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“Poner el corazón, la mente y el alma 
aún en los actos más pequeños es la 
clave del éxito.”  
 
-Swami Sivananda 
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INTRODUCCIÓN:  
 
Durante mi estancia en la Facultad de Arquitectura, a 
través del taller UNO tuve acercamientos a la realidad 
nacional en la que vivimos. Me percaté de diferentes 
problemáticas que afectaban a diferentes 
comunidades del país y en el taller se nos fomentó el 
desarrollo de una consciencia crítica para hacer frente 
a través de la arquitectura a dichas adversidades.  
A partir de lo anterior como un principio base, al 
analizar aspectos socio-económicos, políticos y 
geográficos, elegimos la zona de Plan de Ayala y 
localidades aledañas en el municipio de Tihuatlán; 
posteriormente, se realizó una investigación 
metodológica en donde se obtiene un diagnóstico-
pronóstico y con esto se dan propuestas 
arquitectónicas para atacar las necesidades o 
problemas principales de la población de la 
zona de estudio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 1. Fotografía 
representativa de Tihuatlán. 
Tomada desde Google imágenes.    

IMAGEN 2. Fotografía 
representativa de Tihuatlán. 
Tomada desde Google imágenes.    
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Definición 
del objeto 
de estudio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el municipio de Tihuatlán existe la falta de empleo 
formal y la devaluación del precio real de la venta de 
productos en materia prima, teniendo ganancias 
mínimas como resultado; lo que conlleva a otros 
fenómenos sociales como la inseguridad, abandono 
de escuela, un mala calidad de vida etc. No existe 
poder alguno por parte del gobierno para mejorar los 
salarios ya que las empresas existentes que ofrecen 
empleo  son de carácter extranjero (lo cual nos hace 
dependientes económicamente y políticamente de 
los países que invierten dentro de nuestra nación) o 
se trabaja dentro del municipio por cuenta propia. 
Por otro lado, la corrupción en la que se ha sumergido 
el gobierno Veracruzano y el mal manejo de los 
recursos federales para el Estado, ha evitado que 
estos mismos sean invertidos en fuentes de empleo 
o en apoyo al campo. 
 
Los bajos salarios y las escasas ofertas de empleo 
formal (con un salario fijo) dentro del municipio de 

Tihuatlán (las cuales no muestran la presencia de 
acumulación de capital nacional) , orillan a los 
habitantes (principalmente aquellos ubicados en las 
periferias) a trasladarse día a día hacia el municipio de 
Poza Rica, en primera instancia, en búsqueda de 
mejores oportunidades en los centros de trabajo; así 
como educación, por lo que desarrollan las 
actividades económicas y culturales en la ciudad 
centro convirtiendo así a las localidades de la zona de 
estudio en ciudades dormitorio.  
 
Nuestro sistema de capitalismo dependiente no solo 
afecta a las localidades tornándolas en ciudades 
dormitorio, sino que con las empresas de carácter 
extranjero en las mismas podemos observar 
claramente la teoría de la dependencia, pues a pesar 
de que se extrae materia prima de vital importancia, 
no se ve un beneficio para la zona de estudio. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
El desarrollo del ser humano a lo largo de la historia 
ha dependido de las relaciones sociales que ocurren 
entre los individuos, éstas derivadas del modo de 
producción dominante en cada lugar y tiempo 
determinado. El capitalismo surge a partir de la 
industrialización, se basa principalmente en la 
concentración de bienes en una sola élite de la 
sociedad. 
 
En las últimas décadas del siglo XIX y a principios del 
siglo XX hasta la actualidad, las grandes economías 
industriales de los países capitalistas más 
desarrolladas, comenzaron a sufrir problemáticas de 
déficit de mano de obra a bajo costo (debido a la 
explotación laboral, la inseguridad social en las zonas 
industriales y la insalubridad de los lugares de 
trabajo).  
 

En la etapa del capitalismo monopolista 
transnacional, los grandes países industriales al sufrir 
déficit de mano de obra y recursos, comenzaron a 
invertir en países productores de materia prima para 
extraerlos y transformarlos; y a su vez, para obtener 
mano de obra barata.  
 
El capitalismo es un modo de producción que, por su 
propio espíritu, genera pobreza y desigualdad social, 
ya que requiere de las periferias para el beneficio del 
centro, que cobija los bienes y servicios de la 
burguesía. 
 
En aquellos países llamados “subdesarrollados” la 
miseria y la marginación coexisten con el 
enriquecimiento de ciertos sectores de población; 
mientras que los países desarrollados continúan 
desarrollándose y enriqueciéndose a partir de 
productos estratégicos obtenidos de los países 
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subdesarrollados por falta de tecnología industrial 
para transformarlos.  
Tal es el caso de México en donde 
desafortunadamente la capacidad política y 
económica para controlar al país es insuficiente, se 
vive en constante dependencia hacia el extranjero 
debido a problemáticas tales como la deuda externa 
y simultáneamente la población resulta ser mano de 
obra barata para empresas transnacionales. 
 
La cabecera de Tihuatlán fue una de las primeras villas 
fundadas por los españoles, éste lugar fue 
conquistado cuando en la Ciudad de México 
comenzaba la etapa de  colonización. Por 
antecedentes históricos, fue la primer localidad en 
urbanizarse sirviendo como centro de intercambio 
comercial y el desarrollo de latifundios.  
Las localidades a estudiar presentan problemas 
económicos, sociales y culturales; tales como la 
existencia de un nivel medio en lo que respecta al 
rezago social, así como la situación de pobreza en el 
70.5% de la población los cuales son generados a 
partir de las escasas oportunidades de empleo, al 

igual que salarios  los cuales se encuentran por debajo 
del mínimo. 
 
De acuerdo al texto de El Estado, poder político y 
clases sociales, escrito por el Doctor Jaime Osorio, 
existen relaciones de reproducción social; quienes se 
reproducen a través de la obtención del capital (clases 
dominantes) y quienes se dedican a generar el trabajo 
(clases dominadas).  La población existente en éstas 
localidades ubicadas en las periferias del municipio, 
pertenecen a ésta última, aportando la fuerza de 
trabajo a bajo costo para generar la materia prima 
que beneficia únicamente la economía extranjera, ya 
que ésta les será pagada a muy bajo precio, para 
industrializarla y ellos venderla a un precio excesivo; 
lo anterior nos lleva a mencionar el primer y segundo 
eje de la teoría de la dependencia, que enuncia que la 
economía mantiene relaciones desiguales y que las 
relaciones comerciales tienen sus núcleos en zonas 
centrales, respectivamente. 
 
Cuando se da la implantación del Neoliberalismo en 
México durante el gobierno de Miguel de la Madrid, 
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surgen las políticas fiscales restrictivas, privatización 
de empresas, dependencia del exterior (inversiones 
extranjeras en la nación), perdida de decisión propia 
sobre la política económica interna, etc. 1 
 
Las empresas transnacionales invierten en capital 
dentro de nuestro país para que éste mismo circule y 
vuelva a su lugar de origen traducido en plusvalía, la 
cual es generada a partir de la exportación de 
recursos estratégicos como el petróleo, para ser 
procesado en el extranjero y retornar al país como 
gasolina con un valor más alto del inicial . 
No obstante, después procesar la materia prima, la 
regresan a las periferias, provocando que la población 
compre el producto a un precio elevado, ya que en 
busca de obtener un mayor beneficio económico 
venden todo lo generado quedándose así sin 
producto para su consumo; lo que es un claro ejemplo 

 
1 Neoliberalismo en México, Disponible en: https://www.lifeder.com/neoliberalismo-
mexico/, Colsultada el día 9 de Septiembre del 2018 a las 21:22 hrs.  
2 Veracruz, el 1ª en Corrupción, Diario de Xalapa, Disponible en: 
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/veracruz-el-1-en-corrupcion-
1022348.html, Consultada el día 4 de Septiembre del 2018 a las 9:44 hrs. 

del cuarto eje de la teoría de la dependencia, que nos 
cita que la periferia sólo trabaja para el centro, 
perdiendolo todo.   
 
