WI ! ~01911.\R. 9.m~.:s 1u1:.1cs 

"""' ,,.,,,.,,,.,., 10im1 IWt:OS i'"''°'""' lO j 63' """ L~" 1 __ ... __ ¡_" --- -- _________ ! __ 
...... ,... 1 

Vúr.n:a1:'4 roa:l.Ptiil.cleBib Cc-o:~Hi.ll.rl. 1 IJl.od i.mm2 3.951 1.091 70!d¡llBS¡ca 110 B'i'll !.mi ~ 10'1 ~- . . 1 
~- 1 

~
Vfor"1'.rnp!lllo füm2 419 419 L.u.i (11 

;jft:l'OlMl.no¡d 

I .Y .• YIJ.:.h¡d6 WrrJ 321 241 ~=el~ --- Bimi ·-~1--m-/ -~1~---- t 
fuuronp(!ll:I~ i;"t).lb So:crennkLb 11 1 

yf<'l}O'lll p!t.<JID;';edc 
ltc.-o VCir.t:n:c~ - ..... 1.00~ 1 1.162 

... R 

~s~~~ ! No dc,~.utW 

, ......... 1 1 .,_,,..,,, ¡··-·---¡---· -
1.'tdPdllllenib 1 b:cU:-l~a 
l10!t:bJURSµra ronpmo:Wysc '.:iJ:..: 
rtr.p~ bllllirrul.g!ll. 

•110"' =t 1 
ftt<Ja~litkc 1 leniidclepi¡ 1 l~cm 1 m ! 132 l- m fne-.ieso:T:rd 1 - ---¡·_---_ 

1-- 1•11 1, r•"..,. , :_ ,:: f' ________ 1 _____ _ 

p:m1l!llbtt11.Perti 1 -·-• ·- ! ~oCJ.i-lMc ~--~-L-
Vfam:nzt1y l'dtclmli: bslll!'lebrr!t':s 

lccmdlom 120 1 120 llO "'' 

--- ~~~hll 1 

~~ j Cal P.'9li:r 2.DIXI &l,:[l ---- ------ --- -- -

""'" , • ... , '""""" '-"' .,. •16D""ftl&I. , 110 , ..,., ,,.,.b~ .. ,, , , L , 
""v• /" '"'"'""-~ 111~, m m ' 1,1.u ~ 10 -_-!¡·----~ ·-m.r.IO:t.Cim."!lcl 

---•1.,•!'unHcmt11 lkUlO..tlJc:q 701112 101 10 Pt. .. deniúilOO 81 113 W.'1l ·----¡---~S _J 2-- ---_,-_--_¡-· l 
[ l'c!r1JelanJl.-c ldijllSS 1 

it.ni&ldurj;r;I '""'°' ""' lll 89 '"'"""''" 89 ----;::::------ ¡- ª' L----¡----_·--¡•-_ -161A ld¡UBS 
(~ll\11'..lCCNS 

U1rd:[cid:J"oa: 1 Pd:AA11Clb 90úrmi: 1.0i8 m Pid.clc!úiJJO 290 610 S.,.,1:; 900 -! ---- ------- -- . 
19A l.i/UBS • ' 

et1e1cr~~&l! ¡ vemm-ueiq. 2m!de u ~~ ro,.r, - 2a:-~1ill ~~--r--_--
imzlJDC}IZU 1 

---ll~iZ~ IM.Ma.l.bpfrme P.d50001d/USS 3 ¡--:¡·--
ol~l!Qip ll=:"llell}llkrii l 

' 1 1 

11.\Mf'OiiI r::~~I~~~ ~:! 1 m 
=¡~de~ 

"'º""" J,!lSh:h/UBS 

fJ:l~!mill 
]]151dr/US~ 

1 

f-- -¡ 
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INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO p o B LA e 1 o N A e TU AL B ,7 1 5 HA B. NECESIDADES FUTURAS/ UBS. 

UBS SUPERFICJE/m2 1 CRITERIO UBS EXIST OeTO PLAZO! MEO PIAZO llARGO P AZj 
SlCTCl ILLYbiD llR.'(J.{(llj O:ISTi~IlS IOIAL 

1 
l!Ji5Ji lo..'l:NJIT.'D UBSi!Q llHICIT SUfUJI ""'" ossrN. B.lll&B 90191\iú! 9h2~.:.S llM!l.J 

"""'~ .l.bnitl:BJ 511m1mrdll 111 111 57.l".~lttalde fl«hi:iii:UBS ¡ 1 

""""' (:l1d~a~ 511m2~ 511 111 bp:Hi;:ien!i:lu 4540 (01! ,.,., sertkrtett!dm 4J)0 

"' ¡__ _ _: __ ¡-~· --D lltdi/UBS. -~"""" -
! "'"" V(im:n:cy 161mliikrol "' lll "' !~------ ---,.,,,, 
p 

(~de~ Mf~mre 11,SS6mlde 11.586 11 se~ 
D f.H«416Bdntii - _j__ t l111eGfre1 U51~4de 

"""'"""" 'Cdhli.V"=i..-u - 4.2SI 4)ll 
l yUJ1 ctMmh 

·--
! 57.3".~lot:lde 

(tr.1-adc;atro(I ki¡dio:enfd:: 2,491 2,491 1.m " 110 1 '" Ztcl:fJBS 1 
! 

.... 



INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO POBLACJON ACTUAL B,715 HAB. NECESIDADES FUTURAS/ UBS. 

1 

UBS 

1 

SUPERF/Clb'm2 CRITERIO 

1 

IUBS EXiST ~ORTCJPlAZO¡MED PLAZO l•/·RGt,.•!.J..ZO 

"ª°' IJH!J~IO !JtJUUOh' Ol'ííl~!tS IOf!.l 1~w: MitYJ.lr/O U'5i!Q DHKIT '""~ Ulli'o:.O OfiS!i'J 8.715*8 1 9.UIH.:J \ ~.h1rl! llJ1l','.!.!! 

ltcl~P.'rl 

1 

1 ~. ·~~~~ k;nl¡¡Vei:rd frcnttcll'r.bt1 3.2SOm?~ rno i'tHcimMi bUlk~.mr.i)? 
M10:i¡Q l!U/UBS 

~ 
pbcu.ui¡olo 

F 
lp!!flll\.e~~ 

PbChi:lilatlc l'::U¡¡¡add1 

1 

-¡ 
"""''""' le:OideT~y J.013m2prj1 1.013 ltch;lJBS _ _J 

1 

R '"' 
f\:.:::4LlJIJM: !'::U at:&!rli. 

1 E U!nYecrd Sd~al.'1aM:d:i 1,3037ilp¡!ri 1.lOJ lld1/USS. 

1 ( 
ddi•J (ad 

B.115 2.578 h,m 304 l'l l.1!J 
~;ublklt~ 1 ~c!e-1!.~ 

1 
~--R b-ii'/a..crJ hmieall)e-.li 1,054m2p·"1 1,504 lldi/U3S. 

E 
deXn.Yl}ld 

1 k;.'tln~ei:id En!!el\hmb l,ll0m1':ntl l,110 '""""""' ..., 
A t¡dydrra.de lld1/1JBS ' 

1 l-- ~-
e----

1 

( lairi ~-1.'IJl'l.I ledideleP:kJ1:4 9~Gm2~r.:. "º r.u..,;i, f.,_p.;r 
f.Ya:I l!r.b/t8S 

1 1 ·-
Ahrot!J ibde '"'"""" ·~ o blil'<!tM lemn'l{cm:rrc 2.000m2pin 1.000 111.h¡lJBS. 

11 
e-..qG[)i!l1l 

-- r-- ----~- -- -·- ---

E 
P.nµ:liHp l'"'-••oti Jll'l}llkÍC:U~ .Y,N'Jt,l.,py l,Cl/91!1:11ir<'n! 1,019 t!tilfdick.'ll l,3H 110 r .. ;.ii u~~ .. b l'» 

s rd;lidnJ¡ 21u¡uas 
----------- ---- ----

s h.r:l!l~.Q /~ ,Y,OO!JC'I [1111den'eitib 
¡¡,. t:lwlmJJU 976bJ~c: 3.600 100bi..t:ID 100 "' io}Jb tll}td¡!!1~7!(d· '" .:bl~S111lJlle:ikl 

--·---- ---- ---
1 . PWl.tm.i !clt~Z~i: 

f\:..-uCt.u 625tdl/l)&S 1.394 ""'""" 
1 

delbaW:t 

' 

ELEMENTOS CON PROBLEMA DE SERVICIO 

HAS. SERVIDAS HAS. SIN SERVIR AREA URBAl~A j ELEMENTO No. 

1 

% No. 

1 

% ACTUAL 131 HAS. 

Mercado Púillico 86 34.4 45 65.6 
-----

Terminal de Autobuses ADO 46.6 35.6 84.4 64.4 
----

Cementerio 75.2 57.4 55.8 42.6 - ----
Canchas deportivas 17 13 114 87 

--- --
Juegos Infantiles 20 91.6 11 8.4 

;;;; l/ol~ los elemenlos que no" eipccifirnn en has. seNi<las es porque na presenlcn pro~emas en cuanla a su ser.ida, es deár; dan servicia al 100% del area uibona. 



1 

"' 

PROGRAMA 

Mejorar el alumbrado en zonas 
deficientes 

Ampliar la red de energía eléctrica 
en áreas carente~ del scn·icio 

Ampliar la red de energía eléctrica 
en áreas de crecimiento 

Regularizar el scr\'icio dc las zonas 
irregulares que: no se reubicaran 

UNIDAD 

~ª-

m2 

Has. 

llas. 

PROGRAMA DE ENERGIA ELECfRICA 

REQ.,\CTU.~L 1991 
CAPACIDAD 1 lJOICACION 1 

CORTO PLAZO 1994 
CAPACIDAD 1 lllllCACION 

MEO. PLAZO 1998 1 LAR('O l'LAZ(I 20(11, 
CAPACIDAD 1 UBICACION C.\i'ACIDAIJ 1 ¡;BIL\Cll>N 

Zonas dela peri-1 
900 / feria de la ciudad 

al noreste 
pi-incipalmcntc 

Vialidad sectores 
44.008 1 estc y oestc de la 

población 

-
Zona oeste y 

2.(J9 1 suroeste de la 1 
población 
----

En la salida a 

'º"""'"''" "' 1 \1cstc de la S..:c. 
Comeicial. 

(\JI. Cuauhtémoc 

1 

1 

3.26 

J_+_1J __ 
1 1 1 

1 

Al norte.dela -- ---------· 

· población ~ l \I -
- , 1764 ··. rwri.:~tcdi.:la ~whlJ.;,i,m 

1 ¡·---···· ..... 
Zona noroc)tc y 

s•:rocste de la 
población 

5.92 

1 1 



'" o 

PROGRAMA DE ENERGIA ELECfRICA 

1 
NORMA REQ. ,\CUTAL 1991 CORTO PLAZO 1994 ~IED. PL,\ZO 1998 LARGO l'L\ZO 21H!1 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANT. 1 KW 1 CANT. 1 Kll' 1 CANT. K\\' 

1 

CANT. i ;..\\ 

1 

DOT.KW 

VivicmJa de intcrt!s social Vh·icnda 77 1 193 1 33 1 83 59 +~-1 >U 1 N 
26 1 J().j 1 47 '---("''_J" 
13 1 78 1 23 ¡ Ll8 ú9 1 fil 

2.5 

Vivienda media Vi\'icr:da 

Vhoicnda rcsidcncjal Vivienda 

llas. 

. ____ ¡ __ 

20 1 6.00G 

H-~ 
6.300 1 24 i 7.20" 1---1------ -~ 

14 1 18ú 280 16 .~.!tJ 

1 

~--·-~ 

1 ·--------! ~---->-----+-----.\-----.\-----.\--· 

Comcrcioyscr\'icios 300 

Espaciusabkrh>s 1 !las. 1 ~ ----+-----+-----

250 1 Industrial llas. 



l..J 

PLAZO 

REQUERIMIENTO ACTUAL 1991 

CORTO 1992-1994 

~IEDl,\NO 1994-1998 

URC.O 1998-2006 

PROGRAMA 

Jnslalación de nuevos clor:1dorcs 
para 1ra1<1ri1icnto del agua en las 
fuentes de distr ih11ción c.xisrcntcs 

Ampliación del sbtcma de 
1fütribució:i en áreas sin scn·ido 

y de crecimiento 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE 

INCREMENTO l'Olll..\CION,\L OOTACION LTS/llADIDIA 
1 

l/NlllAll 

Clorador 

llas. 

9.019 

9.572 

11.215 

REQ. ACTIJ,\L 1991 

C.-INT. lJBIC\CION 

fuentes de 
dislribudón 
existentes 

Arca urbana 
2-t 1 act11al sm 

servicio 

200 

200 

200 

200 

CORTO PLAZO 1994 

CANT. UBICACIUN 

Al noroeste de 
3.26 ! la población 

,\FORO IOI LTSISEci. REQlJERl~IJJ:i\ ro 

8726.400 lls/dia 17H.CXIU 

8726.400 lls/dia rsoJ.800 

8726AOO l1s/dia 

1 

1·91.JA11(1 

~'726,.JCJO Jts/dia 2·::!.-B.tmo 

L:\RGO l'L.-\lO .:!OOti 
C .. \N l. l liBIC:\CIC 1\: 

MED. PI.AZO l'm 1 

<m. ¡ '""·'1----+------1 
Alnortcv 1 

noroeMc d~ la 1 
población 

:\1 ílllíC'ilC dt· 
17.6-J 1 la pobJ;idPn 5.92 

) 



,_, ,_, 

l'ROGRMIA 

Ocsazoh"ar la ud de drenaje 
actual y dar mantenimiento. 

UNIDAD 

mis. 

PROGRAMA DE ALCANTARILLADO 

REQ. ACTU,\L 1991 
CANT. i lJUICACION 

12.JOO 

CORTO PLAZO 1994 
CANT. / UBICACION 

MED. PLAZO 1998 
CANT. I UBIC\CION 

l.AR(iO l'LAlO 200(. 
C,\°"T. UHICACJO:-< 

1 , ______ ----

Cosntruir red de drenaje plu\'ial 1 mis. 
en áreas carentes dd scnicio. 

Construcción di: la red dc drenaje 
sani1ario en áreas carentes del 1 mis. 

l.71i8 

~~ '"'"''"' ,, J JOO población 

·-

servicio. 

- --
1 

Ampliar la red de drenaje plu\'ial 1 Has. 
en zonas de crccimicnlo. 

2.09 Al noroeste de 326 
la población 

Al noroestc de 5.92 Al norte de la l'i lH 

1 

:\1 non.:stc de 
J4 población población la p(1hlali1l11 

~--~ 

Ampliarla rc:d de drenaje 1 ll<as. 
sanitario en áreas de crecimic:nt.:>. 

2.09 Al rwrocstc de 326 
la pobl<ición 1 

Al noroeste de 5.92 .\1 norte de fa 171i4 :\ l 1i.irc~k de 
la población poblJción fa r·1hlalhlli 

j 



PROGRAMADE VIALIDAD 

PROGRAMA UNllJAD CANTIDAD 
1 

PLAZO 
1 

liBICr\CIO~ 

1 1 
Prolongación de la calle mi. 1,635 

1 

Actual 19Yl 
Bcnilo Juán:z. 

1 . -- ---·-·---·· 
1 

Prolongación de la calle mi. 290 Actual 1991 
Manuel Doblado. 

mi. 

j 
200 

1 1 

A 850 me1rns al este de la calk 
Manuci Dl•l:ifad11 ,,,hre la 
:\\'. Vcnu~liano C.ura:-11a 

Construcción de libramiento km. 3.72 1 Corto 1994 1 ."11 nnrlc de la pLd1la..:1t'i11. 
carretero. 

Recuperar el pasto como pavimento Vialidades de- tcrran::•1a 
en las vias peatonales y secundarias m2 148.127 Corto 199-t (Jf .. 7~o dc la h1tal. C\Clpln 

actualmente de tcrracc:ria. vialidadc~ prin1.1ria\ 

CmntrJir corredor pcalonal. mi. 2.920 Mediano 199b Sobre las .-\\cniJa~ Li!H·rta)>. 
Reforma) Manuel \I~¡_ Alegre 

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

Cambiar el pa\·imcnro de las \ÜS Vialidadc~ Je a:-.bl111 yú•111:rctn. 
actuales por materiales peremcablcs m2 50.589 Mediano 1998 ll.9% de b. tnlal. 

combinados con pasto. 

[;l 



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE E IMAGEN URBANA 

ACCIONES 

Reubicar 52 \'i\·icn:ias de la ribera 
del Rio Papaloapan y 12 \'i,·icndas 

de la A\·cnida Venustiano Carranz.a. 

UNIDAD 

Vi\'icndas 

CANTIDAD 

64 

PLAZO UlllC..ll'ION 

Corto 199.f :\1 oeste de la pobl;.i.:ilin. 

1 1 ----

Construcción del rastro para la rcu· 
bicación del actual. 

Reubicar el basurero municipal 
fuera tk la localidad. 

Entubar el Rio Chiquito al oeste 
dc la localidad. 

Realizar un programa de manteni
miento p:ira edificios escolares y 

de significación local. 

Realizar un programa dl! forestación 
urbana. 