Actualmente, en el ámbito gubernamental se ha 
observado el vacío de poder en el Estado de Veracruz 
durante dos sexenios y medio protagonizado por los 
ex mandatarios Fidel Herrera,Javier Duarte, y el actual 
gobernador Miguel Ángel Yunes. Sus gobiernos han 
girado en torno a la corrupción mediante el manejo 
incorrecto de los recursos federales para el estado;2 
ejemplo de ello la existencia de más de 30 millones de 
pesos para la inversión dentro del estado durante 
dichos periodos de gobierno; en donde se desconoce 
el destino de aproximadamente 25 millones durante 
la estancia de Javier Duarte en el cargo 3; cifra que 
pudo haber sido mejor empleada.  

3 Corrupción en Veracruz, El Sol de México, 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/corrupcion-en-veracruz-duarte-
un-show-mediatico-751820.html, Consultada el día 4 de Septiembre del 2018 a las 
9:27 hrs. 

https://www.lifeder.com/neoliberalismo-mexico/
https://www.lifeder.com/neoliberalismo-mexico/
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/veracruz-el-1-en-corrupcion-1022348.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/veracruz-el-1-en-corrupcion-1022348.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/corrupcion-en-veracruz-duarte-un-show-mediatico-751820.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/corrupcion-en-veracruz-duarte-un-show-mediatico-751820.html
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HIPÓTESIS 
 
La falta de empleo formal, sin un salario fijo y la 
devaluación de la materia prima producida por la 
población dentro del municipio de Tihuatlán, se ha 
dado a causa de que localidades aledañas a la zona de 
estudio producen productos similares provocando 
una sobreoferta, todos estos fenómenos son el 
reflejo de los diversos problemas políticos y 
económicos en donde; “El 15.97% de la población vive 
en pobreza extrema y carencia de alimentación, lo 
que de alguna forma es resultado del nivel de ingresos 
de la población del municipio, en donde 75.4% de los 
habitantes tienen un ingreso inferior a la línea de 
bienestar”.4 ; por lo cual se permite comprender la 
falta de acceso por parte de las comunidades hacia 
servicios de salud, así como es resultado del estado 

 
4 H. Ayuntamiento de Tihuatlán, Ver., “Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017” , 
México , Veracruz Tihuatlán, p 22-24 (PDF) 

actual de las viviendas que en su mayoría refleja la 
autoconstrucción.  
En el ámbito social destacan los movimientos 
migratorios por parte de la población de las periferias 
(en donde se carece de equipamiento urbano y la 
actividad económica predominante es el comercio 
informal que se ha visto perjudicado debido a que la 
obtención de ganancias mínimas por la materia prima 
como una consecuencia de la oferta y la demanda) 
hacia Poza Rica ya que es a esta ciudad en primera 
instancia a la que se acude para satisfacer 
necesidades laborales (económicas) formales. 
Poza Rica tiene un mayor desarrollo urbano en 
relación a las localidades de la zona de estudio, las 
cuales son dedicadas principalmente a la agricultura y 
al comercio informal. En Poza Rica se concentran 
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fuentes de empleo de tipo industrial y comercio 
formal (principalmente) e informal. 
Debido al mal manejo del poder ejecutivo, se ha 
favorecido la inseguridad, el narcotráfico y la crisis 
económica en la entidad de manera rápida.5 
Los tres gobiernos se han sumergido dentro de la 
misma corrupción en su poder. 
Actualmente el Estado se encuentra dividido entre 
dos bandas de narcotráfico, por una lado se 
encuentran los zetas, que se establecen dominando la 

parte norte del estado de Veracruz y por otro lado 
está el Cártel de Jalisco Nueva Generación dominando 
la parte sur del Estado. Frecuentemente se 
encuentran disputas en lugares públicos entre ambas 
bandas.6 
La trata de blancas, la desaparición de personas para 
el tráfico de órganos, asesinatos, extorsiones y la 
violencia política ha incrementado en los últimos 6 
meses.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Vacío del poder en Veracruz, Imágen del Golfo, Disponible en: 
http://www.imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Xalapa/41155407/Veracruz-
padecera-vacio-de-poder-Jose-Yunes.html, Colsultada el día 1 de Septiembre del 2018 
a las 19:09 hrs.  

6 El Quino, de carnicero a líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, periódico 
central, Disponible en: http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-

negra/narcotrafico/item/11491-el-quino-de-carnicero-a-lider-del-cartel-jalisco-en-
veracruz, Consultada el día 1 de Septiembre del 2018 a las 19:24 hrs.  
7 Suben inseguridad y violencia en Veracruz, El Universal, Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/suben-inseguridad-y-violencia-con-yunes, 
Consultada el día 1 de Septiembre del 2018a las 19:29 hrs.  

http://www.imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Xalapa/41155407/Veracruz-padecera-vacio-de-poder-Jose-Yunes.html
http://www.imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Xalapa/41155407/Veracruz-padecera-vacio-de-poder-Jose-Yunes.html
http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/narcotrafico/item/11491-el-quino-de-carnicero-a-lider-del-cartel-jalisco-en-veracruz
http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/narcotrafico/item/11491-el-quino-de-carnicero-a-lider-del-cartel-jalisco-en-veracruz
http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/narcotrafico/item/11491-el-quino-de-carnicero-a-lider-del-cartel-jalisco-en-veracruz
http://www.eluniversal.com.mx/estados/suben-inseguridad-y-violencia-con-yunes
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OBJETIVOS 
 

1.Formular propuestas a nivel urbano y programas 
de desarrollo de manera integral de tal forma que a 
corto, mediano y largo plazo se logren definir cada 
uno de los proyectos arquitectónicos necesarios a 
generar con la intención de propiciar la reactivación 
económica en Tihuatlán mediante el máximo 
aprovechamiento de lo producido en el territorio. 

2. Analizar la situación económica, política y socio-
cultural de la zona de estudio para así tener clara la 
problemática principal y su situación actual.  

3.Estudiar el ámbito regional al cual pertenece la 
zona de estudio para comprender la importancia y el 
papel de la  misma en relación a localidades vecinas e 
incluso a nivel nacional para poder formular 
propuestas urbano-arquitectónicas que puedan 
sacarle potencial a su papel micro-regional.  

4. Generar propuestas urbano-arquitectónicas en 
donde se pueda lograr que la zona de estudio tenga 
un desarrollo independiente al municipio de Poza Rica 
y así evitar la conurbación entre estas áreas en un 
futuro; así como también la unificación de las 
localidades dispersas de la misma zona. 

5. Establecer propuestas que tengan una relación 
con el uso de suelo agrícola encontrado en la zona de 
estudio y que no se vean afectadas por el suelo 
arcilloso del lugar (a través del cálculo de estructuras 
y el uso de materiales ideales).    

6. Unificar la estructura urbana de la zona de 
estudio, considerar las ventajas y desventajas del 
estado actual de la misma para tener un óptimo 
mejoramiento urbano.   
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
El proceso metodológico de la investigación está 
estructurada de la siguiente manera:  

1. Planteamiento del problema, donde se 
comienza la investigación preliminar en 
instituciones y dependencias de aquellos datos 
que permitirán cuestionarnos el motivo que 
origina a cada una de las problemáticas 
identificadas en la zona.  

2. Diagnóstico-pronóstico, consiste en captar la 
importancia que presenta a nivel nacional, 
regional y microregional la zona de estudio, la 
cual posteriormente será analizada en lo que 
compete a los aspectos socioeconómicos, 
medio físico natural y estructura urbana, 
siendo estos elementos clave para permitirnos 
comprender el funcionamiento del territorio y 
facilitar a su vez la formulación de estrategias 
de desarrollo en los ámbitos mencionados con 
anterioridad, así como propuestas dentro de la 

estructura urbana y elementos arquitectónicos 
de diversa índole a futuro, que respondan a las 
necesidades reales de las localidades.  

IMAGEN 3. Diagrama elaborado por la Mtra. Kaisia Martínez como material de 
trabajo.  
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2.1 Ámbito regional 
OBJETIVO 
 
Analizar el ámbito regional tiene como intención 
identificar la importancia que desempeñan las 
localidades del Municipio de Tihuatlán: Totolapa, Plan 
de Ayala, San Miguel Mecatepec y Ricardo Flores 
Magón dentro de la región en la que se encuentran 
inmersas; así como el papel que juegan a nivel 
nacional acorde a sus características político- 
económicas y sociales. 
 
REGIONALIZACIÓN 
 
Las cuatro localidades anteriormente mencionadas, 
se encuentran dentro del municipio de Tihuatlán en 
el Estado de Veracruz, el cual pertenece a la Región 
Petrolera del Suroeste del país, junto con Tabasco y 
Campeche; representando una superficie total de: 
154,064 km², que en relación a la superficie total del 
país representa el 15.40 %. Esta   región   se   

caracteriza   por   su   principal actividad económica; 
la sobre explotación del petróleo para la venta hacia 
Estados Unidos.  
El PIB de esta región representa el 9.2% a Nivel 
Nacional. se ubica el Estado de Veracruz que tiene una 
superficie de 71,826 km² que representa el 46.64% de 
la Región Petrolera (marcada en color rojo en mapa 
1); aporta el 4.7% del PIB Nacional. En este estado 
existen relaciones municipales que comparten 
características socio- económicas y políticas, como es 
el caso de Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Papantla, Tecolutla, Tihuatlán y Cerro 
Azul; por ser lugares turísticos y además fuentes 
petroleras. 

REGIÓN PETROLERA DEL SURESTE DEL PAÍS 
(Veracruz, Tabasco, Campeche) 

 

 

 

VERACRUZ 
Habitantes: 8,112,505 
Superficie: 71,824 km² 
TABASCO 
Habitantes:2,395,272 
Superficie: 24,738 km² 
CAMPECHE 
Habitantes:899,931 
Superficie:57,507 km²  
TOTAL DE HAB. EN LA 
REGIÓN: 11,407,708 
SUP. TOTAL EN LA 
REGIÓN: 154,069 km2 

IMAGEN 4. Región petrolera, Imagen tomada de Google Imágenes.  
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REPÚBLICA MEXICA- NA 
Habitantes: |103,263,388 Superficie: 1,959,248 km2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 5. Regionalización, Mapa elaborado por el equipo de tesis.   
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En Veracruz las 4 actividades económicas principales 
son: Turismo, Industria Petrolera, Agricultura y 
Ganaderías. Entre los municipios que conforman el 
Estado, se forman zonas conurbadas que se 
encuentran enlazadas a través de vialidades para la 
distribución de recursos naturales (papaya, calabaza, 
mango, plátano, aguacate, limón, madera, chile, etc) 
dentro de la Nación y el intercambio a través del 
comercio entre ellos mismos; así como también para 
el traslado de barriles petroleros a los puertos más 
importantes en el Océano Pacífico para la exportación 
de éste recurso estratégico al extranjero. 
Uno de los municipios que se encuentra en el Estado 
de Veracruz es Tihuatlán, ubicado al sureste del 
estado con una población de 96418 habitantes 
representa el 1.18% del total en relación con el estado 
y una superficie de 828.3 km² la cual es 0.11%del 
total. Aporta 3692.7 (millones de pesos) al PIB. 

Está conformado por 472 localidades; de las cuales 
sólo serán estudiadas cuatro: Plan de Ayala, Totolapa, 
San Miguel Mecatepec y Ricardo Flores Magón, que 
cuentan con las siguientes características: 
Totolapa: 8060 habitantes representando el 8.35% 
de la población total del municipio, con un área de 
2.398 Km2 siendo el 0.28% del territorio total de 
Tihuatlán. 
Plan de Ayala: 11 657 habitantes representan el 
12.09% de la población total del municipio, con un 
área de 2.729 Km2 siendo el 0.32% del territorio total 
de Tihuatlán. 
San Miguel Mecatepec: 2197 habitantes 
representan el 2.27% de la población total del 
municipio, con un área de 1.958 Km2 siendo el 0.23% 
del territorio total de Tihuatlán. 

 
 

MUNICIPIO DE 
TIHUATLÁN 
Habitantes: 96,418 
Superficie: 828.29 km² 

 
 
 
 

LOCALIDADES 
Habitantes en total: 24389 
Superficie en total: 7.881 
km² 

TOTOLAPA 
Habitantes: 8060 Superficie: 2.398 km2 
PLAN DE AYALA: 
Habitantes: 11657 Superficie: 2.729 km2 
SAN MIGUEL MECATEPEC 
Habitantes: 2197 Superficie: 1.958 km2 
RICARDO FLORES MAGÓN 
Habitantes: 2475 Superficie: 0.796 km2 

 
1.2 Localidades de la Zona de 
Estudio 

Fuente: Plano elaborado por el equipo 

IMAGEN 6.  Municipio de 
Tihuatlán, Veracruz. Imagen 
tomada de Google maps. 

IMAGEN 7. Zona de estudio, Mapa 
elaborado por el equipo de tesis. . 
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Ricardo Flores Magón: 2475 habitantes representan 
el 2.56% de la población total del municipio, con un 
área de 0.796 Km² siendo el 0.096% del territorio total 
de Tihuatlán. 

La sumatoria de las cuatro localidades anteriores 
genera una población total de 24 389 habitantes 
representando   el 25.89% del total del municipio 
ocupando un área de 7.881Km² la cual es el 0.95% del 
territorio total de Tihuatlán. 

 

2.2 Ámbito microregional. 
 