Realizar un proi;.rama de conscnación 
y apro\"cchamicnto de recursos 
naturales del entorno urbano. 

Cambiar el pa,·imento actual por 
p.1\'imcntos permeables con pasto 

en todos los callejones que corren de 
norte a sur excepto Benito Juárcz 

y Manuel Doblado. 

Crear un comedor \·crde en el área 
de n:stricción del libramiento. 

m2 construidos 

m2 

km. 

200 Cono 199-t 

Cono 1994 

750 Corto 199-t 

Curto 1994 

Corlo 199-1 

Corto 199..t 

Mediano 1998 

3.72 f\tediarm 1998 

Al ocst: del CBTIS en la s;ilrJa 
a Cmamaloilpan 

Al este de IJ lm:alidaU en el 
Muni¡;ipio de :\h·araJn 

Al oc~tc di: Ja hi..:aliJ.1d 

:-Ol.ind1.1 u'han.1 .i...:rn:1l 

~tancha urb:ma Jdual 

lJbtribuido~ en la 111and1:1 
urbana Jctual. 

Al norlc en área de rcstricci.11• 

--------- -- --~ t
: dd librnmkmo 

<¿ 

1 

Al noreste de la h>calidad Reubicar la central de gas, el dc:pós!to 
de ácidos y la f¡.brica de pl<isticos. 

Has. Mediano 1998 



'" v. 

DENSIDAD ALTA• 

DENSIDAD MEDIA• 

DENSIDAD UAH • 

DISTRITO INDUSTlllAL 

DISTRITO EDUCATIVO 

DISTRITO DE PRESERVA-

CION ECOLOGICA 

CENTRO URUANO 

CENTRO DE U,\RRIO 

CORREDOR URBANO 

CORREDOR TLIRISTICO 

CORREDOR PEATONAL 

MEZCLAD~ USOS DEL SUELO 

USOS PREDOMINANTES Y COMPATIBLES 

VIVIEND,\ cmtERCIO SERVICIOS RECREAC!ON 1:-IDUSTRIAL ALOJAWENTO 

p e c c 1 c 

p p c c 1 p 

I' p c p 1 i' 

1 c c 1 p 1 

c c 1 c 1 e 

c 1 1 e 1 1 

p p i' c 1 c 

c p c e 1 p 

p p p e c r 

e p c p 1 e 
í 

i' p c c 1 i' 

P PREDOMINANTE 

C COMPATIBLE 

INCOMPAT!BLE 

DISTRITO HABITA.CIONAL 

TURISTJCO RUSTICO 1 ESPECIAi.ES 

1 1 1 1 ___¡ _______ 
1 1 !-- ___ ' __ ··-1 

c 

-~-L =~·_--_ 1 

1 1 L , 
--~-·-- - --- ------

1 

1 I' 1 ( ¡-.-i' 1 

--- -- -

1 1 1 

- ------
1 p 1 

~~ ' 
-------

e 1 

--- ~---
e 1 



'" °' 

P PREDm.11NANTE 

e cm.1PArintE 

J J:>.TO,\IPA TllltE 

DISTRITO 
ll.\!1IT.\CIO:-;AL 

DISTRITO 
l:\DllSTPl.\L 

\'l\'IESDA 

u e " N A E 
1 " D 
F p 1 
A E A 

" s 
1 
L 

COMPATIBILIDADES DE USOS DEL SUELO 

INDUSTRI . .\ COMERCIO 1- RECREACION OFICl"\AS Y SERVICIOS 

~ 1 

A 
G 
R 
o 
1 

e \' o 1 s s s s s s s 
o L 1 r 1 ~ 

E E E E E E 

" u ,. R R R R R R 
E B E ~ \' 

\' \' ,. \' \' \ 
R R 

A e o o 
N 1 J> 

,, r ' r r " 1 E s A E E .A D A A () 

o p 

1 

s R u R R R 
o p .\ T A e A A T 
R A p B R A IJ 
T R R A A l. T e E o 

T 1 s N A 1 o s R 
p 1 \' T s \' N r 1 
R e A E p s o V E o 
1 u D e o A s 1 e s 
V L A 1 R L \' r 
A A s " T 1 U E 'I D R 1 E U ' e 

E E -
s ' T 

o 
1 1 _J 

~ ! : 1 : 1 : ! 

m1-íl~1:tt1 e 1 1 , 1 1 
e 

TURISMO Y ALOJAMIESTO RUS~lrO (i.'.tl.'.E',P[(l-\11 

T A A e ~ 1 
u L L R ¡; 

R o B A _•; 
1 J E ' .\ 
s A R 1 

" " C· ·\ ·\ 

o 1 11 s 1. 
E E " " ' A \ 

T 1 e r 
o ' F D 

A ' ' T ,, 
1 \ 

l. 1 

1 
1 

p 

1 
e 

1 r ,. 
r 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 1 

1 -l--1--1 1 -l-+-t--l-1--1--+---+--+---------
nisnuro EOIJCATl\U 

~t------~t-_____j.._._t--

r J rE:-;TRO lJRB.-\XO 

CDHRCJ DE IHRRIO e 1 ~---1-----
C'JkREDUR L:RBA:-00 r~ r 1 P 1 e 1 

rnRREDORTURJST1co __ \ e J 1 j 1 J e J 1 \ e J~_c LJTI_<:L_j_c_I c¡~==t--= ·---;-~-=--1~- 1]·~--
~1 1 r 1 1 l 1J 1 

CORREDOR Pl:ATOl"'AL 

OlSTRIW DE Pkl "l:R\',>.CiO~ 
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CAPITULO IV 

LA INTERVENCION EN LA ESTIWCTURA FISICA 
DE LOS CENTROS HISTOl<ICOS 

l. LAS ESCALAS DE LAS AREAS lllSTOIUCAS. 

Existen divt:rsas categorías Je áreas históricas en funcicín de sus diferenci:1s cuantitativas y cuali
tativas. Se consideran, entonces. tres categorías a partir de su poblaciün. a pesar de que no existen 
umbrales demográficos precisos que difcrencíen a un úrea metropolitana con uno o más distritos 
históricos en el interior de una ciudad histórica. y a ésta de un poblado histórico: 

• Las áreas metropolitanas son las aglomeraciones con m:.ís de 100,000 habitantes. 

• Las ciudades históricas tienen una población superior a los 10,00() lwbitantcs e inferior a Jos 
100,000. 

·-, .. Los pueblos o poblados histcíricos son aglomeraciones con menos de J0,000 habitantes. 

1.1. POBLADOS HISTORICOS: TLACOTALPAN, VERACRUZ. 

Por lo general son centros de servicios de áreas rurales combinados con alguna funcicín adminis
trativa menor y actividades comerciales no especializadas. 

La mayoría de sus habitantes est:ín vinculados a las actividades agrícolas como productores inter
mediarios o peones. 

Debido a su escasa superficie y poblacicín y a su lento crecimiento demogrüfico y en ocasiones a 
su estanc11mknto o decrecimiento, prescman características físicus bastante homogéneas en toda 
la extensión del pueblo. El paisaje naturnl est:í presente desde cualquier punto del poblado for
mando un marco monumentul. 

Predomina, en muchos de ellos, una arquitecturu popular gradualmente desvirtuada por la intro
ducción de diseños ajenos a la regicín y c::J empleo de materiales industrial<.!s derivados de las prác
ticas constructivas de Ja gran ciudad. La razón fundamental del alto grado de homogeneidad 
arquitectónica que se encue11tra en muchos de ellos ha sido su lento crecimiento demográfico. y 
del estancamiento de economías regionales poco diversificadas y con sistemas de explotaci<'>n y te
nencia de la tierra poco diversific~1dos. cuando no de la pérdida de su rol administratiov o de su 
inclusión en un sistema de transporte superado. 

Tlacotalpan, en el estado de Vt'racruz. está encajada en un pantano. sólo comunicada con el exte
rior por el río Papaloapan. A pesar de su :1islamicnto fue en el pasado un a..:tivo puerto que co
merciaba con Venezuela. los Estados Unidw; y Jos países del Caribe y un centro importante de 
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cosntrucción de b;ircos. La apertura de Ja línea ferroviaria intcroceünica. a través del istmo de Te
huantepec en 1880. determin<'> Ja declinacic'in del puerto y de Tlacotalpan. 

Por Ja calidad de su arquitectura colonial o del siglo XIX. por su diseim urbano ajustado a una to
pografía particular. por su simple arquitectura popular. por su rol econúinico pasado que se refle
jó en una breve bonanza con obras arquitectcinicus poco conrnnes. o por cHrus razones. existen en 
cada país muchos poblados históricos cuya conscrvacicín y valuraciún es necesaria. El deterioro 
que han experimentado algunas de las obras arquitectónicas que se encuentran en ellos o el po
blado en su conjunto, casi siempre es resultado de Ja falta de un mantenimiento básico. Sulvo ca
sos excepcionales, t:s muy poco Jo que se hace para conservar el patrimonio arquitectcínico y 
urbanístico en estos pueblo:;. 

Los espacios urbanos, calles o plazas, y el paisaje natural son parte indisoluble de Ja correcta com
prensión del monumento o del conjunto arquitectónico. Su destrucción implica, desde el punto 
de vista del análisis funcional y espacial, una alteracicín sustancial y, en definitiva. una transforma
ción de las vivencias sociales y culturales. 

Cada ciudad o poblado incluye aportes acumulativos de carácter cultural. El sentido de identidad 
y pertenencia de sus habitantes requiere esta conjunción de expresiones de distintas épocas. 

2. MORFOLOGIA E IMAGEN URBANA. 

2.1. EMPLAZAMIENTO. 

La población de Tlacotlapan, en el Estado de Verucruz, se encuentra situada en Ja Cuenca Baja 
del Río Papaloapan sobre Ja margen izquierda y frente a su confluencia con el Río San Juan. 

Su localización geográfica y su posicicJll respectn a Jos ríos ha sido Ja razcín de ser de sus orígenes, 
desarrollo, apogeo y posterior decadencia, constituyendo, a Jo largo de su historia, un centro co
mercial y de intercambio entre las poblaciones de Alto Papaloapan y las poblaciones del Golfo de 
México y del extranjero. 

La primera población de Tlacotalpan tiene sus orígenes en la época prehispánica. conociéndose 
la existencia de un asentamiento fundado por indígenas de las poblaciones de Acula y Amatlán. 

El nombre de la localidad en el idioma nahuatl 'Tlacotlala' nos proporicona una idea muy exacta 
de su realidad física: 

TLACO .............................................................. MITAD 
TLALA (DE 'TLAU') .................................... TIERRA 
LA (DE 'LAN') ................................................. EN 

'TLACOTLALA' .............................................. EN i'vl!TAD DE LA TIERRA. 
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y el anülisis de su anagrama que aparece en el ·C1kli<:e iVlcndoza· rnnfinna Ja cslreclm relación 
existente entre su medio físico y su nombre. aludiendo directamente a su cnndici<in de isla 'tierra 
entre agua'. 

En los primeros planos gcogrüficos y de reconocimiento que se cnnsenw1. Tlacotalpan aparece 
claramente como una isla fluvial. 

Posteriormente, y a medida que avanz:tba Ja consolidación del asentamiento. 'El Río Chiquito' 
que la rodeaba fue desecándose quedando así incorporada a tierra firme hasta la actualidad. 

Su medio físico se considera como tropical. c.on un clima cúlido y húmedo durante todo el a1io. y 
una época de lluvias bien definida en los meses de junio. julio, agosto y septiembre. 

La temperetura anual se sitúa en torno a los 26ºC, siendo mayo el mes müs caluroso. 

Su topografía es sensiblemente plana. con poco m;ís de 1 metro de desnivel entre la pobluicún y la 
desembocadura del río Papaloapan a 2(i kilómetros de Alvarado. lo que la convicrt.:: en una zona 
virtualmente pantanosa y fftcilmente inuntlable. 

Así, su emplazamiento dentro de una zona pnícticamente plana que conforma las llanuras de 
inundación del Papaloapan, ha determinado las características físicas generales de la localidad. 

2.2. FORMA DE LA CIUDAD. 

Lo que tradicionalmente conocemos como 'forma de una ciudad' es el resultado del entendimien
to de una serie de factores geogrúficos, económicos, políticos; y de las catástrofes naturales ... etcé
tera, que a lo largo de su historia han dado 'forma' y han ido configurando su_ realidad física. 

En el caso de Tlacotalpan. el factor ineludible es s;1 condición de ·población en la margen de un 
río', río que determina su existencia. del que sirve y al que se ve formal y ecnncimicamente some
tida. Partiendo de esta realidad. hay ur¡a sere de momentos históricos que resultan fundamentales 
en el proceso de su configuracicin urbana. (Planos FC-01, FC-02) 

En el primer lugar, su localización y emplazamiento quedaron pre-determinados por la existencia 
de un usentamiento indígena del que no queda prácticamente rastro alguno. 

A partir de su incorporaci<ín a la Corona Espariola ( 1521) se va consolidando una población indí
gena de creciente influencia político local. 

En 1850, siguiendo los dictados de la Corona de concentrar a las poblaciones indígenas se pro
mulga 'El reconocimiento y Congregaciún de los Pueblos Cabecera' siendo Tlacotalpan una de 
ellas. 

En este momento pueden ya diferencirse. en la formacicín de la población. dos úreas concretas 
bien definidas; por una parte la primera población indígena a partir del asentamiento nri~in;1l. 
con calles adaptadw, a las caídas naturales del .agua de lluvia (arroyos). con manzanas irregulares y 
posiblemente en torno a la actual Plazuela tic Drnia Marrha: y por la otra. la zona de 'congrega-
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ciún d~ indios' a la derecha de la Ermita de S:111 ,\figucl (ermita de indios) de trazado regular con 
sus calles orient;¡das según los ejes N-S y [-\V. (P!a11u FC-03¡ 

Hasta 1604, puede afirmurse que Tlacotalpan es urw comunidad indígena en la que conviven muy 
pocos vecinos es¡rnf1olcs. En 1 ciOO Tlacot:.ilpan cuenta con 232 indígenas tibutarios y 12 vecinos es
pañoles). 

A lo largo del siglo XVII la población va cobrando importanciu asentándose según el esquema 
tradicional de las leyes de indius entorno u un:.i plaza centrul en donde estaban representudos to
dos los poderes 'oficiales'; el civil con el uyuntumiento, el eclesiástico con lu parroquia rnuyor y el 
de justicia con la cárcel. (Plano FC-0-1) 

Este núcleo que rodeu lu plazu va u funcionar en Tlacotalpan como auténtica rótula entorno a la 
que se articulará el poblado indígena (a su derecha) y el pobl:.ido español (a su izquierda). 

Lu forma del asentamiento espuf1ol continúa el esquema en retícul<1 con sus calles mayores pura
lelas al río en dirección E-W, y sus calles menores o callejones perpendiculures a las unteriores y 
en dirección N-S. (Plano FC-05) 

Una serie de momentos económicos y políticos de importancia (En 1750 se plantea la localiza
ción de los astilleros reales en Tlacotalpan, en 1820 aparece el decreto de las Cortes Españolas 
habilitando a Tlacotalpan como puerto de altura, r•cétera) terminan de consolidar la población 
con una economía floreciente que, para efectos físico-urbanos, acentúa la división entre el barrio 
de españoles 'Barrio de Arriba' y un creciente barrio de indios 'Barrio de Abajo', que da servicio 
a las clases dominantes. · 

Así pues, en la actual forma de Tlacotalpan pueden aprecierse tres zonas diferenciadas: el primer 
asentamiento, la congregaciún de indios y el asentamiento español. (Plano FC-06) 

Podemos añadir que existe una cuarta zona en terrenos ganudos al río a principios de este siglo, la 
cual no presenta ninguna caracterf:aica definida y que supone una cuiia entr.:: el antiguo límite de 
la ribera del ríu (actual calle de Venustiano Carranza) y la carretera actual de acceso a la ciudad 
paralela al río. (Plano FC-07) 

2.3. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBANA. 

Lo que tradicionalmente se considera como estructura urbana resulta ser una unidad morfológica 
organizada, en la que juegan un papel determinante la permanencia de una serie de elementos 
originales que se ven sometidos a un proceso de cambio en su forma y funcionamiento, de acuer
do a los requerimientos de su momento histórico y econúmico. 

Esta unidad morfológica (delimitada por el análisis histórico de sus elementos) se caracteriza des
de el punto de vista de su estructura en tres grandes grupos: 

A). El tejido urbano, constituido por el conjunto continuo de las edificaciones residenciales. 

B). Los elementos arquitectúnicos singul:.ircs civiles y rcligiosus. 
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C). Los espacios abiertos·. plazas. parques, envolvcmes naturak•s. etcétera. 

El análisis de Ja morfología urbana debe estabieccr 1:1 rcluciún t!Xi>lc::nte entre todos ellos dentro 
de la malla urbana. 

Tlacotulpan cuenta con un basto potencial en imagen urbana. l'or un lado, existe el potencial del 
río Papaloapan que se encuentra en gran parte desaprovechado y en muchos casos privatizado 
{este es el cuso de la franja litoral oeste a Jo largo de Ja calle Chüzaro, en donde el acceso al río es 
prácticamente nulificado por las viviendas que sobre esta calle se localizan y que. en su mayoría. 
son propiedad del fuerte grupo de g.maderos). 

El Papalpan ofrece un grnn potencial para remates visuales de los callejoes que convergen hacia 
el centro del poblado. de norte a sur y, en especial, para integrarlo a Ja vida diaria de la localidad 
a través de paseos y andadores que fomenten puntos de reunión social. Probablemente la zona 
que mejor posibilidad ofrece para ello es el úrea del antiguo embarcadero. 

a) LA TRAZA. 

Como ya se mencionó al hablar de Ja forma de la poblacicín. en Tlacotalpan se detectan dos es
quemas claros de traza urbana: 

Uno espontüneo, natural, adaptado al medio físico y a las condi.ciones climáticas, de tejido irregu
lar, con calles oblicuas y manzanas que no responden a ninguna secuencia tipológica; esta zona 
corresponde al primer núcleo de asentamiento. 

Por el contrario, el segundo esquema responde a un planteamiento racionalizado que sigue unas 
pautas predeterminadas con criterios impuestos sobre el terreno, que dan origen a una malla or
togonal y jerarquerizada, de manzanas casi cuadradas respondiendo a la tipología general de las 
leyes de indias; estu zona corresponde al barrio de congregación de indios y al barrio de españo
les. 

Entonces, el crecimiento físico de Tlacotalpan se ha visto condicionado directamente por limitan
tes naturales: por un lado, el río Papaloapan y, por el otro, las zonas con mayor riesgo de inunda
ciones. 

Así, Tlacotalpan ha tenido su crecimiento en forma horizontal paralela al Papalo<qian. Su traza ha 
sido orientada en gran parte en relación al centro principal de Ja localidad. conformado por el 
embarcadero y las dos plazas centrales que agrupan las principales iglesias y el Palacio Municipal. 
Con Ja sensible baja en Ja comunicación fluvial al constituirse hl carretera nacional No. 185, el 
embarcadero ha perdido su funci<in hegemcínica dentro de la traza urbana. Sin embargo. el con
junto del Palacio Municipal, plazas e iglesias. sigue siendo el punto principal de la localidad. 

La traza urbana, en su mayor parte, es regular y se forma con calles que corren paralelas al río y 
callejones perpendiculares a éstas: así la orientaciún dominante es N-S en sentido transversal. y 
E-W en sentido longitudinal. lo que permite un adecuado flujo de los vientos de Ju localidad. De
bido al intenso asoleamiento de la rcgi<in. es car<1cterbtica la presencia de portales y techumbres 
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de teja a dos aguas en la muyor p~lrte de Tlacotalpan, lo cual Je crea un ambiente y una imagen in
tegrada a su medio físico. IP/a11os TI 1-111. TU-02) 

Estrechamente vinculada a Ja traza urbana. en la parcelaciún de Tlacotalpan. se distinguen dos 
grandes grupos: uno de parcelas irregulares y otro de parcela.; derivadas de lotificaci1ín predeter
minada a partir de un reparto 'oficial' ( 1/4 de manzana¡. 

En P.! primer caso 'la parcelad1ín' es resultadc natural de agregacinnes continuas de parcelas irre
gulares. 

En el segundo, es el resultado del proceso de transformación de un 'esquema original' sometido 
al paso del tiempo (división de propiedad por transmhiones, herencias, participaciones ... etcéte
ra). 

b) LA FORMA DE OCUPACION DEL SUELO. 

La forma de ocupación del suelo en Tlacotalpan se encuentra íntimumente relacionuda a los con
dicionantes económicos y sociales de la poblaicón y por consiguiente. responde a una serie de 

·::constantes formales según la zona de la población que se analiza. 

En •érminos generales, podemos afirmar que en el 'Barrio de Arriba' (zona económicamente más 
elevad;::) las edificaciones ocupan parcelas con volúmenes continuos de una planta en el frente de 
calle, con dos o más crujías interiores articuladas entorno a patios o corredores. 

En el 'Barrio de Abajo' (actual barrio de pescadores y zona económicamente más deprimida), la 
edificación presenta algunas discontinuidades en el frente de calle, son de una sola crujía y, por lo 
general, no presentan patios ni corredores interiores. (Plano OS-O!) 

Consecuentemente con lo que ya se ha dicho, en Tlacotalpan no se puede hablar de una 'manzana 
tipo' en su estructura urbana. 

Podemos detectar 'manzana tipo' en aquellas zonas de producto de un plan pre-establecido (zona 
de congregación de indios y asentamiento español). 

No así en lo que fue el núcleo primitivo, en donde las manzanas no responden a ninguna constan
te en su forma, superficie, orientación, etcétera. 

En el primer caso las manzanas son rectangulares, de edificación homogénea ocupando los fren
tes principales, y con los accesos de servicio en los callejones laterales. 

En el segundo, lus m:.rnzansas son de formas muy variables (cuadradas. rectangulares, trapezoida
les, etcétera), presentan algunas discontinuidades en la ocupacicín de sus frentes y acusan una loti
ficación más fraccionada. 

El único factor común que se detecta en todas ellas es la vegetación al interior de los corazones 
de manzana, con una profusión de árboles frutalesy de arbustos de flor. 
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e) LA RELACION ENTRE EL ESPACIO PUBLICO Y PRIVADO. 

1\ nivel de imagen urbam1 podríamos decir que 'ffacotalpan es una poblacicín con escasas 'zonas 
verdes' en la que prácticamcme no existen lo que tradicionalmente entendemos como 'jardines 
públicos'. 

Las 7 plazas con que cuenta: Parquc~ Zaragoza, Plaza de la Candelaria. !'azuela de Doria Martha, 
Plaza de San Miguelito, Plaza Nicolás Bravo, Plaza de Alcatrúz y la Alameda, no pueden cumplir 
su función de espacio púb'ico comunitarro por falta de un tratamiento adecuado de su zonifica
ción de sus áreas verdes y de su equipamiento. 

Como contraste ya hemos dicho que el interior de las manzanas edificadas está lleno de arbolado 
de sombra que proporciona frescura a las viviendas, actuando como estabilizador térmico; las ca
lles, entendidas como espacio público lineal, que en un principio mantenían un equilibrio perfec
to con la edificación y el espacio privado mediante el tránsito peatonal a través de la línea de 
portales, ha visto alterada su estructura y su funcionamiento por la destruccicín del portal como 
espacio semipúblico. 

El portal, que era el punto de encuentro entre el mundo privado individual y el mundo público 
comunitario, prúcticamente ha dejado de ser utilizado por la comtrnidad. 

Actualmente los espacios públicm. calles y plazas, resultan ser iugares tan úridos y tan mal incor
porados al medio, que ya no sirven para comunicarse con el espacio privado, que en la edificación 
tradicional se hu volcado hacia el interior de las manzanus ajardinadas 'de espaldas' a la malla ur
bana general. 

d) MARCAS URBANAS PRINCIPALES. 

Entendemos por 'marcas urbanas principales' aquellos elementos.(generalmente edificados) que 
por su volumetría. tamurio. homogeneidad o características singulares se diferencían y destacan 
en la imagen urbana con personalidad y autonomía propias. (Plano MU-O!) 

Secuencia de portales. 

Característica intrínseca de la población, símbolo obligado de su personalidad. de posibilidades 
formales ilirnitadus por la riqueza y variedad de tipologías que presentan en su resolucicín cons
tructiva y el uso particularísimo del color en sus acabados. (Fotos I,2,3,.:/,5y 6) 

Se forman mediante la sucesión de una segunda fachada en la vivienda de tipología tradicional y 
son la envolvente exterior, elemento de transición entre la calle y la vivienda, y filtro donde se re
coge y refleja no sólo una forma de edificación sino lo mús característico de la personalidad tlaco
talpeña. (Plano MU-02) 

Sus tipologías se presentan en dos grandes grupos: salvando con u1~.arco el espacio entre colum
nas (prácticamente de ejes a 3 mts.). o con la viga de cubierta haciendo de dintel sobre las colum
nas. (Planos 1\!lU-03. Mú-0./,J 
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Las palmeras. 

Una marca principal especialmente singular en Tlacotalp:m son las palmeras de la especie Rnys
tonea Regia (palma real) que caracterizan a ia poblaciún emergiendo sobre la edificación en un 
reto de flexibilidad y de elegancia. (Foto 7) 

Esquina tradicional. 

Otra característica de la maya urbana en Tlacotalpan es la respuesta a un problema de cJis:!fHJ ur
bano resuelto de forma particularmente bella. 

El encuentro de las calles verticales (N-S) (callejones) con las calles paralelas al río, en un núme
ro elevado de casos no pu·~de producirse a 90º por seguir los callejones una de"viación focal en 
abanico, de tal manera que, para que las edificaciones de esquina tuvieran sus paredes a 90º con 
la fachada principal, era necesario 'quebrar' el paramento hasw encontrar el del cal!ejún, unas ve
ces en ( +) y en otras ( - ) t'.t> 90º. 

El resultado es una constante volumétrica que caracteriza los ángulos de las manzanas edificadas. 
(Plano MU-05) 

Callejones de remate en el río. 

Se presentan en el encuentro de las calles N-S en los tramos delimitados por la calle Cházaro y el 
río, a pesar de sus niveles de contaminación, suponen una sorpresa en el escenario urhano. (Fotos 
8y9) 

2.4. ELEMENTOS EN LA EDIFICACION. 

Considerados como todos aquellos componentes materiales que contribuyen a un resultado final 
característico y lwmogéneo y que responden a la autémica personalidad de la edifkaciún local. 

La tipología arquitectónica predominante en Tlacotalpan. corresponde a los siglos XVIII y XIX. 

a) MATERIALES CONSTRUCTIVOS. 

La historia de algunos de los 'desastres' padecidos por Tlacotalpan a lo largo de su existencia está 
íntimamente relacionada con los materiales actuales de su edificación. Una serie de incendios 
(1698 - 7 de octubre de 1788) arrasan la poblacicm wnstruída en madera y techos de palma, y (le
terminan que, el 22 de octrubre, Don Bernardino Troncoso. gobernador de la ciudad de Vera
cruz, ordene al teniente de justicia de Tlacotalpan que en lo sucesivo se den distancias regulares 
entre las construcciones de las cusas para evitar, en lo posible. los incendios, y que dichas cons
trucciones se hagan de mampostería. 
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Ante los hechos, en el me,; ele julio de 1793. los habitantes ele Tlacotalpan solicitan al gobernador 
Je Veracruz ;,u au1orizaciún para la reconstrucción de su iglesia, el antiguo templo Je San 1'vligud. 

Es así como, bajo la super\'isiún de u11 ingeniero. 'e comienza la reconstrucciún del templo inccn
diaelo. "'La solución constructi\'il del espacio, según se deeluce de la lcc:ura del expediente. es se
mejante, en parte, al antiguo templo, pero se harC1 con rnateri:!lcs mús duraderos; .:n él se utilizar:í 
el orden Toscano de Vii;nola. cl mismo que pre\';1kcía en la vieja construcción··. 

"Aparentemente, e! hecho es irrelevante y tiene poca relación con las comrucciones civiles de 
Tlacotalpan; pero si observamos con atención el corte interior de la iglesia, los detalles de las pi
lastras y la modulación ele las arcadas, vemos que existe una estrecha relación muy clara entre el 
modelo ele esta edificación y el patrón de pórticos adoptados como solución arquitectónica en las 
fachadas de las casas del p11eblo, sobre todo en las m:ís antiguas y las que se encuentran en las in
mediaciones de dicho templo". (P/a11os ED-01, ED-01 ') 

"Este hecho no resulta inusitado. ya que es usual que muchas de las construcciones de viviendas 
tiendan a adoptar los lenguajes arquitectónicos de edificios 'prestigiosos', reinterpretándolos y 
adaptándolos a las necesidades específicas y locales. Además. hay •¡ue considerar que en tales cir
cunstancias, el pueblo estaba por rehacerse y era más fácil que pudiera aplicarse una cierta nor
mativa en la cosntrucción de la vivienda, así como de la ciudad en su conjunto". 

"Toda esta adaptación arquitectónica a las fachadas tlacot<ilpeiias se hace con una amplia liber
tad; conocer las posibles fuentes nos permite realizar una relectura sobre el lenguaje formal y las 
imagen urbana del pueblo de Tlacotalpan, así como reconsiderar también las bases sobre las que 
se fundamenta la etiquetucilin del neoclasicismo de estas casas. En todo caso, el cambio de las 
fuentes de inspiracicín impide emitir juicios apresurados que conducen a mús confusiones". 

Así pues, los muros :;onde mampostería con aplanado y pi01tura fina a cal en variadísimos colores, 
cumpliendo la doble función de cerramiento y de estructura vertical resistente. 

Las cubiertas son de teja curva de barro cocido, apoyadas sobre una estructura de madera, com
puesta por vigas inclinadns unidas en la cumbrera y mordientes en una viga de atado sobre el re
mate del muro; y una serie de rastreies hnrizonwles clavados a las vigas sobre los que apoyan las 
tejas directamente. (Plano ED-02 Croquis A) (Fow 10) 

Es característico de la cubierta de Tlacotalpan el quiebre de faidón principal a la calle, volando 
sobre el espacio del portal con una pendiente menos inclinada que le permite ganar altura al ex
terior. (Plano ED-02 Croquis B) 

Por su homogeneidad y fuerza expresiva, la cubierta en Tlacotalpan se considera elemento funda
mental .::n la edificaci<in residencial. 

Los pisos que en un principio eran de losetas de barro rojo de fabricacilin local, se encuentran 
fuertemente alterados en la actualidad y sustituidos. 

El portal se resuelve con estructura vertical de column;1s de mampostería redondas o cuadrardas 
y sobre basamento de piedra con basa y capitel. salv<índo la ,•Jistam:ia horizontal entre ejes (gene-
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ralmente de .1 111etr<1s). n hicn. mcdi:rnt..: ;1r..:o' ca,i ,i..,mpre d..: medio punto. o hien con dinteles 
horizontales: en ambos casos pintado, a l;1 cal rnn caractcristi..:as lo..:aks perMi1ialisimas. 

Las carpin:erías solían ser de madera y la rejería de hierro forjado pintado en colores. en claro 
contraste con los paramctros. 

Son características de las edificaciones con patio interior, en las casas de nivel cconúmico eleva
do, las ventanas interiores con ';¡banico' supnior en cristales de colores. 

b) ELEMENTOS DECOl~ATIVOS. 

"La ornamentación es muy escasa y se concentra en las fachadas, con elementos pretendidos de 
arquitectura neoclásica, columnas y pilares de orden Toscano, arcos moldurados cnn impostas y 
cornisamento muy sencillos, rematados por el tejado o por el pretil que lo oculta. Las ventanas
balcón están protegidas por rejas de madera o barrotes de fierro". (Plano ELD-01) 

Dejando a un lado los muros y cubiertas de los que ya se lw hablado, los elementos que dan forma 
a los portales son los que, con mús fuerza decorativa. inciden sobre la imagen urbana. 

El portal avanza sobre la fachada principal de la casa (en la que predomina el macizo sobre los 
vano~ verticales y potentes de puertas y ventanas), constituye.ido una segunda fachada de claro 
predominio del vano sobre el macizo. (Planos ELD-02. ELD-03, ELD-04) 

En su decoración destacan. sobre todo, un amplísimo número de tipologías de columnas (redon
das, cuadradas, con basa, sin ella, con capitel, sin capitel, de fuste liso o acanalado, etcétera) que, 
como ya se ha '!icho, reciben un arco o un dintel. 

La decoracicín de los entablamientos se reduce a molduras lisas y continuas, con cambios de color 
muy marcados y, en las edificaciones más antiguas. un ·goterún' o lúgrima que. a veces, imita fru
tos tropicales en el arranque de un doble arco superpuesto. (Fo/os I l. 12, 13. 14. 15. ](i, 17. 18. JIJ. 
20y 21) 

Las ventanas, especialmente las laterales a los callejones, presentan una tipología característica 
(doble de alto que de ancho), con una rejería que arranca y retorna al muro generando un volú
men curvo que se recoge arriba y abajo de la ventana en una repisa o comiza casi idéntica hecha 
de mampostería, de forma apuntada con alguna reminiscencia andaluza. (Planos ELD-03, ELD-
04) 

Son interesantes, asimismo, la serie de rejas tradicionales y las puertas que. en muchos casos pre
sentan en el acceso principal, una doble hoja batiente en !:'.:minas de madera. (Planos ELD-05, 
ELD-06, ELD-07) 

2.5. EL COLOR. 

Si hubiera que definir a Tlacotalpan por una sola palabra. en la que se encerrara lo müs caracte
rístico de su personalidad c1rbana. sin duda eligiriamos ·el rnlor'. .. El color utilizado en las m:ís di-
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versas formas v con todos los siiwificados posibles: como decoracicín. para delimitar la propiedad. 
para poner de manific;;to el grupo social al que se pertenece ( los toJfüS ·pastcr tradicionalmente 
estan asociados a las familias de status social alto y los lllnos intensos ·rancheros· corresponden. 
en su mayoría, a edificaciones ocup;1das por grupm sociales rnüs bajos). para seguir una corriente 
o un:i moda, etcétera. 