La zona de estudio está conformada por dos 
microrregiones, la primera de ellas se compone de 
las localidades de Plan de Ayala y Totolapa debido a 
las similitudes existentes entre sí principalmente en 
los aspectos socioeconómicos   y políticos, ya que 
estas buscan independizarse del municipio de 
Tihuatlán y pertenecer a Poza Rica; ya que es esta 
localidad la que les ofrece servicios de salud, abasto  
y se vuelve su centro financiero; y como se 
mencionó anteriormente, las localidades que 
conforman a la zona de estudio se trasladan a dicho 

municipio para satisfacer sus necesidades 
económicas en primera instancia. 
Ambas cuentan con una población mayor a los 8000 
habitantes, y comparten el comercio particular como 
una de sus principales actividades económicas. 
Se les une la localidad de Huizotate cuya población es 
solamente de 600 habitantes, ya que presenta una 
conexión directa con las mencionadas anteriormente 
mediante la vialidad principal que conduce a la 
carretera la cual emplean para la venta de los 
productos que elaboran. 
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Por otro lado se encuentran Ricardo Flores Magón, 
San Miguel Mecatepec, Emiliano Zapata y Miguel 
Hidalgo, que tienen menos de los 2500 habitantes y 
son consideradas rancherías, presentan similitudes 
en los niveles de escolaridad máximos de los 

habitantes, la actividad económica entre las 
localidades principalmente es la agricultura, 
ganadería y la producción avícola; y a partir de esto, 
se dedican al comercio informal y/o individual de lo 
que producen dentro de la zona. 

 
 

2.3 Sistemas urbanos  
 
En las localidades la principal vía de comunicación es 
la carretera México- Tuxpan con una distancia de 
280 km; es de dos carriles y conecta simultáneamente 
con la Carretera Costera del Golfo que es empleada 
por los habitantes de Tihuatlán para realizar 
actividades de comercio, estudio o en su caso 
trabajo. 
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1. PLANO MICRORREGIONAL (elaborado por el equipo) 
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1.2. SISTEMA DE CIUDADES    (Esquema elaborado por el equipo).                       
Fuente: Estructura del Sistema Normativo, SEDESOL, Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/Estructura.pdf, Cosultada el día 29 de septiembre 
del 2018 a las 17:56 hrs. 

 

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/Estructura.pdf
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2.3 Papel y potencial de la zona de estudio.   
 

A partir del desarrollo industrial, hay un crecimiento poblacional descontrolado en Poza Rica; de manera que 
comienza a fusionarse con las periferias de Tihuatlán. 
La falta de equipamiento de salud y de servicios dentro   de las periferias de Tihuatlán, vuelve a las localidades 
de Totolapa, Plan de Ayala, San Miguel Mecatepec y Ricardo Flores Magón ciudades dormitorio, las cuales 
adoptan el papel de periferia del municipio de Poza Rica y principales aportadores de fuerzas de trabajo para esta 
zona. 

2.4 Delimitación de la zona de estudio. 
OBJETIVO: 
 

Determinar los límites físicos de la zona que abarcará 
la presente investigación. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÒN: 
 
Se retoman elementos físico-naturales del lugar así 
como los radios de población futura de las cuatro 
localidades inicialmente escogidas y aledañas que 
tienen en común aspectos sociales, económico-

políticos y presentan dependencia económica entre 
sí. 
Los radios son determinados desde el punto central 
de cada una de las manchas urbanas hasta uno de los 
puntos más largos de la misma, la medida resultante 
se llevará a una proporción 1:2, en donde la medida 
al doble determinará el radio del crecimiento a futuro 
de cada una de las localidades. 
 
Teniendo la poligonal de todas las localidades, 
comienza el trazo de la poligonal; como se menciona 
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anteriormente, se retoman elementos físico-
naturales y artificiales para delimitarla. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA POLIGONAL: 
 
Para delimitar la zona de estudio se determinan las 
áreas donde el crecimiento urbano se verá reflejado 
con base a las hipótesis de crecimiento poblacional. 
Presenta un área libre de 5085.33 Ha y un área 
urbana de 534.67 Ha resultan los siguientes puntos 
para el trazo de la poligonal, que contiene hectáreas 
de zonas naturales y hectáreas de territorios urbanos, 
abarcando un total de hectáreas. 

1. En la Intersección de la calle 16 de septiembre y 
camino de terracería (que conduce hacia 
Viaducto Providencia), a 10.3 km de la cresta del 

cerro Buenavista. (Coordenadas 20°34’41.9 ‘’ N, 
97 29’ 22.7’’ W) 

2. De la intersección de las calles en dirección a la 
Bomba y a la localidad Emiliano Zapata, a 1.6 km 
a la cresta del cerro (nombre no 
definido).(Coordenadas 20°33’10.5’’N y 
97°32’26.3’’ W) 

3. A 963 km de la intersección de la calle 
providencia y viaducto Veracruz-Puebla al el eje 
del río cazones. (Coordenadas 20° 29’ 04.4’’ N y 
97 32’ 18.3’’W) 

4. A 2.6 km del Puente Cazones II en la avenida 
ejército mexicano, sobre el eje del río cazones. 
(Coordenadas 20° 34’06.3’’ N y 97°26’48’’ W). 
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO (elaborado por el equipo) 

2.  PLANO DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO (elaborado por el equipo) 
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3.0 Aspectos Socio-económicos 
 

OBJETIVO 
Conocer el comportamiento socioeconómico 
incluyendo demográfico de las localidades estudiadas 
para entender su desarrollo a través de la historia y 
plantear propuestas adecuadas a futuro; además de 
conocer de qué manera pueden impactar dichas 
propuestas. 
Durante 2 sexenios y medio, Veracruz se ha 
establecido en el vacío del poder. Que se expresa 
desde el exgobernador Fidel Herrera y Javier Duarte, 
hasta el gobernador Miguel Ángel Yunes.(2016-2018). 
Debido al mal manejo del poder ejecutivo, se ha 
favorecido la inseguridad, el narcotráfico y la crisis 
económica en la entidad de manera rápida. 8  
Los tres gobiernos se han sumergido dentro de la 
misma corrupción. Durante estos gobiernos, existió 
un mal manejo de los recursos federales para el 
Estado de Veracruz;9 Por ejemplo, han existido más 
de 30 millones de pesos para la inversión dentro del 

estado durante los cuales en el periodo de Javier 
Duarte existen 25 millones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vacío del poder en Veracruz, Imágen del Golfo, Disponible en: 
http://www.imagendelgol- fo.mx/noticias-
veracruz/Xalapa/41155407/Veracruz-padecera-vacio-de-poder-
Jose-Yunes. html, Colsultada el día 1 de Septiembre del 2018 a las 
19:09 hrs. 

9. Veracruz, el 1ª en Corrupción, Diario de Xalapa, Disponible en: 
https://www.diariodexala- pa.com.mx/analisis/veracruz-el-1-en-
corrupcion-1022348.html, Consultada el día 4 de Septiembre del 
2018 a las 9:44 hrs. 
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Que no se sabe exactamente en que fueron 
invertidos. 3 
 
El Estado se encuentra dividido entre dos bandas de 
narcotráfico, por una parte, se encuentran las zetas, 
que se establecen dominando la parte norte del 
estado de Veracruz y por otro lado está el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación dominando la parte sur del 
Estado. Frecuentemente se encuentran disputas en 
lugares públicos entre ambas bandas. 10 
 
La trata de blancas, la desaparición de personas para 
el tráfico de órganos, asesinatos, extorsiones y la 
violencia política ha incrementado en los últimos 6 
meses,11 por lo que la población vive en constante 
miedo por causa de la inseguridad.12 
Estos factores se ven reflejados en la zona de estudio 
de tal modo que ésta no ha podido desarrollarse aún 

más   en el ámbito socioeconómico resultando el 
comercio la principal actividad perjudicada debido 
que se genera un toque de queda a partir de las 20:00 
hrs. por cuestiones de inseguridad trayendo como 
consecuencia reducción   en la actividad nocturna de 
los habitantes quienes, al no poder adquirir 
productos, traen consigo el que las ventas y ganancias 
obtenidas de los comerciantes sean mínimas. 
 

 
10. Corrupción en Veracruz, El Sol de México, 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/ justicia/corrupcion-
en-veracruz-duarte-un-show-mediatico-751820.html, Consultada 
el día 4 de Septiembre del 2018 a las 9:27 hrs. 
11. El Quino, de carnicero a líder del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación, periódico cen- tral, Disponible en: 
http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-
negra/narcotrafico/ 

item/11491-el-quino-de-carnicero-a-lider-del-cartel-jalisco-en-
veracruz, Consultada el día 1 de Septiembre del 2018 a las 19:24 hrs. 

12. Suben inseguridad y violencia en Veracruz, El Universal, 
Disponible en: http://www. eluniversal.com.mx/estados/suben-
inseguridad-y-violencia-con-yunes, Consultada el día 1 de 
Septiembre del 2018a las 19:29 hrs. 

 
 

 
 

http://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/
http://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/
http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/narcotrafico/
http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/narcotrafico/
http://www/
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La población económicamente activa, ocupada 
excede el 90% del total de la misma, como se observa 
en la gráfica 1.7; ésta población ocupada se distribuye 
en los tres sectores económicos y un marcado como 
no especificado por INEGI, como se muestra en la 
gráfica 1.8 a continuación, en donde podemos 
observar que mas del 60% de la población se 
concentra en el sector terciario. 

 

TASAS DE CRECIMIENTO HISTÓRICO Y ANÁLISIS 

 

 

 

 

2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (elaborado por el equipo) 
 

3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (elaborado por el equipo) 
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3.1 Demografía 
Como toda ciencia social la evolución de la 
Demografía, sus métodos, los problemas que estudia 
y las explicaciones de estos, están ligados al propio 
desarrollo de la sociedad y a las herramientas y 
técnicas disponibles para el análisis de los datos. Es 
decir, la evolución de una ciencia en particular es 
función de las transformaciones de la estructura 
social y el avance de otras ciencias. 
La manera en que se concibe la relación entre el 
desarrollo social y el crecimiento de la población 
lleva a poner especial énfasis en el estudio de una 
variable en particular o la relación entre ellas que se 
concreta en una cierta tasa de crecimiento o en un 
tipo de estructura poblacional. Así el conocimiento 
derivado del análisis demográfico permite justificar 
acciones que se tenga la intención de modificar la 
dinámica de la población. Esto se puede ser percibido 
claramente en distintos periodos a lo largo de la 
historia de un país. 
Entre el año 1995 y el 2000 de acuerdo con las cifras 
que aporta en CDI (Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas), se reportó una 
tasa de natalidad media y una tasa de mortalidad 
infantil alta, en donde el 30.5% de los niños nacidos 
murieron. La tasa de vida en esta época disminuyó a 
65 años. 
Entre 1985 y 1990, incrementó la tasa de natalidad 
1.6 en comparación a los años anteriores que habían 
presentado tasas menores al 1. 

 

4. TASAS DE CRECIMIENTO HISTÓRICO 

Fuente: Elaboración propia con datos de vivienda de INEGI 
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Entre el año 1995 y el 2000, de acuerdo con las cifras 
que aporta el CDI (Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los pueblos Indígenas), se reportó una 
tasa de natalidad media y una tasa de mortalidad 
infantil alta, en dónde el 30.5% de los niños nacidos 
murieron. La tasa de vida en esta época disminuyó a 
65 años debido al aumento de enfermedades crónicas 
dentro de la zona de estudio; como es el caso de la 
diabetes, obesidad, hipertensión, entre otras y la falta 
de atención y servicios médicos.13 
 
En el estado de Veracruz existe un oleoducto llamado 
Paleocanal de Chicontepec que está dividido en 8 
sectores. Aledaño a la zona de estudio se encuentra 
el sector 14 que se compone por las localidades de 
Agua fría, Coapechaca, Tajín y Corralillo. 
 
En el año de 1952, el complejo de Chicontepec 
comenzó un sistema de explotación de pozos 
petroleros; trayendo consigo el aumento de 
población en las localidades antes mencionadas por la 
fuerza de trabajo y la disminución de población en 

localidades que aportaron fuerza de trabajo como es 
el caso de la zona de estudio. 15 
En los últimos años, el municipio de Tihuatlán reportó 
movimientos migratorios de la cabecera y la parte 
norte del municipio a localidades conurbadas como es 
el caso de Plan de Ayala y Totolapa que provocó el 
aumento poblacional; en donde la venta de carne, 
productos agrícolas y comida están a bajo costo en 
relación con los precios que se estaban dando en el 
norte del municipio. 
 
El comercio y los servicios de comida de tipo 
informal son lo que más se da en estas zonas. 
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Se han dado movimientos migratorios de la cabecera 
del municipio a las periferias de Tihuatlán, porque es 
ahí donde aún existen terrenos libres para nuevos 
asentamientos. Los migrantes van en busca de tener 
una relación directa con Poza Rica para satisfacer sus 
necesidades como lo hacen los pobladores nativos del 
lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.Indicadores sociodemográficos de la población total y la población 
indígena por municipio, Disponible en: 
http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2000/VERA/30175-00.pdf, Fecha de 
consul- ta: 9 de Septiembre del 2018 a las 15:12 hrs. 
14.Indicadores sociodemográficos de la población total y la población 
indígena por municipio, Disponible en: 
http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2000/VERA/30175-00.pdf, Fecha de 
consul- ta: 9 de Septiembre del 2018 a las 15:12 hrs. 

  15.Paleocanal de Chicontepec, Tesis UNAM, Disponible en:    
www.ptolomeo.unam.mx:8080/ 
jspui/bitstream/132.248.52.100/1113/1/Tesis.pdf, Fecha de consulta: 
29 de septiembre del 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2000/VERA/30175-00.pdf
http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2000/VERA/30175-00.pdf
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3.2 Hipótesis de crecimiento seleccionada 
 
 
 
 
 
 
Con el análisis de los aspectos socioeconómicos se 
entenderán las características de la población para 
entender la tendencia de desarrollo poblacional y 
generar la estrategia para el crecimiento a futuro 
que permita el desarrollo social. Se establece una 
hipótesis fijada en tres plazos que permitan 
implementar políticas de contención (corto plazo 
2022), regulación (mediano plazo 2025) y anticipación 

(largo plazo 2030); establecidos contemplando los 
periodos de cambio de administración municipal. 
A continuación, se plantean tres hipótesis de tasas de crecimiento poblacional: 

Hipótesis baja 
Se contempla una tasa del -6.35 % (corresponde del 
año 1995 al 2000). Al no generar fuentes de empleo y 
no haber inversiones, las ciudades dormitorio 
continúan, el incremento de población en zonas con 
un proceso de desarrollo e industrialización se ve 
reflejado en la zona de estudio; en donde la población 
es disminuida a causa de migraciones a otros lugares 
(incremento desacelerado de población en otras 
localidades) y en el abandono del campo. Se tendría 
que haber una vinculación el sector primario con la 
actividad de transformación, generando que la 
población crezca aceleradamente, provocando una 
demanda mayor de infraestructura, servicios, 
recursos económicos, etc. Lo cual no existe, 
provocando la disminución de población al no tener 
totalmente las necesidades satisfechas, la gente 

5. HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO 
Fuente: Elaboración propia con datos de vivienda de INEGI 
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vuelve a migrar del lugar, llegando a tener una 
población de 7133 en el año 2030. 
 