Adicionalmente. el color en Tlacriwlpan no es algo que se entienda como definitivo ni permanen
te, por el contrario, es algo dinámico y vital que cambia cada aíio y que nos hace encontrarnos con 
una imagen urbana distinta año tras af10, la intern;idad de la época de lluvias y el tipo de pintura 
que se emplea 'pintura a cal' hace que sea necesario pintar las edificaciones cada año, cumplien
do no sólo una función decorativa sino también sanitaria. 

Pero no sólo hay que ~onsiderar el color de las pinturas, en Tlacotalpan. además. ocupan un lugar 
destacado los colores de los elementos naturales. A través del pasto que cubre alin parte de sus 
callejones y calles, la exuberancia de la vegetación al interior de las manzanas edificadas, la jardi
nería de las plazas (independientemente de su escacez y el río, cumo una potente corriente de la 
plata, contribuyen a crear un conjunto armónico (1nicamente alterado en aquellos aspectos en los 
que la intervención del 'progreso' mal entendido, ha provocado un desgarro en la magia de su te
jido urbano. 

a) EN LA EDIFICACION. 

Resulta prácticamente imposible encontrar una constame en la forma de utilizar el color en la 
edificación, existen tantas variantes como edificaciones y como posibilidades se les ocurra a sus 
propietarios, a lo sumo, puede entreverse que hay alguno~ · .. olores que se ponen de moda cada 
año. 

La libertad en las combinaciones, la audacia ~,1 la gracia en su utilización. son el resultado de una 
manera de ser y de sentir la vida con una forma de entender la belleza imposible de situarse en 
otro lugar. 

Corno norma general, la fa~hada está pintada en el colm que domina entre los empleados t::n el 
portal, con menos variaciones cromáticas y en una forma más sencilla. 

El portal (de arcos o dinteles) se decora combinando todos sus elementos, dando mayor énfasis al 
color ele las columnas, en claro contraste con sus capiteles y sus basas. (Fotos 22, 23 y 24) 

Las rejas de las ventanas pintadas en colores que contrastan con las paredes terminan de omple
tar el cuadro surrealista, que tiene como Linico elemento, sereno y aglutinante, el color uniforme 
de la teja de las cubiertas. 

b) EL COLOR NATURAL. 

La exuberancia de la regiún. de características claramente tropicales, proporciona una riquísima 
variedad de especies vegetales: entre las que destacan, por su fuerza y protagonismo. las palme
ras, en un prodigio de verticalidad elegante y sutil; otras especies frecuentes en las plazas son los 
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arbustos de flor, como la iscra de flor roja y el hibiscus de tonos rnsaclns. blanco~ y rojos. (Fofo 

25) 

El pasto al que ya nos referimos. en su variedad de g:1111a natural. sirve de lazo cromütico entre los 
paramentos verticales de las edificaciones y el horizonwl de Ja calle (mkmüs de cumplir su fun
ción como estabilizador térmico). !Fow 26) 

Los alrededores de Ja población se desbordan en una sinfonía veget:.d ilimitada. en donde todos 
Jos tonos de verde imaginables se entremezclan con una floración llena de variedad y colorido. 
(Foto 27) 

El río, señor indiscutible de toda la región, muestr:i siempre un uspecto cambiante en donde se 
reflejan todos sus estados de ánimo. 

2.6. ESPACIOS URBANOS: CON.JUNTOS llOJ\10GENEOS. 

Consideramos conjuntos homogéneos a aquellos espacios públicos que se producen en la malla 
urbana y a los que dan forma a las edific:iciones que Jos limitan, en los que confluyen una serie de 
factores tipológicos, singulares y simbólicos que, articulados de forma homogénea, pueden ser 
percibidos de manera integral. (Plano COH-01) 

a) LAS CALLES. 

Se entienden como espacios públicos lineales. En ellas influye como factor determinante la ho
mogeneidad ri"" su edificación, entendiendo por homogeneidad. la permanencia de una serie de 
constantes características: volumetria, alturas, tipología y texturas. 

En Tlacotalpan encontramos que Jos factores determinantes de la homogeneidad de las calles son 
la existencia del portal, la cubierta inclinada y la línea de los aleros. 

La pluralidad de formas y de colore~ de Jos portales, convierten esta homogeneidad en algo diver
so y cambiante. (Fotos 28, 29, 30 y 3 J) 

La estructura de 'la calle' viene determinada por el uso del espacio pC1blico, semi público y priva
do, que está siendo sistem{Jticamente agredida por Ja superposicicín de Jos intereses privados so
bre los colectivos. (Plano EC-01) 

b) LAS PLAZAS. 

Se conciben como espacios urbanos envueltos por la edificación o algún otro tipo de cierre natu
ral. Por lo general, se encuentran dominadas por Ja fuerza de una edificacicín singular con claras 
connotaciones simbólicas (iglesias, municipio. etcétera). En ellas, se vienen produciendo todos 
lo~ acontecimientos que caracterizan la vida de una poblaciún. desde Ja reunión cotidi:ma hasta 
Jos pronunciamientos. (Plano PA-01) 
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En Tlacotalpan encomramns siete plazas de características muy diferente,. En primer Jugar, las 
plazas asociadas con su historia. 

Parque Zaragoza: 

Plaza cuya fundación data de 1604, de planta rectangular de 4,992 m'dc superficie, sigue siendo el 
corazón de la ciudad y en ella se concentran todos los poderes ºfácticos'. 

Se encuentra rodeada de edificacicín en sus cuatro lado:-; y paradójicmnentc. acoge lo mejor y lo 
peor de las edificaciones. (Foto 32) 

Plazuela de Doña Martha: 

Considerada como la plaza más antigua de Tlacotalpan (hipótesis de I-1.A.T.). Sus proporciones y 
la edificación que la rodea, la convierten en uno de los espacios más auténticos y atractivos de la 

·'población. 

La caracterizan la singularidad del uso del color y el cierre de sus proporciones sobre sí misma. 
(Foto 33) 

Plaza de la Candelaria: 

Los mismos errores detectados en las otras plazas se repiten en ésta, aumentados por unos 'juegos 
infantiles' verdaderamente desafortunados en diseño y texturas. 

El resto de la edificación t:ue la rodea está perfectamente incorporada al ser en general de tipolo
gía tradicional. (Foto34) 

Plaza de San Miguelito: 

Ocupa el espacio libre frente a la iglesia de San Migue lito, actualmente se encuentra fraccionada 
en áreas de uso diferente sin conexicin emre sí. 

En el costado de la iglesia se localizan unos 'juegos infantiles' metálicos, simplemente sobrepues
tos en arena sin otro tratamiento urbano. 

Al frente, en lo que propiamente se considera ·la plaza', se levanta una plancha de concreto con 
algo de jardinerías y una estatua a 'La Madre'. Por su importancia hist(irica (fue una de las prime
ras plazas en el 'Barrio de Indios') y por el papel que podría jugar en un úrea muy poblada de ni
ños, debería ser uno de los proyectos prioritarios en la remodclacicín urbana. (Foto 35) 

Plazas generadas en la malla urbana. 



Plaza del Alcatráz: 

Se trata de un espacio libr<.: resultante del remate de una ~erie de t:dific:icioncs y calles sobre la n' 
bera del río ocupada por el muelle. 

En la actualidad es uno de los espacios más confusos d·~ la población con el agravante de ser la 
'antesala' obligada de acceso a Tlacotalpan, ofreciendo una pobre imagen que en nada correspon
de con su interior. 

El suelo tratado con asfalto, el tráfico constante de can1iones. las actividades comerciales deriva
das de los puestos de venta y despiece de pescados y el muelle sobre el río, completan un cuadro 
distorsionado que, por su importancia como espacio de llegada, debería ser remodeladu para sus 
habitantes. (Foto 36) 

Plaza Nicolás Bravo: 

No se trata de una plaza propiamente dicha, sino del espacio triangular resultante de la unión de 
dos calles confluyentes que posteriormente continúan :.:n una sola. 

No presenta un interés especial y su importancia radica en su posibilidad de revitalizar un área 
urbana muy deprimida. (Foto 37) 

La Alameda: 

Localizada en el borde (N-E) de la población. Se trata de un espacio rectangular de grandes pro
porciones que, debido a ellas podría convertirse en el 'parque urbano' de la poblacicín. 

La edifica:ión que la rodea por tres de sus lados. no presenta demasiadas alteraciones y responde 
a una tipología semirrural. 

El fondo se pierde sobre el espacio natural con pasto y vegetación propios de la zona. En la actua
lidad, presenta una plancha de mármol en su zona central sin arbolado. (Foto 38) 

e) REMATES VISUALES. 

Se consideran remates visuales a los elementos que cierran los ejes urbanos proporcionando un 
foco de atracción. 

Generalmente se encuentran identificados con los edificios singulares (o ekmentos) que por su 
volumetría destacan sobre el conjunto de la edificación residencial homogenea. 

En el caso de Tlacotalpan los elementos más significativos son las cúpulas de las iglesia» la cu
bierw del teatro Nezahualcóyotl y los dep(Jsitos generales de agua potable. 

Las primeras en el sentido positivo y los segundos en el negativo. 
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el) SILUETA Y PERFIL lJRB,\NO. 

Considerado como el perímetro im:iginario que contiene la ·;olumetría de los elementos urbanos 
(edificados o naturales). 

La estructura física de la localidad presenta elementos muy característicos y de gran valor patri
monial que constituyen puntos claves dentro de la imagen urbana acttwl. 

En el cuso de Tlacotalpan la edificación residencial ofrece una imagen homogénea; de una altura 
sobre la que destacan con fuerza las cC1pulus de las iglesias de San Cristóbal y de La Candelaria. 

La cubierta del teatro incide, por la contundencia de su volúmen, de una forma negativa. 

La silueta de las palmcrns rompe la horizontalidat.l de la edificacií>n con su elegancia sutil y verti
cal. 

En general, podemos decir que el perfil urbano de Tlacotnlpan es una línea horizontal sobre la 
que destacan una serie de volC1menes blancos y curvos limpiamente recortados sobre el azul tur
quesa de su cielo. (Foto 39) 

2.7. AGRESIONES. 

::) NUEVAS EDIFICACIONES INADAPTADAS. 

Resultan una agresión sistemútica, que por su progresivo nlimero y por la manera en que se están 
produciendo en los últimos años, amenazan con romper la identidad de la poblucicín. 

Su falta de entendimiento arranca desde la volumetría sensiblemente mayor de lo que debería ha
berse permitido. tanto por la ocupaci1in del suelo como por la altura rnnstruída, para continuar 
(sin respetar mínimamente la filosofía de las tipologías tradicionales) con la introducción de nrn
teriales, texturas, diseños y acabados, absolutamente ajenos a la población y al medio físico. (Foto 
40) 

b) FALSEAMIENTO DE FACHADAS. 

Consecuencia de una falsa interpretación de lo 'típico' asociado al aspecto exterior de la edifica
ción, suponen una burla a la autenticidad de la población tanto mús peligrosa cuanto que induce 
al engaño. (Foto 41) 

e) ALTERAClONES TIPOLOGICAS POR SUBDIVISION DE LA PROPIEDAD. 

En aras de una imagen urbana, las alteraciones en las füchadas son las que se detectan con mayor 
facilidad y las que condicionan el escenario urbano. resulta relativamente frecuente que una mis
ma edificación que en su día fue de un solo rropietario. en la actualidad se encuentre habitada 
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por varias familias, que ·delimitan' su territorio utilizando los cambios de color en fachada, el re
sultado es una relaciciu directa vecino-color que afecta a la epidermis de la edificacicin original. 
tremendamente \'ita!, que le resta dasisismo pero J.: incorpora s..:ns.11.:ion..:s. 

d) SUSTITUCION DE LAS CARPINTERIAS ORIGINALES. 

Se incorporan carpinterías y rejerías de aluminio en sustitucicin de las tradicionales de madera y 
hierro, en muchos casos imitando absurdamente las tradicionales. 

e) SUSTITUCION DE LOS PAVIMENTOS. 

La conexión de la edificación con la malla urba11a se continuaba en el nivel de la calle a través del 
pasto que las cubría, eswbleciéndose un intercambio clima-sensaciém-color, que resultaba la solu
ción perfecta en Tlacotalpan. 

La bajísima intensidud del tr6fico rodado y la función de los callejones perpendiculur,Ps al río, co
mo accesos peatonales de servicio, hacían posible un mantenimiento sencillo y poco c:ostoso, que 
se realizaba pr6cticamente por cada vecino. 

En la actualidad, al sustituírse el pasto por pavimento continuo o por losetas de adocreto, se ha 
roto el equilibrio existente por la reflexión del calor sobre el suelo. 

La justificación de sustituír el pasto, debido a los problemas de encharcamiento en época de llu
vias, no tendría sentido con una plantación adecuada, a la munera tradicionul en la que estabu re
suelto el problemu del drenaje. 

Igualmente, se est6n cubriendo lus bunquetas con losas de concreto con la consecuente falta de 
adecuación al medio. 

1) INSTALACION ELECTRICA 

Cables, postes, transformadores, luminarias, etcétera. Resultan una de las agresiones m6s contun
dentes y sislem6ticas de la im6gen urbana, tanto por el nún1cro de elementos que existen, como 
por el nivel de contaminación y confusión que generan. · 

Suponen, en muchas ocasiones. verdaderas secuencias de obstáculos detr6s de los que no se pue
de percibir la población con un mínimo de tranquilidad. 

g) USO DE LA MALLA URBANA INTERIOR COMO CARRETERA. 

La falta de una carretera de libramiento convierte la 'Plaza del Alcatráz y la Plaza de la Candela
ria' en paso obligado para tomar la calle Rodríguez Beltr6n, que se ve convetida en carretera u 
Cosamaloapan, localizándose en la calle distintas terminales de autobuses de viajeros. El tipo de 
transporte que circula por esta vía (tráfico pesado), genera un elevado nivel de agresiones, ruidos, 
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etcétera, introduciendo un factor desesr.abilizador en el escenario urbano y un LISO de las vías ina
decuado que se acentúa uún müs por la falta de lugares de estacionamiento. rPlano AG-01 Cm
quis AJ 

h) FALTA DE INTEGRACION l~NTRE LA POBLACION Y LA IHBERA DEL IUO. 

Resulta difícil llegar a entender con exactitud cuúlcs han sido las causas por las que la población 
de Tlacotalpun parece haberle vuelto la espalda a su río. 

Todo lo que puede uno pensar, después de conocer el número de veces que se ha inundado lapo
blación a lo largo de su historia, es en una desconfianza de la población mttural y lógica. 

Pero hay algo mús que estú impidiendo esa relación, que fue y debería volver a ser cordial... Tla
cotalpan (entendida como una comunidad), no se acerca a su río porque una serie de intereses 
privados casi no la dejan. 

Si contemplumos algunos cuudros pintados de la poblacicín de hace menos de un siglo, encontra
mos que el río estaba poblado de embarcaderos frente a las cusas; se paseaba en barcas, se salía a 
caminar por su ribera ... en una palabra: 'se vivía' el río. En la actualidad la privatización de su ri
bera hace que sea imposible ninguna relación comunitaria. 

La persona que llega a Tlacotalpan deja de percibir el río como algo positivo en cuanto comienza 
a acercarse a la población. Primero son las zonas federales invadidas por edificaciones tempora
les, a continuación, es el desdoblamiento de la carretera con una confusa zona de venta de pesca
do y usos comerciales a lo largo de la orilla, finalmente, el muelle elevado que cierra incluw la 
posibilidad de su percepción visual. (Plano AG-01 Croquis B) 

i) REMATE DE LOS CALLEJONES SOBRE EL RIO. 

La falta de conexicín con la ribera deja sin resolver el encuentro entre las calles transversales (N
S) y el río. 

En la actualidad, las calles terminan: o bien muriendo con degradación progresiva basta llegar al 
agua, o con cierres de muretes que tampoco resuelven el problema. 

La situación se conviene en un problema puntual de cada calle, al no existir tratamiento homogé
neo de toda la ribera y al ser las traserus de las casas que dan al río, de propiedad privada. (Plano 
AG-01 Croquis C) 

j) MOBILIARIO URBANO INEXISTENTE O INADAPTADO. 

El mobiliario urbano no existe o est:í mal integrado. 

En ocasiones, se utilizan las fachadas de las edificaciones como soporte de anuncios pinwcios que 
producen una fuerte contaminación visual. 
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k) INFRAUTILIZACION DE LAS PLAZAS. 

La escasa vegetación de sombra, Ja mala zonificacicín. Ja pavimentación inadecuada o inexistente. 
etcétera, hacen que no resulte agrnJable el uso comunitario di! las plazas durante el día. convir
tiéndose en lugares áridos, calurosos y sin mucho atractivo. 

El manejo de una vegetación baja y con posibilidades de ofrecer abundante sombra, permitirán 
también mejorar el atractivo de los espacios públicos. 

1) OBSTACllLIZACION DEL CRECIMIENTO r~ATURAL DE LA POBLACION. 

El planteamiento original, cuando se fundó Tiacotalpan, estableció una relación directa entre la 
ribertl del río y la orientación de sus calles principales (en el barrio de españoles y en el de con
gregación de indios). Los ejes perpendiculares terminaban, por una parte, en el río y, por la otra, 
quedaban naturalmente limitados por zonas pantanosas. 