Hipótesis media 
Se determina una tasa de crecimiento del 1.35 % 
(corresponde del 2000 al 2015). en la cual sector 
primario y secundario tendrán un resurgimiento 
inmediato estableciendo una vinculación con el 
sector terciario. No existiría un índice de inmigración 
a la zona de estudio, puesto que las fuentes de 
trabajo serán únicamente para los habitantes de las 
localidades de la zona, llegando a tener una población 
de 32107 en el año 2030.  
 
Hipótesis alta 
Se considera una tasa de crecimiento del 5.51% 
(corresponde del año 2005 al 2010). Al desarrollar el 
sector terciario principalmente, el incremento en la 
zona de estudio se ve acelerado. Esto trae consigo el 
incremento de fuentes de empleo lo que provoca 
que nueva población llegue a la zona de estudio. 
Así es como se determinará tomar el promedio entre 
las    3 tasas, considerando una hipótesis media con 

una tasa de 2.1 %, debido a que se muestra un 
crecimiento regular, provocado por el desarrollo de 
actividades terciarias principalmente (comercio, 
transporte y servicios las cuales han tenido un alto 
desarrollo) y tengan una vinculación con el sector 
primario y secundario. Se considera el impulso de la 
actividad agrícola y su vinculación con la 
transformación. Se generarán fuentes de empleo en 
los 3 sectores económicos a los cuales se integrará la 
población que está desempleada. 
 

 

 

 

 

6.  HIPÓTESIS DE POBLACIONAL 
      Fuente: Elaboración propia con datos de población de INEGI 
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7.HIPÓTESIS DE PEA OCUPADA 
Fuente: Elaboración propia con datos socioeconómicos de INEGI 
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4.0 Análisis del medio físico natural
 
El análisis del Medio Físico Natural permitirá conocer las características del entorno natural que circunda la 
mancha urbana, analizando su topografía, geología, edafología, hidrología, clima y vegetación; lo anterior con 
el fin de, al terminar el análisis generar una propuesta de uso de suelo que se relacione de la mejor manera con 
el área urbana, con el fin de optimizar los recursos. 
 

4.1 Topografía 
En la zona de estudio se encuentran pendientes del 
0 al 5% y del 5 al 15% como máximo en los cerros 
aledaños como es el caso del Cerro Buenavista. 
 
El mantener una pendiente del 0 al 5% en las 
localidades pertenecientes a la  zona  de  estudio,  
provoca  que  éstas mismas tengan problemas de 
inundaciones y encharcamientos. 
Las pendientes del 0 al 5% son aptas para el uso de 
suelo industrial y el habitacional sin olvidar los 

posibles problemas en la infraestructura; así también 
pueden ser utilizadas en la agricultura. 
 
La pendiente del 5 al 15% son aptas para el uso de 
suelo habitacional. 
 
 

 

 
 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 47 

CÁLCULO DE REPOSO DE MATERIALES 
TABLA 3.1 ÁNGULO DE REPOSO 

 
 

Las curvas analizadas presentan un ángulo de reposo 
correspondiente a la arcilla húmeda plástica o al 
fango (De acuerdo a la tabla presentada / Tabla 8 
Ángulo de Reposo). 
Ambos materiales coinciden con la investigación 
previa de edafología y geología. 

 
 
 
 
 
 
 

 

8. Tabla de ángulo de reposo de materiales, FUENTE: 
Tablas de referencia, (-
https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/tablas-de- 
referencia.pdf), 17 de agosto del 2018 , 12:10 hrs 
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3. Plano de topografía (análisis de pendientes) (Elaborado por el equipo 
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Geología 
 

RESISTENCIA DE TERRENO 
 
De acuerdo con las características del suelo, puede 
considerarse como Zona tipo III que se compone por 
limos y arcillas. Tomando como referencia el 
reglamento de construcción de la Ciudad de México, 
como un elemento análogo. El suelo tiene una 
capacidad de carga aproximada de 2 a 4 Toneladas. 
 
SEDIMENTARIA 
 
A causa de agua, viento, hielo y cambios de clima, se 
desintegran o descomponen las rocas, cuyas 
partículas se transportan y depositan, la acumulación 
de éstos sedimentos genera ésta roca, que tiene dos 
clasificaciones, las epiclásticas y las no clásticas; nos 
enfocaremos en    las epiclásticas, que están 
mayormente compuestas por material terrígeno, 

fragmentos de arena o grano grueso mayores a los 
2mm.9 
 
 
ARCILLA EXPA7NSIVA 
 
Suelen tener propiedades coloidales, están 
compuestos mayormente por minerales arcillosos, su 
tacto es suave, se secan lentamente y se pegan a los 
dedos. 
Este tipo de suelo predomina en la zona centro y sur 
del Estado de Veracruz. Es encontrada dentro de 
nuestra zona de estudio. 
La arcilla expansiva puede dañar la estructura de las 
construcciones y carreteras. 
 
La arcilla expansiva puede ser utilizada para uso 
forestal, pastorales, cultivo de algodón y maíz. 
Éstas pueden ser encontradas hasta 90 cm de 
profundidad. 
Este tipo de suelo predomina en la zona centro y sur 
del Estado de Veracruz. Es encontrada dentro de 
nuestra zona de estudio. 
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LIMO S 
 
No suelen tener propiedades coloidales, a partir de 
los 0.002mm y a medida que aumenta el tamaño, van 
perdiendo minerales no arcillosos, se secan  
relativamente  rápido, no se pegan en los dedos pero 
presentan características plásticas, sus partículas no 
son visibles y tienen un aspecto áspero al tacto. 
 
Se encuentran principalmente en las colonias 
aledañas al Río Cazones dentro del Municipio de 
Tihuatlán y Poza Rica. La presencia de limos está en 
lugares con tendencia de inundación; provocando 
después un terreno fértil para la agricultura. Es usado 
para el cultivo de frijol, melón, sandía, maíz, chile, 
entre otros. 
 
Al no tener cohesión, es un terreno problemático para 
edificar sobre él, y en obras de arquitectura o 
ingeniería, es necesario adoptar sistemas especiales 
de cimentación. 
 
 

ROCAS ÍGNEAS EXTRUSIVAS O VOLCÁNICAS 
 
Las rocas volcánicas típicas son formadas por el 
rápido enfriamiento de la lava, al contacto con la 
temperatura ambiental, desarrollan pequeños 
cristales que forman rocas de grano fino (no 
apreciables a simple vista) y rocas piroclásticas.16 

 
Éstas son encontradas principalmente en el sur del 
municipio de Tihuatlán y al este de las localidades de 
Totolapa, Plan de Ayala, Ricardo Flores Magón y San 
Miguel Mecatepec. El Cinturón Volcánico 
Transmexicano cruza por los estados de Querétaro, 
Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Ciudad 
de México, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guanajuato y Estado de México. 
 
Los flujos piroclásticos de una erupción volcánica, 
pueden avanzar desde los 30 km/h a los 200 km/h. 
 
 

15. Guía para la interpretación de cartografía geológica, INEGI, Disponible en: 
http://internet. 
contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
pro- ductos/historicos/1329/702825231767/702825231767_3.pdf, Consultada el 04 de 
Octubre del 2018, a las 23:13 hrs. 

http://internet/
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Los volcanes pertenecientes al Estado de Veracruz y 
Puebla se encuentran dentro del rango mencionado 
anteriormente de la zona de estudio a una distancia 
de: 
 
Cofre de perote - 122.10 km 
Citlaltepéc (Pico de Orizaba)- 170.21 Km Iztaccíhuatl- 
195.24 Km 
Popocatépetl- 197 km 
 
Los cuatro volcanes tienen un registro de actividad 
sísmica de acuerdo al  Instituto  de  Geofísica  de la 
UNAM y al CENAPRED, que repercuten en la zona de 
estudio, siendo sismos menores al 7 en escala de 
Richter, mientras que el Volcán Popocatépetl es el 
único volcán que se consideran eruptivamente 
activo.17 
 
La erupción de volcanes aledaños a la zona de estudio,   
ha provocando fertilidad y erosión en el suelo por la 
alta cantidad de minerales arrojados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. Vulcanología, Instituto de Geofísica, Disponible en: 

http://vulcanologia.geofisica.unam. mx, Consultada el 16 de Septiembre del 
2018, a las 13:10 hrs. 

 

 

http://vulcanologia.geofisica.unam/
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 52 4. Plano de Geología (Elaborado por el equipo) 
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a. Edafología 
 

La edafología tiene como intención permitirnos 
identificar las propiedades del suelo (los 10 cms. más 
superficiales) y su relación con las capas vegetales así 
como las actividades humanas desarrolladas sobre 
ello, todo desde un enfoque físico , químico y 
biológico. 

 

De este modo se logra identificar a primera instancia 
que dentro del municipio de Tihuatlán y Poza Rica se 
observan cinco principales tipos de suelo , donde el 
predominante  en los alrededores del Río Cazones y la 
periferia de las localidades: Ricardo Flores Magón, 
San Miguel Mecatepec y Plan de Ayala en Tihuatlán, 
así como en la zona céntrica de Cazones resulta ser el 
Phaeozem (feozem), ocupa un total de 5649.97 has, 
se caracteriza por ser rico en materia orgánica y 
nutrientes, principalmente empleados para la 
agricultura de riego o temporal, de granos y/o 
legumbres como el frijol u  hortalizas  con  

rendimientos  altos  como el jitomate cereza, el 
melón, papaya, sandía, chiltepín, aguacate y calabaza; 
En el caso de la zona de estudio. Contiene carbonato 
de calcio la cual se origina por presencia de sales en el 
suelo. 
 
Le secunda el Vertisol el cual se concentra 
principalmente en los alrededores del Cerro 
Buenavista, así como el Fraccionamiento Florida y 
parte del municipio General Ayala ocupa un total de 
2432.05 has, Son suelos profundos mayor a 100 cm 
de moderada a buena fertilidad caracterizados por su 
estructura masiva y altos contenidos de arcilla 
expansiva que dañan construcciones y carreteras, 
presentan baja susceptibilidad a la erosión y alto 
riesgo de salinización. Favorecen la actividad agrícola 
principalmente en productos como: caña, maíz, 
hortalizas y algodón, aunque “presentan problemas” 
al momento de labrar la tierra. 
 
Se observa la presencia de Calcisol en localidades 
vecinas al norte de la zona de estudio (General Lázaro 
Cárdenas del Río y Rancho Nuevo), así como aquellas 
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orientadas al Oeste (Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata 
y Huizotate) ocupa un total de 3581.67 ha. 
 
Resulta ser pobre en materia orgánica. La infiltración 
del agua durante los periodos húmedos es muy 
escasa, y la fuerte evaporación durante los secos 
propicia la acumulación de sales o carbonatos en la 
superficie. 
 
Generalmente éste tipo de suelo es utilizado para el 
cultivo de algodón, maíz, sandía, melón, papaya, chile 
chiltepín, etc, así como también puede ser usado 
como pastizales. 
 
En las zonas de “El Mollejon” y “Escolín de Olarte” se 
encuentran: el Regosol,que  igual  al  anterior  es  
pobre  en materia orgánica, muestra fertilidad 
variable y su productividad está condicionada a la 
profundidad y pedregosidad. Los Regosoles en áreas 
áridas tienen una significancia agrícola mínima. En 
regiones de estepa con una precipitación de 500-
1000 mm por año necesitan del riego para la 
producción de cultivos. La baja capacidad    de 

retención de humedad de estos suelos requiere de 
frecuentes aplicaciones de riegos; el riego por goteo 
o por aspersión resuelve el problema, pero no es 
económico. Muchos Regosoles son usados para 
extensos pastizales así como uso forestal. 
 
Finalmente el Cambisol ocupa 911.61 ha es 
susceptible    a la erosión, su rendimiento puede 
mostrar variantes dependiendo del estado del 
tiempo. Permiten un amplio rango de posibles usos 
agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas 
a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo 
contenido en bases. En zonas de elevada pendiente 
su uso queda reducido al forestal o piscícolas. Los 
Cambisoles con alta saturación con bases en la zona 
templada están entre los suelos más productivos de 
la tierra. Los Cambisoles más ácidos, aunque menos 
fértiles, se usan para agricultura y como tierras de 
pastoreo y forestales. 
 
Según las características expuestas se observa que los 
suelos aptos para el uso urbano son: y para usos 
agrícolas.  
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5. Plano de edafología (Elaborado por el equipo) 
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b. Hidrología 
 

La zona de estudio está ubicada en la vertiente del 
Golfo de México y forma parte de la Región 
Hidrológica, la cuenca es básicamente un valle aluvial, 
cuya principal corriente es el Río Cazones. Este río 
provee de agua potable a la ciudad veracruzana de 
Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán y Coatzintla. 
 

Es utilizado para las actividades humanas de la 
región, sin embargo, la mayor parte de sus aguas 
están contaminadas al ser canal receptor de 
desechos de la zona industrial que se encuentra en 
las periferias de Poza Rica 
Su nivel máximo de aguas máximas ordinarias es de 
41.70 metros. El ancho de desembocadura es de 30 
m. El caudal medio es de 40 m3/s (cantidad de flujo). 
 
Dentro de la zona de estudio hay presencia de 
escurrimiento subterráneos y superficiales que 
tienen características salobres (llegan a tener hasta 17 
g de sal por L) y no son aptos para consumo humano. 

Tienen una densidad mayor al agua dulce y menor al 
agua salada o de mar. 
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6. Plano de Hidrología (Elaborado por el equipo) 
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c. Ecosistema / Bioma 
CLIMA 
El clima de la zona de estudio es cálido-regular, con 
una temperatura media anual de 22°C,  su 
precipitación pluvial media anual es de 1,076.2 mm. 
Los meses que muestran una precipitación alta en 
relación a los meses restantes del año, son Junio, 
Julio, Septiembre y Octubre (consultar tabla 1. 
Precipitación de Agua Pluvial), de acuerdo a las 

normales climatológicas, y a partir de éstas lluvias, el 
caudal del Río Cazones se ve incrementado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. TABLA DE  PRECIPITACIÓN DE AGUA PLUVIAL 

 

 
 

FUENTE: Servicio geológico mexicano, Criterios de clasificación,Consultada en: 
https://www.sgm. gob.mx/Web/MuseoVirtual/Informacion_complementaria/Criterios-de- 
clasificacion.html, Fecha de Consulta 12 de agosto del 2018 
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6. Plano de Ecosistema (Elaborado por el equipo) 
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VEGETACIÓN 
El tipo de vegetación predominante dentro de las 
localidades de Plan de Ayala y Totolapa es de selvas 
subperennifolia lo cual indica que la pérdida 
estacional de su follaje oscila entre el 25 y 50% del 
total, se desarrolla en lugares con climas cálido-
húmedos y subhúmedo principalmente. Entre las 
especies por destacar se encuentran: Lysiloma 
latisiliquum también conocido como Abey, es un 
árbol que alcanza los 25 o 30 mts. de altura. Su 
madera es muy utilizada para la elaboración de 
mobiliario. 
 