El crecimiento se produjo entonces, básicamente en el sentido longitudinal; y el ancho de lapo
blación se vió restringido a la franj<1 río-pantano sin otras posibilidades lógicas de crecimiento. 

En la actualidad, el crecimiento por agregaciones sucesivas de manzanas paralelas al río, se lm 
visto bloqueado al pasar a ser propiedad privada los terrenos de expansicín posible, produciéndo
se una ruptura física real en sus calles y en la edificación. 

Después 'ya no hay río', ya no hay ribera para nadie excepto para los propietarios de las casas de 
la calle Cházaro, cuyas traseras rematan directamente en el agua con sus propios embarcaderos. 
Dentro de la población, el río casi es un elemento inexistente, el cual sólo acierta a reencontrarse 
al final de los callejones, como algo lejano y distante. (Plano A C-1!2) 

m) TEXTURAS. 

La piel que envuelve a Tlacotalpan se ha convertido actualmente en un tejido inquietante y falto 
de homogeneidad. Por una parte, la edificación tradicional pintada a la cal, de aspecto liso y con
tinuo en claro contraste; pero en armonía con las cubiertas de teja de barro de aspecto granulado, 
envejecidas por el tiempo. 

Por otra parte, la nueva edificación introduciendo texturas absolutamente inadaptadas; pinturas 
vinílicas brillante5, chapados de loseta de mármol y de piezas de cerámica vidriada, cubiertas de 
lámina o de concreto, etcétera; todo ello. insertado en una malla urbana que ha perdido su aspec
to original, haciendo desaparecer el pasto que cubría sus calles. introduciendo el adoquín de con
creto o la plancha continua, produciendo una sensación de frialdad ambiental, de aridéz y de 
color. 

Las plazas principales soladas en plaqueta de mármol blanco-gris, anémkas de vegetución, termi
nan de completar la distorsionada textura urbana. 
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2.8. HORDES URBANOS NATlJIV.LES Y ARTIFICIALES. 

Se entientle por 'borde urb:mo·. la línea imaginaria 4ue Llclimita el conjunto de la cdificuci<in cun
solitlada de una poblacicín. 

a) EL RIO PAPALOAPAN. 

Casi resulta inútil insistir en el papel de protagonista del río en Tlacotalpan. Corno límite físico, 
supone una barrera incontrolada que cada cierto tiempo hace pugar su precio u la población. 

A efectos de imagen urbuna es el !uzo 1rnturnl que proporcionu cohesicín a toda la zona sur. sir
viendo de remate de los volúmenes edificados a lo largo de su ribera. (Foto ./2) 

Lu sensación de gigmlle dormido de sus aguas y la frescura vegewl de sus orillas comunican una 
inquietud latente a la panorámica de Ju ciudad, que se ve equilibrnda por la serenidad de los vol(1-
menes de lus cúpulas y campanarios de sus iglesias en el conjunto de su contorno espacial imagi
nario. 

b) LA ZONA DE PANTANOS. 

Todo el fondo norte de la poblacicín se encuentra rodeado por una zona pantanosa de difícil utili
zación. 

Además de impedir su crecimiento en el sentido N-S. supone un foco de infecciones que, a lo lar
go de lu historia de Tlacotalpan, ha traído numerosas epidemias. 

Su aspecto es el clásico de una zona pantanosa con pusto semiencharcudo sin arbolado. 

e) EL EXTREMO 'OESTE'. 

Delimitudo por el cauce seco de lo que fue el 'Río Chiquito' (brazo del río Puµaloapan): en la ac
tualidad, se encuentrn bloqueado por terrenos de µropiedad privatla. que se han convertido en un 
obstáculo físico reul (con muros de cemirniento) al crecimienro l!igico de la poblución, utilizán
dose parn usos semi-industriales o de ulmacenamiento. 

d) EL EXTREMO 'ESTE'. 

Compuesto por zonas naturales de propiedad privada de uso a~rícola y _s<1n:1dero. La vegctucicin 
tropicul y la edificación dispersa. lo convierten en un remate :1grmlable y tranquilo. 

3. ANEXO FOTOGRAFICO. 
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CAPITULO V 

RESCATE 

l. FUNDAMENTOS PARA L\ CONSERVACION Y REVITALIZACION DE CENTROS lllS
TORICOS. 

Las razones esenciales para 111·cservar los cenlros históricos son de índole cultural, aunque a 
ellas pueden agregarse motivos sociales y económicos, la ciudad testimonia la evolución de la co
munidad. Muchas de las facetas de las formas pasadas de la vida social. de las sucesivas corrientes 
estilísticas y de las transformaciones técnicas pueden leerse privilegiadamente en las construccio
nes y en la trama urbana, cuya permanencia atraviesa h1rgos períodos. 

La destrucción premeditada e irresponsable de los cent~os histúricos constituye. pues. una forma 
de suicidio cullllrul. Un error simétrico son los intentos de congelaciún de los centros en deter111i
nado mo111ento histórico. realizados privilegiando e impl:mtando ui;a arquitectura fuera del con
texto del presente y conrlenando lus 111anifestuciones tangibles leg:1das por períodos distintos del 
arbitrariamente elegido. 

Los espacios urbanos, calles o plazas, y el paisaje m1tural, son parte indisoluble de la correcta 
comprensión del monumento o del conjunto arquitectónico. Monumento y conjunto urbano son 
una síntesis de la acu111ulacicín de las acciones de los hombres, y por ende, la prueba sedi111entada 
y física de su expresión cultural. Ello explica la identidad del ho111bre con su ciudad y el senti
miento de pertenencia que es su correlato. Por lo tanto su destruccicín implica una alteracilín 
sustancial y, en definitiva. una lransíormacicín de las Yivencias sociales y culturales. 

La identificación está dada por el conjunto de valores simhólicoculturales que constituy~n nuestra 
111emoria y que inevitablemente se vinculan con testimonios tangibles. Lo que es sentido como 
propio, como realizaciones de nuestra cultura (incluyendo las capacidades tecnológicas), relacio
na al ho111bre con su paisaje urbano. 

La preservación del patrimonio arquitcctcínico-urbanístico como elemento ele cultura exige po
ner en prim~r plano la protcccicín de la gente residente y de la vitalielncl integral del Centro llis
tórico; pues una acción de contenido cultural no puede despreocuparse de la preservacicín ele 
formas de la cultura viviente, tal como las actiYidadcs artesanales. las actiYiclacles recrcatiYas y 
las religiosas tradicionales, llevadas a cabo por la población del lugar. 

Las obras arquitectünicas. distinguiéndose de las de las bellas artes, satisfacen no sólo necesida
des culturales, sino (y a veces principal111ente) necesidades prácticas. Por ello (rnicamente adquie
ren plenitud cuando cu111plen su función utilitaria y albergan una vida variada. Sin esa vida 
variada y mutable la edificacicin y el espacio urbano mueren irremisiblemente. 

Los centros históricos latinoamericanos tienen todavia la posibilidad de continuar siendo centros 
de vida y trabajo para la pohlaciún. Que así sea depende en h11e11a medida de que las intcrl'cncio
nes por llevar a cabo no traicionen los criterios de prcsen·aciún ya :ilcanzados. Scg[111 esos critc.:-
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rios debe accptar'ie el reto de contribuir a un mejoramiento socioeconúmico del ,·1rea como me
dio para garantizar la continuid:1d del funcionamiento urbano. 

Evidentemente. los objetivos de una preservaci{m entendida de este modo, exigen combinar ade
cuadamente una refuncionalizaci1in de las construcciones y de los espacios urbanos no lesiva para 
los mismos, con las adaptaciones necesarias para el mrjoramiento de las condiciones de habitabi
lidad y uso. 

En suma, la recuperación de his ce11tros históricos debe h:1cerse c:on la población que hoy los ha
bita. Ella, la población. permitiú que aún existan, pues lo que no es vivido es lo que más se destru
ye, y sería un nuevo acto de inj11sticia (sumado al de la marginación que densifica y tuguriza la 
población de los centros históricos) recuperar esas üreas para entregarlas a sectores que las aban
donaron :..ntes. 

Justamente los valores de solidaridad social, de presencia de la comunidad como entidad viva y 
personalizada, son tangibles en los centros históricos que no se han desintegrado. 

La falta tle convicción para aplicar una política eficaz (no meramente pasiva) en diversas ciutla
des, las dificultades tle ejecución de los planes y ordenanzas proteccionistas. marcan una de las re
alidades operativas más duras. 

2. LA INTERVENCION: ENFOQUE:. 

Se ha señalado la necesaria inserción de toda política de preservación de un centro histórico en la 
planificación del desarrollo urbano de la ciudad. Sin embargo, actuar sobre un centro histórico re
quiere considerar ciertos criterios de morfología urbana que le son peculiares y que constituyen el 
basamento de una intervenci6n acertada. 

Insistimos en la necesaria preservación del conjunto del paisaje urbano. lo cual condiciona las for
mas de aproximaci(rn al centro histórico, no ya desde la sumatoria de las unidades edilicias sino 
desde la globalidad del área. Uno de los inconveniemes primarios para ello se centra en la línea 
de pensamiento de clientes y profesionales de la construcción que desde hace más de un siglo 
adoptan esencialmente una arquitectura individualista, de 'prestigio', cuyas realizaciones, por en
de, deben destacarse de las demás. 

Una acción acertada en los centros históricos implica una concepción cl.iametralmente opuesta a 
ésta. A la obra debe exigírscle, ante todo, capacidad de integracit">n al conjunto, a fin de evitar 
rupturas estridentes del paisaje urbano. El entorno pasa a ser un dato previo del diseño y éste 
queda condicionado ruerremente por la calidad de aquél. 

El respeto por los espacios urbanos no se limita a lo físico, sino también a lo funcional, y, en mu
chos casos los verdaderos valores se obtienen a través de una recreaci<Ín adecuada de funciones 
y usos de los espacios construídos y abiertos. 

Hay acuerdo entre los especialistas americanos sobre la inconveniencia de aplicar políticas esce
nográficas a las edificaciones de los centros históricos. 
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Lu conservaci1i11 del t·~jido urh:111n. la \'aloriwciún de los espacios públicos y de las ürcas verdes 
son premisas esenciales de una política de aplicaci<in efectiv:1 en los ccn1ros histúricos. 

El tratamiento del conjunto incluvc b adopci(;n del rnultiples medidas d..: rnntrul sobre el equipa
miento urbano. Hay centros histúricos cuya valorizaci1'lll espu·:ial se ckgrada por factores ajenos a 
la ca!it!ud de sus edificaciones o al 11ia11tcnimiento de éstas. 

Los cables de instalaciones, los carteles publicitarios en dese11frcnad:1 competencia, o los quioscos 
cullejeros, pueden ser factores decisivos en la valoraci(in de Jos <!Spacios urbanos. 

Otro eiememo esencial en el aspecto urbanístico es el de Ju línea de euificaci<in. La ruptura intro
t!ucida por retranqueos, busados generalmente en antiguos proyectos de ampliac:irín de calles o en 
razones individuales de valoración edilicia o publicitaria, generan perniciosos efectos para la cup
tación del puisaje urbano. 

La política ele conservación y ref'uncionalización aparece como criterio genérico aconsejable pa
ra seguir en áreas ele centros históricos. 

La tarea de salvar de la desaparición a un testimonio arquitect<'>nico de otra época, e incorporarlo 
de una u otra manera a una función social contemponíne;1 incluye algo mús que restauración, por 
ser este término incompleto. 

Puede haber simultáneamente, en una misma tarea de adaptacicín a nuevos usos: restauraci<in, re
modelación y reconstrucción; siendo este último caso cuando es necesurio rehacer alguna parte 
destruída o desaparecida en Ja edificación. El hecho fundamental es que ningunu de las activida
des mencionadus se produce en la realidad, en estado puro. 

Nada de esto es correcto o desacertado por sí mismo, sino en relación con la eficucia culturnl y 
significante que el resultado ofrece, y por contradictorio que parezca. el término conservar en ar
quitectura, parece ser sinónimo de alterar. renovar, rehubilitar. adaptar. 

La transformación ele usos y funciones en los edilicios históricos es una condición h:ísica para 
permitir la subsistencia ele éstos como asentamientos vhos. 

Para ello es necesario aceptar que, manteniendo sus características tipológicas esenciales, el edi
licio pueda someterse a cambios. Por lo tanto no debe verse como un aspecto clistorsionante, sino 
como generador ele nueva vitalidad. 

2.J. EL CON.JUNTO. 

Considerado como un nodo de actividad importante donde se manifiesta y desarrolla la capacidad 
vital de la población en sus aspectos económicos, cullllrnies. administrativos. deportivos, de inter
cambio, etcétera, nuestra inq11iellld aterriza en el conjunto de la Plaza del Alcatrúz, ribera del río, 
el Mercado Municipal y sus laterales. 

Supone el corazón económico de la poblacicin. en él se llevan u cabo todas lus transacciones deri
y,adas de la pesca: compra-venta. intermediarios. etcéter:1, en todas sus formus. legales o no. 
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El mercado de alim·~ntos, ge1wr:1 :1 su vez un tr(ilicn enntinuo d,, c'll111pradnn:s. G1rg:1. dcsc·arg.a. 
etcétera. 

La localización de una serie de farmacia~ veti;rinari:is. una f:ihric·;i de hiclll y lltíll> est:1hlecimien
tos m:ís, terminal' de consolidar la zona rnmn área comercial. 

Los límites físicos para la intervención del mercado son: al norte la av.:nida Vemdiano Carr:mza. 
al sur el río Papaloapan. al este el callejón Santos Degollado y al oeste el callejiín Astilleros. 

En la avenida Venustiano Carranza que desemboca:\\ centro de la ciudad. existe la tendencia de 
constituirse como un eje concentrador de equipamiento educativo, cultural y comercial. 

Si contemplamos algunos cuadros pintadt~s de la poblaciiín de Tlacotalpan de no h:.•ce ni un siglo, 
encontramos que el Papaloapan estaba poblado de embarcaderos frente a las casas; se paseaba en 
barcas, se salía a caminar por su ribera ... en una palabra, se 'vivía' el río. En la actualidad la priva
tizacicín de su ribera hace que sea imposible ninguna relación comunitaria. 

El Papaloapan ofrece un gran potencial para remates visuales y en especial para reintegrarlo a la 
vida diaria de la localidad a través de p·~seos y andadores que fomenten puntos de reunión social. 

2.2. ASPECTOS REGLAMENTARIOS PARA EL ANALISIS URBANO. 

Como parte del análisis requerido para cualquier propuesta, anexamos una lista de conceptos que 
rigen la etapa del proyecto, por estar sustentados en el Reglamento de Protección del Centro His
tórico de Tlacotalpan, Veracruz; los cuales nos ayudarün a comprender mejor y justificar nuestra 
propuesta urbana y arquitectónica. 

a) VOCABULARIO GRAFICO. 

Deterioro de la imagen urbana: 

El que se produce en el conjunto formado por espacios públic,1s e inmuebles a causa de alteracio
nes, agregados e instalaciones inadecuadas, o debido a la falta de armonía entre los inmuebles an
tiguos y los construidos recientemente. ya sea por diferencia de alturas, de volúmenes construídos 
o bien por el contraste entre las características de los materiales y sistemas constructivos utiliza
dos. Una de las causas más comunes de la contaminación visual es la indescriminada y desordena
da colocación de anuncios e instalaciones en áreas de servicios públicos. 

Deterioro urbano: 

/\qué\ que se produce en los bi(;nes inmuebles, superficies viales, instalaciones municipales, mo
biliario urbano, ::íreas jardinadas, etcétera, por causas naturales como el viento, la lluvia, los sis
mos, o por acciones de carácter humano como (;:~abandono de los inmuebles e instalaciones, su 
uso incorrecto y sobre todo. por la falta de un mantenimiento adecu:1do. 
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Conscnación parcial: 

Aplicable a todas :1quellas construcciones que han ,ufrido 'LH:csivas transformuciones y sólo con
servan sin alteraciones algunas de sus partes originales. Este tipo de construcciones deberán con
servar en su totalidau tmlos sus elementos originales, adecuümlose las partes alteradas a la 
tipología original, por lo menos en sus características volumétricas y espaciales. Se permitirü la 
demolición de todos los elemenws modificados o discordantes con las caracterís:icas tipolúgicas y 
ambientales de los inmuebles. 

Demolición potencial: 

Aplicable a todas las nuevas construcciones sin ningún tipo de valor o construcciones ruinosas 
que podrían ser demolidas y reedificadas. 

h) USOS DEL SUELO. 

(l). Dentro del perímetrn del centro histórico sólo se autorizarün aquellas actividades comercia
les que no requieran de adaptaciones en los inmuebles que pudieran ir en detrimento de su cali
dad arquitectónica, de su estructura física, de sus espacios interiores o de la imagen urbana 
característica del centro histórico. 

(2). Ejemplo de uso del suelo incompatible con la imágen del centro histórico. 

Dentro del perímetro del centro histórico sólo se autorizarán aquellas actividades comerciales 
que no sean un factor de deterioro para los espacios públicos o para los inmuebles considerados 
de valor histórico, artístico o ambiental. 

e) DEMOLICIONES. 

(1). Los inmuebles calificados en las cédulas de niveles de intervención como de demolición po
tencial y que sean incompatibles o contrastantes con la imágen característica del centro histórico, 
ya sea por su forma, dimensión, volurnetría, altura o diseño heterogéneo, serán susceptibles de 
demolición y todo proyecto, obra o modificación estaní sujeta a estudio, revisión y aprobación por 
parte de las autoridades competentes correspondientes, en hase a lo estipulado en el Plan de Re
vitalización del Centro Histcírico de Tlacotalpan, Veracruz. 

d) REPARACION Y Af>APTACION DE INMUEBLES. 

(1). El criterio general para la reparncicín y adaptaciún de los inmuebles localizados dentro del 
perímetro del centro histórico de Tlarntulpan, Yeracruz, dehení ser el de promover la protección, 
conservación y revitalizacicín de dichos inmuebles, así corno de mantener la composición. unifor
midad y armonía de la imagen urbana característica del centro histórico. 
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(2). Para la reparadún de las cubiertas v tecl1umbrc' existellle' en lo,; inmueble' loc:ilizados den
tro dd perímetro del centro histcirico ,e deberán re,pctar la forma. el sistema rnnstructivo y los 
materiales tradicionales de acah:idn descritos en el articulo 11~ del Rc!-'.lamcntll ,il; l'rntccdún. Se 
podrún introducir elemclllm de refuerzo si estos son ncces:1rio, a j11ici1> dt.' I;" ;1111oridade, com
petentes. 

(3). Dentro dei perímetro del centro histórico no se permitir:í en las techumbres de los inmue
bles, ningún upo de construcción. instalación o volúmen, temporal o permanente, que sea visible 
desde la vía pública tales como: ti1wcos, antenas. tapancos o cualquier otro elemento qu·~ altere el 
perfil del inmueble o la imagen del :írea circunvecina. 

(4). Dentro del perímetro del centro histórico, el espacio que ocupan los portales se .:onsidera un 
elemento de transici(Jn entre la v1a p(1blica y los inmuebles, por consiguiente no se autorizar:í im
pedir u obstaculizar el libre paso por ellos o la privatización de los mismos. 

(5). Los proyectos arquitectrínirns para la realización de obras de rest:ruración, reparac1on o 
adaptación en las fachadas de los inmuebles considerados de valor histórico, artístico o ambiental. 
deberán ser realizadas en base a los dictados establecidos en las cédulas de niveles de interven
ción y por profesionistas legal y técnicamente calificados. Los proyectos deberán respetar las ca
racterísticas tipolúgicas originales de los inmuebles tales como: la proporción, la altura. la escala, 
los materiales y procedimientos de construcción. las características de los volúmenes y sus te
chumbres, el ritmo de los vanos y la relación de éo;tos con los macizos, los materiales, texturas y 
color de los acabados y los elementos ornamentales. 

(6). En los inmuebles considerados de valor artístico o ambiental no se autorizará ariadir o adosar 
a las fachadas, elementos que no correspondan a las características tipológicas originales o que al
teren y desvinuen la estructura. la composición arquitectónica y los elementos tipológicos origi
nales de dichos inmuebles; no se autorizará la colocación de volados, toldos, ni marquesinas de 
ningún material sobre los alineamientos del paramento exterior de los portales, ni del paño inte
rior de la fachada de los inmuebles. 

(7). Dentro del perímetro del centro histórico los vanos de puertas y ventanas dcberún ser rectan
gular vertical en una proporción de uno a dos. y la separacir'ln entre vano y vano dcber(1 ser armó
nica con el ritmo establecido por los inmuebles considerados de valor histórico, artístico o 
ambiental existentes en el área. 

(8). Dentro del perímetro del centro histórico no se autorizará la eliminación de cornisas, gotero
nes, frisos, pretiic:s, remates o cualquier otro elemento ornamental que remate o corone las facha
das, tanto del parán1c:;~n exterior de los portales, como del paño interior de los inmuebles 
considerados de valor histúrico. :rrtístico o ambiental. 

(9). Dentro del perímetro del centro histórico. e! borde superior de las f;1chadas frontales de ac
ceso, deberá conservar una misma altura a todo lo larl!O dichas faclwdas. Asimismo, las fachadas a 
las que se le proponga goterún pretil. deherún tener 1; misma sección a todo lo largo de las facha
das y su tratamiento ornamental corresponder:í a las tipología5 existentes para esos elementos 
que predominen en los inmuebles considerados de valor artístico, histórico o ambient:il. 
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(Hf). Dentro del pe1ímctro del centro hist<írico no,;.; ;1utorizará nin~una inq;Jiacii\n que sobrcs:tl
ga del borde superior dé J;1, fachadas. o volada sohre el alineamiento dl' las mis111;1s. tales cnnw: 
aparatos de aire :1condicionado. tanques tk ga,, tuilos de chi111cnc;1, ;111\cna,, tran;,formadorcs. c;1-
jas de registro. tinacos. etcétera. 

(11). Dentro del perímetro del centro histcirirn los aplanados de las f:11:lwdas de los inmuebles de
berán ser de mezcla de cal y arena aplicados con plan.i de madera. Los aplanados que se encuen
tren dañados deberán ser reparados o restituidos. 

(12). Dentro del perímetro del centro histcírico no se autorizarán en los inmuebles. los recubri
mientos de muteriales discordantes con las características arquitectcínicas y urbanas del úrea, tales 
como: los mosaicos, azulejos, losews y los materiales vidriados. metálicos o plústic.;s. Asimismo 
no se autorizarán los recubrimientos o chapeos de múrmol o de piedra laminada. 

(13). Dentro del perímetro del r.entro histórico, los colores y las combinaciones de los mismos. 
que se utilicen en las fachadas de los inmuebles, o e11 muros de colindancia visibles desde el exte
rior, deberán ser libres, siguiendo la costumbre tradicional de Tlacotalpan. Veracruz. La pinturu 
para las fachadas deberá ser a la cal y se aplicará con brocha. No se autorizarú la aplicación de 
pintura d,\ aceite, vinílica. esmalte o de acabado brillante. 

e) NUEVAS CONSTRUCCIONES. 

(1). Ejemplo de obras de ampliación que alteran la imagen urbana del centro histórico. 

Dentro del perímetro del centro histórico, toda solicitud para nueva construcdcín u obra de am
pliación requiere como complemento, un estudio de im:.igen urbana del entorno contiguo a la 
nueva construcción o ampliación. para comprobar que dicha obra no altera las características ti
polcígicas tradicionales, tanto urquitectónicas como urbanas de los inmuebles considerados de va
lor histórico, artístico o ambiental existentes en el área circunvecina y que cumple con lo sefialado 
en el Plan de Revitalización del Centro Histórico de Tlacowlpan. Veracruz. 

(2). Ejemplo de nueva construcción que altera las caractcristic;1s tipolügicas del centro histórico. 

Dentro del perímetro del centro histórico, las nuevas construcciones o ampliaciones, deberún rea
lizarse a partir del alineamiento de calle actual. dejando portales al frente del predio y conservan
do el mismo paño a todo lo ancho del terreno sin dejar ningún espacio libre entre los inmuebles 
colindantes. 

(3). Ejemplo de nueva construcción que altera las características tipológicas del centro histcírico. 

La altura máxima y mínima de las nuev;1s construcciones deberá ser igual a la de los inmuebles 
considerados de valor histórico, artístico o ambienwl que existan en ese paramento de calle. Trn
tando no de destac;tr sino de integrarse de una manerú armónica con el resto de las construccio
nes existentes en el área. 
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1) CONSTRUCIONES DE TIPO C01\IF.RCIAL. 

(1). Dentro del perimetro del centro histórico la i:olocaciún y el tipo de anu;1cios o letreros co
merciales e informativos. deber~í respetar la composiciún, homogeneidad y armonía de los inmue
bles considerados d,~ valor histórico, artístico o amihiental, así como las características tipolcígicas 
tradicionales tanto arquitectcinic:as corno urbanas del centro histúrico. 

(2). Ejemplo de irrndecuada colocación de !etff~ro~; o anuncios. 

Dentro del perímetro del centro histórico, los texto:; Je los anuncios o letreros debenín limitarse 
a mencionar exclusivamente la naturaleza o giro del eswblecirniento comercial, el nombre o la ra
zón social y su logotipo si lo hubiese. No se permitirá ning(111 tipo de propaganda publicitaria a 
marcas o productos en ellos. 

(3). Ejemplo de inadecuada colocación de letrero o anuncio. 

Dentro del perímetro del centro histórico, sólo se permitirú la colocación de letreros, anuncios, 
carteles o avisos, en el pario interior de fachada de los inmuebles. quedanuo prohibidos los colo
cados en los portales o cubiertas de los mismos. sin importar su tipo o características. 

(4). Dentro del perímetro del centro histórico quedan prohibidos todos los letreros o carteles ver
ticales o diagonales. También quedan prohibidos todos los anuncios en placas corridas a todo lo 
largo de las fachadas, encima de los portales o cubiertas y en gabinetes o cajones de materiales 
metálicos, acrílicos u otros. 

(S). Ejemplo de inadecuada colocación de avisos. 

Los anuncios de naturaleza temporal tales como carteles. programas de un evento o exhibición, 
posters, afiches, periódicos mu mies. avisos, etcétera, se colocar6n en los p6neles o carteles desti
nados a tal fin, colocados por las autoridades municipales en lugares estratégicos corno plazas, jar
dines o lugares muy frecuentados o transitados por la población local o por turistas y visituntes. 
Dichos anuncios senín removidos tan pronto cumplan su función. 

g) ESPACIOS ABIERTOS Y VEGETACION. 

(1). Todo ámbito o espacio abierto dentro del centro histórico, deber:.í revitalizarse conjuntamen
te con la totalidad de los inmuebles circunscritos a dicho ámbito. independientemente de .su gra
do de valor. Asimismo, desde los espacios abiertos se regularán también el efecto y la incidencia 
de toda obra de conservación a real izar en el centro histórico, cuidando las secuencias visuales, 
urbanas y paisajísticas de dicha área. 

h) OBRAS E INSTALACIONES EN LA VIA PUBLICA. 

\'¡ 

(l). Los pavimentos o empedrados de calles y andudores deberán adantursc a la:; propuestas de 
pavimentación contenidas en el Plan de Revitalización del Centro Históricn de Tlacotalpan, Vc
racruz. 
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LETRERO Dl::L TIPO "/\" BAJO EL DINl'EL DE LOS VJ\NOS DE NX:Fs:J 
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miento.;; de los vanos en plañ 
ta baja y sin ocultar o alte 
rar los elementos orn<nenta= 
les del imiueble. La dis
tancia mínima entre vano y 
letrero será de A/2. 

tr 
+ Los del tipo " b " , se ubi-

carán horizcntalnEnte arri-
ba de los vanos de planta -
baja sin rebasar el ancho -
del vano y a una altura no -
mayor de A entre el cerra-
miento del vano y el borde -
superior del letrero. 

El valor mínillD de A será de 
90 cms. y el máxino de 1.20 
mts. 
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+-
A/2 

1 

Razón Social 
G 1 ro Oanumex 

Bdnco íloctondJ ile mcix1•a S. R . 

Letrero adosado a un lado 

del vano ele acceso. 

' R azon Social 
G i ro 

2 , 
Razon Socia 1 

El valor mínino de A será de 90 ans. y el máxinD ele 1.20 mts. 

PA LETERIA 
\' 

N EVERIA La Aurora 
LOS DELFINES 

Letrero adosado an-iba del vano dD acceso. 
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(:!.).El mobiliario urbano dehcrü contar en su diseilo y localizae1ún con !:1 :1111oriza<.:iú11 de las au
toridades municipales correspondientes. previo dictamen de 1:1 Co111isi1.111 pm:1 la Consen·adlin 
del Centro llistúrico. quienes determinarán los line;imientos y condicionamientos de dkho mobi
liario en hase a las características formales o ambicmales del centro llist1'1rico y a lo establecido en 
<:!1 Plan de Revitalización del Centro Hist<irico de Tlarntalpan. Veracruz. 

(3). En los callejones del centro llistcírico no se autorizar;í la supresiún de los recubrimientos de 
pasto existentes y en todo caso se procederú en base a las propuestas de pavimentación conteni
das en el Plan de Revitalización del Centro Histórico de Tlacotalpan. Veracruz. 

(4). Dentro del perímetro del centro histórico se conservará la traza y vol u me tría de la esquina 
tradicional de Tlacotalpan, formada por la intersección de los callejones que corren de norte a 
sur, con las calle~, que corren paralelas al río; de oriente a poniente. formando quiebres para obte
ner ángulos siempre de 90º en la esquina de los portales sin importar el üngulo que formen la in
tersección de los•;jes del callejón y la calle. 

2.3. EL MERCADO. 

r: 
El Mercado Municipal de Tlacotalpan; Teodoro A. Dehesa, construcción que data del aíio de 
1905; se encuentru en fuerte estado de deterioro. Representa no sólo una agresión formal sino un 
peligro estructural latente para locatarios y consumidores. 

Se compone de cinco naves a desniveles, las cuales dan acceso al interior del mercado cada una 
de ellas y que a continuacicín describiremos en orden de sur a norte. 

La nave sur es la primeru: al cija carnicerías y el núcleo de sanitarios, y en el vestíhu lo de su acceso 
refresquerías semifijas. En el exterior, por el callejón este, se encuentra una pescadería en desuso, 

._y en el callejón oeste una refresquería. Su e'itructura está formada por muros de carga de mam
. '·µastería que soportan la cubierta de bóvedas de concreto que remata con losa maciza en los ex

tremos. El muro interior que divide a esta nave de su contigua se conserva sin grandes 
alteraciones y nos da la pauta para la intervención. Este muro soporta ademús. la~ armaduras de 
madera con cubierta de lúmina de asbesto que corresponden a ia segunda nave: la cual aloja una 
zona con piletas de agua para aseo. carnicerías. verdulerías. un expendio de pan. puestos de comi
da, durces y una refresqueria. 

En la tercer nave o nave central, la estructura se forma por muros cabezales ligados a los muros 
de los callejones a modo de contraventeo y po.· columnas intermedias de mampostería que sostie
nen las armaduras de madera que cubren esta nave también con lámina de asbesto. Aquí encon
tramos refresquerías, merceríus, abarrotes, artículos para el hogar. zapatos. verdulerías, pollo y 
juguetes. 

Para soportar las armaduras y cubierta de las naves adyacentes a la nave central, se colocaron co
lumnas de concreto adosadas a las originales, a una menor altura pero igual a la de los muros don
de descansan en el otro extremo. 
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, En la segunda nave. se levunwn además una serie de apuntalamientos para ayudar a sostener lus 
armudurns de madera que se han flt•xion:1do en el centro. Es así. qu.: ..:1 .;,paciu en esta nave se 
percibe con una serie de remiendos que tratan dram:íticamcntc de e1·iwr el de~plomc. 

La cuarta nave está cubierta con una serie de armaduras mctúlicas que sustituyeron a las origina
les cuando éstas dejaron de ser t'ttiks; de geometríu diferente a las de madera y con sus apoyos re
sueltos de igual forma que la segunda nave. La función y el aspecto de esta nave es 
sustancialmente diferente al de las demús. En ella se ubican puestos semifijos y se llev~n a cabo 
eventos populares como por ejemplo bailes. 

Finalizamos con la quinta nave ubicada al norte, estructurada de la misma manew que la nave 
sur, pero con un cambio adicional de la cubierta en !ill acceso principal. En esw nave se ubican lo
cales de comida, mercería, farmacia y mueblería. y en el vestíbulo de su acceso puestos semifijos 
de ropa, fruta y semillas. 

Por otra parte, encontramos los callejones laterales del mercado que se muestran con poca higie
ne, contribuyendo al mal aspecto visual que se percibe en el entorno. 

Al no contar con instalaciones para la recoleccicín de la basura. el callejón este se ha convertido 
en el tiradero del mercado provocando moscas y malos olores, aún cuando no son grandes volú
menes de desechos, ni mucho el tiempo que permanecen allí. Sus pavimentos están deteriorados 
y no cuenta con iluminación. En su otra acera se encuentra un terreno baldío con algunas colum
nas levantadas y un inmueble de características volumétricas importantes cuya visibilidad es obs
truída por una cantina aledaiia. 

El callejón oeste presenta mayor movimiento; en él se ubican locales provisionales de camitas, 
refresquer:as, dulces, ferretería y nieves. Esta situación genera también problemas higiénicos y de 
desorden formal; el pavimento en este lugar está sucio de grasa principalme:ite, se perciben olo
res desagradables provocados por la comida, es un lugar 3Úmamente caliente por el asoleamiento 
que recibe en las horas más críticas del día, y también tiene la problemática generada por las can
tinas allí ubicadas. 

La superficie total actual del mercado es de 2563.56 1112, y ante la falta de planos, fue necesario 
r-ealizar el levantamiento del inmueble, de giros y locatarios que lo componen. 

Son 75 miembros 'activos' de la Unicín de Locatarios que incluyen a los de puestos semifijos y del 
callejón oeste. 

Presentamos el listado de giros y el l>orcentaje que representan respecto al total: 

Giro 

Peluquería 
Juguetes y otros 
Bisutería 
Flores 
Mercería 

No. de locales 

2 
2 

'7c 

1.33 
1.33 
2.66 
2.66 
l.33 
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~opa 

Exp. de pan 
Pollo 
Farmacia 
Muebleríu 
Frutas y legumbres 
Alimentos preparados 
Buzar 
Refresquería 
Zapatos 
Dulces 
Abarrotes 
Bonetería 
Herbolaria 
Art. domésticos plást. 
Sastrería 
Pescado 
Carnes (tocinería y tablajería) 

TOTAL 

-1 

8 
11 
1 
7 
2 
2 
2 

18 

75 

5.33 
2.(J(J 

5.33 
1.33 
1.33 

J(),(¡(¡ 

1-1.66 
1.33 
9.33 
2.66 
2.66 
2.66 
IJ3 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
24.1 

100 

El requerimiento actual es de 73 U.B.S. (Unidades Básicas de Servicio) y aunque son 75 miem
bros de la Unión de Locat:.Jrios, no todos son activos como se señala. El problema es que hay un 
gran número de puestos lle un mismo giro que no se justificun con la demanda, como el cuso de 
las carnicerías y alimentos preparados. El puesto de venta de pescado está cerrado pues no huy 
demanda ya que la comercializaciérn de mariscos se efect(ia en la ribera del río. Los puestos en 
general son demasiado grandes y no hay una estructura de orden que zonifique los giros y servi
cios que debe prestar el mercado. Hay 51 puestos bien establecidos al interior del mercado y el 
resto son puestos semifijos. Cuenta con servicios de sanitarios y de 'velador'. 

Podemos detectar entonces. que para el requerimiento actual de 73 lJ .B.S., el déficit se expresa 
más en términos cualitativos que cuantitativos. Es necesario realizar un estudio comparativo que 
permita proponer alternativas para mejorar en lo posible, la crisis por la que atraviesa el Mercado 
Municipal y se pueda recuperar la dinámica de comprn-venta que identifica a los mercados como 
lugares de gran actividad comercial con nuevos giros que respondan a estas necesidades y al pro
blema del abasto, fomentando a su vez las relaciones humanas entre consumidores y locatarios. 

2.4. CONSIDERACIONES. 

Desde hace más de 50 años. se realizan en esta región las Fiestas de la Virgen de la Candelaria. 
Es la principal tradición de Tl;1cowipan y tiene relevancia internacional. 

Se celebran del 31 de enero al 9 de febrero con <111a feria popular que inicia con la cabalgata. 
Además huy bailes típicos y regionales, exposiciones de productos y obras de arte. bailes públicos 
en el Club de Leones y J'vlercado: regatas en el río y el 'embalse'. que consiste en conducir por el 
río toros bravos, que luego son soltados por las calles del poblado. desfile de mojigangas, encuen-
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1 !ros de jaraneros en la Plaza de Doria Martha. huapangos llaneros en el par4ue Zaragoza µorlas 
noches y el paseo de la Virgen de la Candelarh1 por el rio. 

Por su bien equilibrada arquitecturn vernácula. la ciudad de Tlaco;alpan se h;1 con:iiderndo ·Ja 
1n;.ís típica die Estallo'. postulada recientemente por la UNESCO para ser dedarnda C1>1110 "l'atri
mon!o Cultural de la Humanidad" Llehido a sus hermosos escenarios 1rnwrales. valiosas tradicio
nes, artesanías y arquitectura. 

2.5. CONcii>TUALIZACION DEL PROYECTO. 

Con base a los planteamientos contenidos en los apartados de fundamentación y enfoque, hemos 
adoptado la política de conservación y refuncionalización. como el concepto r~ctor de la interven
ción para el Mercado Municipal de Tlacotalp:m. Veracruz y su entorno urbano. 

La propuesta de conJunto pretende recuperar la vitalidad del espacio urbano, dotúndolo de un 
significado acorde a las tradiciones y necesidades locales. aprovechando el potencial que la ima
gen urbana nos ofrece. Es necesario entonces, 111odificar o eli111inar los elemenws generadores de 
problemas visuales y sociales. 

En el Mercado Municipal, la propuesta trata de dar solución objetiva a los proble111as funcionales 
y estructurales que presenta, asimismo, conservar su uso en apoyo a las actividades populares tra
dicionales que en él se llevan a cabo y fomentar las de artes:mía y gastronomía locales. De esta 
manera se recuperará el elemento histórico en función de las necesidades actuales; rescatando a 
la vez, el concept1> de Mercado Tradicional como lugar de intercambio que fomente las relacio
nes humanas entre consumidor y locaturio. 

2.6. REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA. 

En cuanto a los motivos económicos. debe señalarse la conveniencia de que la rehabilitación es a 
menudo más barata que la demolición y la nueva construcción, enfoque que en general es acepta
do como válido. Hemos desarrollado entonces, nuevas propuestas y la rehabilitación de los ele
mentos más dañados. 

Serú necesaria una demolición parcial en las naves norte y sur, en aquellos elementos que fueron 
sustancialmente modificados como l:.1s cubiertas y fachadas. exteriores principalmente. 

Para las 3 naves centrales. proponemos nuevas armaduras met:.ílicas de igual geometría que las de 
madera, con el propósito de generar el paso del aire a través de ventilas; y con cubierta ligera de 
lámina ROMSA pura terhos indinados sección HR, combinada con lámina ROMSA traslúcida. 

Las columnas intermedias que delimitan la nave central se reforzarún con :íngulos y cinchos o so
lern soldados, rematando con una placa metálica que anclará la colu111na a la cimentación. 

En las naves norte y sur hemos propuesto armaduras mct:ílicas con un dise1io que nos permite te
ner una cubierta a dos aguas. e interiormente generar una perpectiva de arcos. La cubierta ligera 
de panel COVINTEC con teja sobrepuesta, ofrece higiene y frescura interior. integr:.índose a su 
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com.oxto. Las pilastras se harán trabajar como columnJs reforzándolas con ángulos y solera para 
recibir en ellas las armaduras corrcspondiemes. y adiLionalmente propusimos una viga metálica a 
todo lo largo de los muros interiores de esws naves. ia cual recibirü las armaduras de las na\'c.s ad
yacentes en tse extremo. 

Debenín conservarse los acabados de aquellos elementos que se refuerzan. 

2.7. POGRAMA ARQUITECTONICO. 

Después de haber consultado los aspectos normativos de abasto de SEDUE y COAl3ASTO, y ha
ciendo un análisis comparativo con 3 mercados tradicionales del D.F. (Coyoacún, San Angel y 
Xochimilco), formulamos el progrnma arquitectónico para el Mercado Municipal de Tlacotalpan, 
Veracruz; partiendo primero a estudiar el programa de necesidades. 

a) PROGRAMA DE NECESIDADES. 

'"'1 Público: 

) 

) 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

arribar 
deambular 
comprar artículos primarios y secundurios 
sanitarios 
comidas 

Locatarios: 

l. recibir mercancía 
2. clasificación de mercancía 
3. 
4. 
5. 
6. 

conservaciém y almacenamiento de mercancía 
transitar 
exposición de productos 
satisfacción de necesidades fisiológicas 

Administración: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

recaudar y control:1r 
limpieza de áreas comunes 
vigilancia 
control sanitario y bodega 
manipulación del equipo 
atención a locatarios 

Servicios generales: 

l. estacionar vehículos 
2. almacenar mercandu 
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3. carga y descargad~ mercar;cía 
4. recolección y sulida de ha~ura 
5. sunitarios 
6. lugar de maquinaria 
7. control t'léctrico 
S. limpia de productos 
9. peso de mercancía 
1 O. cisterna 
11. rnantenimiento 

b) NORMAS GENERALES. 

Considerando los aspectos normativos de COABASTO para nuestras necesidades de diseño, pre
sentamos a coutinuación los requerimientos mínimos recomendados para el mercado en general;, 
usí como pura locales tipo. 

Dirección de Proyectos y Obras. Requerimientos mínimos. 

Circulaciones. 

El ancho mínimo en lus circulaciones principales debe ser de 3.00 m. 
El ancho mínimo en lus circulaciones secundarias debe ser de 2.00 m. 

Bodegas. 

a) Frutas y Verduras.- 1.5 m2 por cudu local. más pasillos con un ancho mínimo de 1.5 m. 

b) Abarrotes y Creme ría.- 1.5 m2 por cada local. más pasillos con un ancho mínimo de 1.5 m. 

Depósito de basura. 

1 m2 por cada 25 locales, con zona libre de acceso para vehículos de limpia. 

Cuarto de máquinas. 

1.5 m2 por cudu 100 m2 construídos (tableros eléctricos, medidores e interrupatores. cisterna, 
bombas, etc.) 

Patio de maniobras de carga y descarga. 

Un cajón para camicín por cada 1,000 m2 construídos o fracción. Cujcín patio carga y descarga mí
nimo de 3 X 8 m. = 24 m2. 

Zona de lavado. 

1 salida de agua por cada 10 locales de alimen!os en estado natural. 



Cisterna. 

Debe tener una capacidad mínima de 3 días.:\e consumo müs la reserva para la red contr:i incen
dio. 

Prevención de incendios. 

Debe existir una red contra incendios con hidrante y/o extinguidores. conforme al reglamento de 
bomberos. 

Arca de cuarentena. 

1 m2 por cada 10 locales de alimentos en estado natural. 

Sanitarios para locatarios. 

Un mingitorio por cada 40 locatarios 
De 75 a 100 locatarins 
1 lavabo por cada 15 locarnrios* 
1 regadera por cada 25 locatarios* 
* Distribuidos en hombres y mujeres. 

Sanitarios para el público. 

1 inodoro por cada 300 m2 o fracción de construcción* 
1 lavabo por cada inodoro* 
1 mingitorio por cada 500 m2 construidos o fracción* 
* Distribuidos en hombres y mujeres. 

Iluminación. 

5 inodoros* 

a) Natural.- El 20% del área construída deberá estar techada con material translúcido. 

b) Artificial.- 200 luxes en zona de ventas. 

Instalación eléctrica. 

Cada local tendrá su medidor individual. 

Cambios de aire. 

3 cambios de aire/hora. 

Higiene. 

Todo local deberá tener un recipiente resistente con tapa para el depósito de desperdicios: este 
depósito deberá esrnr perfectamente bien identificado como dep(isito de desperdicios. 
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Locales Tipo: Carnes. 

G cncralidadcs. 

Para una eficiente comercializaciú11 de carnes dentro de un mercado público es necesario dotar 
del equipo mínimo para operar en condiciones óptimas de higiene y funcionalidad. 

Para lograr esto, deben incorporürse equipos tales como el de refrigeración. para mentener k• 
carne en buen estado por periodos mayores de tiempo; tumbién es importante tratar de que la 
maniobra de introducción de carne sea fácil y rápida, de igual forma se debe prever la existencia 
de elementos de protección para Jos drenajes, prolongando así su vida útil y fruncionamiento más 
óptimo. 

Ubicación. 

La ubicación más conveniente para las carnicerías es Jo más próxima po~ible al andén de abasto, 
ya que de este modo se evitan.trayectos más largos para abastecerlas. haciendo más ágil y sencilla 
Ja maniobra. 

1 nterrelación. 

Las carnicerías deben estar junto con los locales de abarrotes y carnes (de pollo, tocinerías, vísce
ras y pescados), pura formar una estructura comercial definida dentro del mercado. 

Dimensiones recomendadas para el local. 

La superficie mínima para Ja carnicería sin incluir la cámara fría, debe ser suficiente para alojar el 
siguiente mobiliario: 

Vitrina refrigeradora 
Mostrador de corte 
Sierra cinta 
Molino para carnes 
Banco de aplanado 

Instalación hidro-sanitaria. 

2.50 X 0.90 = 2.25 m2 
2.00 X 0.7() = J .00 m2 
J.00 X J.1)0 = J.00 m2 
lJ.45 X 0. 9() = 0.40 lll2 
0.70 de 0 = 0.40 m2 

Cada carnicería debe tener mínimo una salida de agua y una turja. 
El desagüe de los fregaderos debe ir conectndo a una caja de grasas; se debe instalar de tal forma 
que !u tapa de registro quede a nivel del piso terminado. 

El interceptor debe tener una capacidad mínima de almacenaje de 18 kgs. de grasa. 

Las cajas de grasas tendrán una tubería de doble ventilación. 

Instalación eléctrica. 

Se recomienda: 
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Contactos duplex polariz;1dos con conexitin a tierra p;1ra sierra cinta. >.·itrina refrigerada. molino 
de carnes, etcétera. 

Acabados. 

Todos los muros deben tener acabado en material vítrico. 

Locales Tipo: Pescados y i\lariscos, Pollei y Vísceras. 

·., Generalidades. 

Dentro de la variedad de productos básicos que debe manejar un mercado público están los pro
ductos del mar, es decir toda la línea de carnes blancas, pescados y mariscos que por su contenido 
protéico constituyen una buena alimentación. 

Una de las determinantes principales para el diseño es I¡¡ zona de exhibición, ya que es el vínculo 
con el consumidor, por eso debe ser un úrea limpia y con urrn inclinación tal. que permita ver los 
productos sin necesidad de separarlos del hielo. 

Ubicación. 

Este giro debe ubicarse en la misma zona que los locales de carne, tanto de ave, res, cerdo, etcé
tera; como de los de frutas y legumbres parn generar una zona de productos básicos, con los mis
mos requerimientos que el giro de pollo y vísceras. 

Generalidades. 

Dentro del grupo de productos básicos, tenemos el giro de pollo y vísccrus. cuyas necesidades de 
diseño son similares a las del local de pescados y mariscos, principalmente en lo que se refiere a 
conservación en contacto directo con el hielo, ya que se necesita también un depósito para hielo 
limpio y uno para refrigerar el pollo. se recomienda una plancha con ligera pendiente para exhibir 
las piezas de pollo con su desagüe correspondiente: es importante también contemplar la mesa 
para preparación, corte y aplanado del pollo. 

No deben descuidarse los acabados fácilmente lavables, ya que por el producto que se maneja es 
sumamente vulnerable a las rnanclrns de sangre. 

Ubicación. 

Este giro debe ubicurse adyacente a lo~ locales de carnes y frutas y legumbres, generando así unu 
zona de productos básicos. 

Dimensiones mínimas. 

Plancha de exhibición. 

Superficie mínima de exhibición requeridu (seg(111 estudio para mercado de 100 locale~) 
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Largo 
Ancho 

Mesa de corte. 

2..10 111. 

ll.70 111. 

Esta mesa es principalmente para el curte de pollo y preparación. o parn soportar los bancos de 
madera donde se corte, limpie, y prepare el pescado, y no será menor a 0.35 m. de ancho, puede 
ser una continuación de la plancha de exhibición; la altura será invariablemente de n.90 m. 

Hiciera. 

Es preciso tener un depósito de conservación del producto donde pueda estar en contacto con el 
hielo; este depósito estaní dividido en dos secciones, una para almacenar exclusivamente hielo 
limpio y la otra para el producto en contacto con el h:'!lo. Las dimensiones mínimas serán: 

Para hielo limpio 

Ancho libre 
Largo libre 
*Altura 

Para depósito del producto 

Ancho libre 
Largo libre 
*Altura 

0.36 m. 
0.45 m. 
ll.78 111. 

0.36111. 
1.00 m. 
0.78m. 

*La altura debe ser considerada 0.10 m. arriba del N.P.T. del interior del local. 

Circulaciones. 

Los pasillos de circulación interna deben ser mínimo de O.SO m. de ancho. 

El nivel de piso terminado del local debe ser mayor al nivel de los pasillos de circulación general 
del mercado. 

Instalación hidro-sanitaria. 

Planchas de exhibición: 

La plancha de exhibición debe tener una inclinación de 15º, y debe tener un desagüe que pueda 
ser fácilmente registrable en su línea general, por medio de un tapón macho. 

Tendrá en uno de los extremos de la plancha, empotrada una coladera con canastilla de acero 
inoxidable con rejilla protectora para cespol 0 38 mm. y la tubería será de fierro galvanizado y el 
diámetro mínimo será de 50 mm. 
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!lidera. 

Cada sección de la hiciera debe li<!var un dren consistente en una contru de cansta. fabricada con 
cuerpo y doble rejilla protectora de acero inoxidable con salida parn tubo de 0 38 mm. mínimo. 

Cada local tendrá una tarja con desagüe a una coladera para piso. con cuerpo de hierro fundido y 
pintura especial anticorrosiva, plato d~ doble drenaje con pequeños agujeros conectados al inte
rior y que sirven para evitar que el agua penetre por la junta de la rejilla ajustable de bronce cro
mado con tapa movible. 

Acabados. 

Muros. 

Todos los muros serán de block vidriado tipo La Huerta o similar esmaltado en 2 caras (de 0.06 x 
0.12 x 0.24 m.), ya que son de fúcil limpieza, rápida construcción, agradable aspecto y durabilidad. 

Plancha de exhibición. 

Esta debe ser en su cara superior, de grnnito acabado pulido en proporción grano de mármol 25% 
cero fino y 75% del No. 2, 12 mm. de espesor. La cara inferior será repellada con mortero de ce
mento arena proporción 1 :3. 

Se recomienda que se use un panel prefabricado como covintec. La plancha debe llevar en sus 
pretiles, acabado aclrnflanado. 

Pisos. 

El piso en el interior de cada local será de cemento escobillado y quedará sobre el N.P.T de los 
pasillos generales del mercado. 

Hielera. 

Se recomienda sea construída con algún material prefabricado de espuma de poliestireno para 
mayor conservación de temperatura. Las hicieras deben llevar unas tapas abatibles de lámina gal
vanizada calibre 20 en forma de bastidor y deben llevar un aislante en forma de sandwich que 
puede ser una placa de poliuretano o poliestireno de 2 a 3 pulgadas. 

Locales Tipo: Frutas y Verduras. 

Generalidades. 

Para una óptima comercializacic\n de frutas y legumbres, es preciso dotar al local de una conve
niente área de exhibición para que el consumidor tenga un panorama visual amplio de Jos pro
ductos que están vendiendo. Por eso se ha hecho el planteamiento de construir planchas 
escalonadas. con el objeto de tener mayor capacidad de exhibición y müs dominio visual de lo que 
se exhibe. 
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l.ibicación. 

Estos locales deben ser la parte central de nuestro conjunto, ya que son los giros búsicos que tie
nen un mayor número de oferentes. 

Interrelación. 

Deben ser adyacentes a lm locales de productos básicos, alimentos tales como carnes (de todo ti
po, pollo, cerdo, res) y abarrotes. cremerías, etcétera. 

Arca mínima para mobiliario. 

Esta área será repartida en planchas a diferente nivel con base a un amílisis antropométrico. 

Circulación mínima 0.60 m. de ancho 

Es conveniente moúular en isletas de locales, dependiendo la necesidad del diseño general de la 
zona de frutas y verduras y el número de locales necesarios. 

También puede ampliarse la dimensión del local al doble o al triple, dependiendo las necesidades 
de los usuarios y de la población. '' 

Planchas de exhibicicín. 

Estas no deben ser meno1c:, de 0.45 111. de ancho y en el caso de que se propongan mayores, el to
tal de la suma de estas no debe exceder 1.70 m. de ancho. 

Almacenamiento. 

Es preciso tener en el propio local un úrea destinada para almacenar producto que no estú en ex
hibicicín o cajas vacías, por lo que se propone usar la parte inferior de l~!s planchas. 

Esta zona de almacenamiento está expuesta a diversas plagas, tales como los roedores que logran 
penetrar a los mercados por las carierías, por lo que es necesario pinwr un:.i franj:.i blancha en la 
parte inferior interior de todos los muros del local con una altura mínima de 0.30 a 0.45 111., a par
tir del nivel de piso terminado, esto es con el objeto de identificar rápid;m1cntc si e~:iste alguna in-
vasión y se proceda a eliminarse. , 

Instalación hidro-sanitaria. 

Desagües en planclws. 

Cada una de las planchas de exhibicicín debe tener un desagüe. el cual puede ser fácilmente regis
trable en su línea general. por medio de un tapón macho. En la parte saperior tendní una colade
ra con canastilla de acero inoxidable con rejilla protectora. y wbería que debe ser de fierro 
galvanizado y el diámetro mínimo serti de 50 mm. 

Cada local deberá tener una tarja y tendrá su desagüe a una coladera para piso. 
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La coladera para piso serú con cuerpo de hierro funuido y pintura especial anticorrllsiva, plato de 
dnblc dre11:1je con peque1ino; agujeros l'\lnettados al interior y que sirve para recibir el impermea
bilizante y para evitar que el agua que penetre por la junta de la rejilla y el piso. produzca hume
dades en el piso interior. Rejilln ajustable de bronce crmr;ado con tapa remuvible de 
niquel-bronce y casquillo removible. 

1 nstalación eléctrica. 

Cada local debe contar con una t<;ma corril!nte para voltaje 110/125 v. 

Acabados. 

Muros. 

Todos los muros serán de block vidriado tipo La Huerta o similar de 0.6 x 0.12 x 0.24 m .. ya que 
son de fácil limpieza, rápida construcción, agradable aspecto y durabilidad. 

Planchas de exhihicicín. 

Deben ser de granito acabado pulido en su cara superior, en proporción grano de mármol 25% 
cero fino y 75% del No. 2, 12 mm. de t:spesor. Cada plancha debe llevar pretiles de 0.06 m. de al
tura x 0.06 m. de ancho, acabado achaflanado. Cada plancha, tendrá su pendiente de 2% hacia los 
desagües antes descritos. 

Pisos. 

El piso interior será de cemento acabado escobillado y quedará arriba del N.P.T. de los pasillos 
generales del mercado. 

Locales Tipo: Alimentos Preparados. 

Generalidades. 

Es importante contemplar una zona de comida preparada dentro de nuestro mercado, la cual de
be ser exclusiva para este fin. es decir no deben mezclarse funciones como venta de ropa, abar i·o
tes, etcétera. 

El área destinada para alimentos preparados debe incluir principalmente: una zona de prepma
ción de alimentos (cocina) y una zona de mesas para los comensales. 

Es importante considerar para este tipo de zonas del mercado las instalaciones especiales míni
mas, como son: tanques estacionarios de gas. 

Tamb:én es necesario considerar las campanas de extraccicín de humos. evitando así que se conta
mine el interior del mercado. 
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Es necesario inrnrporar a la•rcd de drenaje trampas para gras:1s. cl'itando ;1sí la ohstrucci1in de las 
líneas gcneraies. 

Ubicación. 

Estos locales podrán ubicarse cerca de la entrnda principal y estar ves ti bu lados de los otros giros 
complementarios del mercado, siendo una zona exclusiva de comidas. 

Interrelación. 

Estos locales serún adyacente' a los de antojitos y tendrán relación con el núcleo de sanitarios. 

La cocina. 

Es importante la presencia de superficies para colocación de parrillas y utensilios; así como para 
trabajo y preparación de alimentos. 

Arca mínima para mobiliario. 

Refrigerador comercial capacidad 8.50 dm3. 
Parrilla quemador tipo industrial (3 quemadores) 
Fregadero: 
éste estará compuesto por una tarja y una plancha de 
concreto con recubrimiento de azulejo 0.11x0.11 m. 

J.29 X 0.99 X 1.72 m. 
0.89 X 0.36 X 0.24 m. 

0.60x l.20 m. 

Mesas de cocina para trabajo de preparación y depósito de vajilla deben ser de 0.60 X !J.80 111. 

Las alturas de 0.85 a 0.90 mts. son las más favorables para el amasado y para el fregadero. 

Campanas de extracción. 

Las campanas de las estufas estar{m protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de la 
campana y su conexión hacia el exterior. 

La campana puede funcionar con un extractor en pared exterior según el caso o necesidad. 

La boca de la campana será 0.30 111. mayor a la medida de los quemadures en su largo y ancho. 

Las campanas deben ser de acero inoxidable de lámina galvanizada calibre 24. 

Iluminación. 

Para esta úrea específica de cocina, es preciso mantener un mínimo de 200 luxes, para lograr una 
óptima área de trab.ijo. 

Dimensiones de la zona de comedor. 

Colocación de la<. mesas en diagom1l. 
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Superficie por mesa para -1 personas con sus pasillos correspondientes: 
J.70 X 1.95 111. 
Superficie por comensal. incluída la parte correspondiente a entradas 

1 nstalación hidro-san:taria. 

Cada local de alimentos preparados tcncir{1 una salida de agua co111u 111ínimo. 

:u 1 1112 
1.001112 

Tendrá una tarja que tenga en la parte superior una coladera con c<•r:;Nilla de acero inoxidable 
con rejilla protectora para cespol 0 38 mm. y la tubería de fierro galvanizado cuyo diámetro míni
mo será de 50 mm. 0. 

La coladera de piso del local que estarü abajo de la tarja serü con cuerpo de hierro fundido y pin
tura especial anticorrosiva, plato de doble drenaje con pequeños agujeros conectados al interior y 
que sirven para evitar que el aguu penetre por la junta de la rejilla ajustuble de bronce cromado 
con tapa removible de níquel-bronce y casquillo re movible. 

Esta coladera debe estar conectada a un interceptor de grasas, donde la grasa y otros desperdicios 
deben ser retirados periódicamente antes de pasar a los drenajes. 

La tapa de registro debe quedar a nivel de piso terminado. 

La capacidad de la caja de grasas dc;be ser mínimo de 18 kgs. 

Las tuberías conectadas a la trampa de grasas deben tener una tubería de doble ventilación. 

Instalación eléctrica. 

El criterio para la instalación eléctrica, debe ser mínimo: 

3 contactos duplex polarizados, para los diversos aparatos eléctricos necesarios. 

1 contacto polarizado en azotea para el extractor. 

Tablero general para alojar el interruptor termomagnético. 

El sistema de iluminación debe ir independiente del de toma de corriente. 

Acabados. 

Las mesas de trabajo o planchas serán de concreto y tendrün recubrimiento de azulejo. 

Los pisos del interior del local, así como la zona de comedor serán de fücil 1 impieza. 

Instalación de gas. 

La instalación de gas debe ser un solo tanque estacionario para toda la zona de comidas. 
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La tuberfa debe ser visible y pintada con color distintivo, el diámetro mínimo serú de 0 9 mm. en 
la línea general. El tanque estará colocado en la lu>a y la distancia mínima con respecto a las sali
das de humo será 3.00 m. 

El tanque tendrá su alimentaci<in hacia !a calle. 

Locales Tipo: Antojitos. 

Generalidades. 

Este local funciona principalmente para la venta de alimentos que no necesariamente requieren 
de un espacio de comedor y únicamente necesitan una pequeña cocineta con una mesu, barra de 
preparación y una contra-barra para los comensale~ . 

Area mínima para mobiliario. 

Parrillu quemador. Tipo imJustriul 3 quemadores o similur según el giro. 
Tarja 
Refrigeración comercial 
Mesa de preparación. Ancho. 
Barra. Ancho. 
La altura recomendada paru la mesa de trabajo y burru es de 

0.89 X (J.30 X 0.24 111. 

0.40 X 0.40 m. 
0.64 X 0.55 m. 

0.50m. 
0.30m. 

0.85 a 0.90 m. 

e) PROGRAMA ARQUITECTONICO, ZONIFICACION Y LOCALIZACION ESTRATEGICA 
DE LOS GIROS COMERCIALES. 

Este aspecto es uno de los más importantes, porque si considerumos ul mercado como un lugur de 
compra de los artículos de primeru necesidad, éstos se ubicurún y clusificarún de la siguiente ma
nera: 

La zona de p1·oductos básicos queda integrada por: 

Giro 

Carnes* 
Pollo* 
Pescudo * 
Vísceras* 

Frutas y legumbres ** 
Flores** 
Lácteos y aburrotes ** 
Materias primus ** 

No. de locales 

8 puestos 
3 puestos 
3 puestos 
2 puestos 

25 puestos 
2 puestos 
4 puestos 
2 puestos 
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Semillas*** 
Herbolaria*** 

TOTAL 

Zona 1-J(Jmeda 
Zona Semihúmeda 
Zona Seca 

3 puestos 
2 puestos 

5-t puestos 

Su ubicación en las naves mayores del mercado (nave central y la adyacente a la nave sur), permi
tirá la exposición de productos en un área sin obstrucción visual, conformada por 7 núcleos de 
puestos tipo. 

Puesto tipo 

Puesto tipo 1 
Puesto tipo 2 
Puesto tipo 3 
Puesto tipo 4 
Puesto tipo 5 
Puesto tipo 6 
Puesto tipo 7 

Núcleos de puestos tipo: 

Puesto tipo J. 

Giro 

Carnes 
Carnes 
Carnes 

Pollo 
Pollo 

Pescado 
Pescado 

Puesto tipo 2. 

Giro 

Frutas y legumbres 

m2 por mícleo No. de núcleos 

61.40 1112 2 
17.52 1112 4 
33.36 1112 2 
16.50 ;n2 l 
33.36 m2 2 
22.90 m2 2 
22.36 1112 2 

2 núcleos (con 6 puestos/ núcleo) 

No. de puestos 

2 puestos 
2 puestos 
2 puestos 

2 puestos 
1 puesto 

2 puestos 
1 puesto 

m2/ puesto 

13.48 m2 
11.17 m2 
l l.33 m2 

8.78 m2 
7.87 m2 

8.78 m2 
7.87 1112 

.¡núcleos (con 4 puestos/ núcleo) 

No. de puestos m2 /puesto 

11 puestos -1.38 m2 

Total 

122.80 m2 
70.081112 
66.72 m2 
16.50 m2 
66.72 m2 
45.80 m2 
44.72 m2 
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Semilius 
1-lcrboluriu 

Puesto tipo 3. 

Giro 

Víscerus 
Curnes 
Frutus y legumbres 

Puesto tipo 4. 

Giro 

Frutas y legumbres 

Puesto tipo 5. 

Giro 

Frutas y legumbres 
Frutas y legumbres 
Frutas y legumbres 

Puesto tipo 6. 

Giro 

Lacteos y abarrotes 
Lacteos y abarrotes 

Puesto lipo 7. 

Giro 

Materias primas 
Flores 

1, pues!os 
2 puestos 

-1.38 1112 
-l.38 m2 

2 núcleos (con 4 (luestos /núcleo) 

No. de puestos 

2 
2 
4 

m2 / fJUesto 

7.86 m2 
9.75 m2 
7.88 1112 

1 núcleo (con 2 puestos/ núcleo) 

No. de puestos m2 /puesto 

2 8.25 1112 

2 núcleos (con 4 puestos/ núcleo) 

No. de puestos 

2 
2 
4 

m2 /puesto 

7.86 m2 
9.75 1112 
7.88 m2 

2 núcleos (con 2 puestos/ núcleo) 

No. de puestos 

2 
2 

m2 /puesto 

11.60 m2 
11.30 m2 

2 núcleos (con 2 puestos/ núcleo) 

No. de ¡rnestos 

2 
2 

m2 /puesto 

11.60 m2 
10. 76 m2 

La zona de comidas está constituída JJOr: 
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Giros que la componen 

Alimentos prcparadm 
(que abarca todo tipo 
de alimentos) 

Refresque ría 

m2 /núcleo 

182.32 1112 

Seleccionamos el ala oestt: de la nave sur para la ubicación de la zona de comidas. pues es el ürea 
que nos ofrece mejores posibilidades. Tenemos la alternativa continuar una zona de mesas exte
rior de gran atractivo integrándose con el río, y ampliando su capacidad para la temporada de ma
yor demanda que se cla en la zona comercial de la Rivera, en el mes de febrero. Así puede ser 
también un factor de atracción para el consumo de los demás productos que se vendan en el mer
cado. 

Hemos planteado el funcionamiento de esta zona a modo de cooperativa. con un solo espacio co
mún que pueda ser aiendido por los locatarios que actualmt:nte atienden estos giros. De esta ma
nera puede ser un lugar n1üs atractivo donde se preparen todo tipo de alimentos, para dar 
atención interior a 90 comensales. preparados a disfrutar desde un raspudo hasta una comida 
completa. 

Los productos de consumo secundario integran las zonas ele pasaje y compl<?mentaria: 

Zona ele Pasaje: 

Giro No. de puestos 

Farmacia 
Bonetería/ mercería 3 
Tlapalería y cerrajería 
Venta de calzado y rep. 1 ""' 
Peluquería 1 
Artículos domésticos 

Zona Complementaria: 

Giros que la componen 

Telas 
Revistas 
Pan y café molido 
Dulces típicos 
Artesanías 

m2 núcleo 

182.32 m2 

m2 /puesto 

24.98 m2 
3.06 m2 
8.13 m2 

13.05 m2 
9.08 m2 

36.06 m2 
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Estas 2 zonas estarán ubicadas en la nave norte: en el ala este. la zona de pasajc; y en el ala oeste 
por el impacto de mercado que puede generarse L'On es:1 ubic:1cicin. la zona co111plcme1Haria. ~1>11 
el criterio de promover un solo espacio integral para sus giros. 

La zona de servicios está conformada por: 

Administración 
Bodega y mantenimiento 
Cuarto de máquinas 
Sanitarios 

TOTAL 

35.29 1112 
51.38 1112 
27.75 m2 
67.91 m2 

182.32 1112 

,. 

Su ubicación en el ala este de la nave sur, permite concentrar en una sola área todos los servicios: 
recolección de basura, carga-descarga y aseo de productos, para el control de éstos y fácil acceso. 
y también facilita el servicio de los sanitarios para la zona de comidas. 

Finalmente se programó la nave adyacente a la nave sur para alojar comercio ambulante y pan1 
apoyo a las actividades populares que tradicionalmente se efectúan en ella, pn; lo que debe con
servarse como un área despejada, que tiene la posibilidad de integrarse con la Plazuela del Toro. 

El mercado se proyectó para 90 U .B.S. que es el requerimiento a largo plazo; y el criterio para los 
casos de la zona de comidas y complementaria será por el número de locatarios que las integren y 
no por número de puestos como tal. 

La cuantificación total de m2 en la propuesta queda como sigue: 

Componente 

Naves norte y sur 
alas este - oeste 

Vestíbulo de acceso 
principal de las 
naves norte y sur 

Naves adyacentes a 
las naves norte y sur 

Nave central 

TOTAL 

No. m2 e/u 

4 182.32 m2 

2 20.535 m2 

2 504.757 1112 

717.0411112 

m2 totales 

729.28 m2 

41.07 m2 

1009.514 1112 

717.041 m2 

2,496.905 M2 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO URBANO Y ARQUITECTONICO. PLANOS Y MAQUE
TA. 
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