Brosimum alicastrum también conocido como 
Ojoche, es un árbol que puede alcanzar los 45 m. de 
altura y 1 m.    de diámetro en el tronco, la corteza 
contiene savia y tiene un color rojizo interno, es 
utilizado para la elaboración de mobiliario y produce 
un fruto de 2 a 3 cm de diámetro llamado drupa de 
color amarillo, el cual es utilizado para la elaboración 
de harina negra que permite producir pastas, tortillas, 
pasteles, pan, etc. 

 
Bursera simaruba conocido como indio desnudo, es 
un árbol pequeño a mediano de hasta 25 m. de altura 
con    un diámetro de 10 cm. a 1 m., este árbol es 
utilizado para reforestar pendientes muy inclinadas y 
suelos secos. La resina producida es utilizada para la 
creación de barnices; así como también es usada para 
problemas gastrointestinales y resfriados. El fruto que 
tiene es utilizado como alimento para puercos; y su 
madera es empleada para elaboración de postes de 
luz o muebles de madera. 
Manilkara zapota, también conocido como 
chicozapote es un árbol que ronda entre los 25 a los 
35 m. de altura con un diámetro de 1.25 m. Produce 
en su corteza una savia de color blanca y pegajosa y 
un fruto tipo baya que alcanza los 10 cm. de diámetro, 
ambos productos eran utilizados para la elaboración 
del chicle. 
 
También se pueden encontrar algunos helechos y 
musgos, abundantes orquídeas, bromeliáceas y 
aráceas, entre otras. 
 
 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 61 

 
  FAUNA 
En el municipio se desarrolla principalmente fauna 
terrestre como el conejo, liebre, coyote, mapache, 
pato, cuervo, zopilote, lechuza, codorniz, pájaro 
carpintero, calandria, nauyaca, coralillo, armadillo, 
zorrillo, mapache, tlacuache, tejón, tortuga, camarón 
y coatí. Animales en peligro de extinción: armadillo y 
oso hormiguero. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5    Usos de suelo natural actual 
 

El uso de suelo natural predominante en la zona de 
estudio y alrededores (municipios: Huizotate, Miguel 
Hidalgo, Emiliano Zapata, entre otros) en general es 
agrícola de temporal lluvioso, como su nombre indica 
hace referencia a la dependencia de la precipitación 
pluvial para la producción (pueden ser áreas de 
monocultivos, policultivos, e inclusive se presenta la 
combinación con pastizales) y la capacidad que posee 
el suelo para retener el agua. Se muestran terrenos 
aptos para el desarrollo de la agricultura 

mecanizada continua los cuales permiten la labranza 
de la tierra con maquinaria agrícola y permiten el 
establecimiento de obras de riego. 
 
A su vez el pastizal cultivado se encuentra 
principalmente en la localidad de Plan de Ayala de las 
cuales las especies por destacar son: Digitaria 
decumbens (Zacate Pangola), Pennisetum ciliaris 
(Zacate Buffel), Panicum maximum (Zacate Guinea o 
Privilegio), Panicum purpurascens (Zacate Pará), 
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entre otras muchas especies, bajo un programa de 
productividad y conservación, para lo cual se realizan 
algunas labores de cultivo y manejo. 
 
Se observa que, en la zona de estudio, los terrenos 
son aptos para el establecimiento de terreno agrícolas 
con un fácil arado, desde un mecanismo manual hasta 
maquinaria pesada; lo cual permitirá desarrollar las 
prácticas necesarias para la labranza de la tierra. 
 

Finalmente, la zona de estudio no resulta propicia 
para llevar a cabo actividades forestales en su 
mayoría, a excepción de Totolapa y Plan de Ayala, 
donde la obtención de productos maderables es 
meramente de índole doméstico. 
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7. PLANO DE USOS DE SUELO NATURAL  (clases de capacidad de uso agrícola) “Uso Potencial de Suelo”, INEGI, 
México:http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/usopsuelo/ 
 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/usopsuelo/
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/usopsuelo/
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7.1. PLANO DE USOS DE SUELO NATURAL  (clases de capacidad de uso pecuario) “Uso Potencial de Suelo”, INEGI, 
México:http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/usopsuelo/ 
 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/usopsuelo/
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/usopsuelo/
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7.2 PLANO DE USOS DE SUELO NATURAL  (clases de capacidad de uso forestal) “Uso Potencial de Suelo”, INEGI, 
México:http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/usopsuelo/ 
 
 

http://www.beta.inegi/
http://www.beta.inegi/
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4.6    Hipótesis de uso de suelo natural  
 

El análisis de los diversos aspectos del medio físico 
natural tales como:  Topografía, Edafología, Geología, 
Hidrología, así como las diversas Condiciones 
Climáticas que componen a la zona de estudio nos 
permiten arrojar una primera hipótesis de usos de 
suelo urbano que ayude al basto aprovechamiento 
de los recursos de la manera más adecuada posible y 
controlada para evitar cualquier clase de 
sobreexplotación. 
 

Existen 2166.92 Has aptas para área urbana, de las 
que se retomarán las requeridas para el crecimiento 
hasta el  largo plazo y las sobrantes quedan como 
reserva territorial futura, en función del crecimiento 
de la población, así como a la cercanía de diversas 
vías de comunicación que conectan a las localidades 
que conforman a la zona de estudio, resulta propicia 
para desarrollar el equipamiento necesario, así 
como las diversas agroindustrias y zonas 
habitacionales. 

Consta de pendientes del 0-5%, que lo hace apto para 
el desarrollo de industria, urbano y pecuario; suelo 
con rocas ígneas que favorecen el suelo de uso 
urbano con algunas condiciones a considerar con 
respecto a la infraestructura. 
 

En lo referente al suelo apto para uso agrícola cuya 
superficie es de 2931.83 Ha se prevé que este sea del 
tipo temporal debido que en dichas zonas propuestas 
predomina el Phaeozem el cual es rico en materia 
orgánica y nutrientes, pudiéndose aprovechar para el 
cultivo de hortalizas. Se encuentra compuesto por 
rocas sedimentarias que son recomendables para 
zonas agrícolas, de   conservación o recreación, el 
área se encuentra a un costado del río Cazones, lo que 
permitirá el mejor desarrollo de esta actividad. 
 

Para el uso forestal de conservación se contemplan 
1280.81Has. Está compuesto por limos y fango, lo que 
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lo hace apto para zona de conservación y reserva 
ecológica. 
 

El uso de amortiguamiento con un total 2620.92 Has 
va ligado al uso forestal de conservación ya que 
mantiene el objetivo de evitar la expansión de la 
mancha urbana hacia zonas de riesgos. 
Presenta rocas sedimentarias que son idóneas para el 
desarrollo de zonas agrícolas, de conservación y 
recreación. 
 

Esta hipótesis se revisa en el capítulo de la estrategia 
de desarrollo para generar la propuesta definitiva de 
los usos naturales en la zona de estudio. 
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8. Plano de hipótesis de usos de suelo natural (elaborado por el equipo) 
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5.0  Análisis de la estructura e imagen urbana. 
 
El término urbanización hace referencia hacia aquella 
planificación adecuada de territorios y ciudades 
generadas  por el hombre para lograr llevar a cabo sus 
actividades cotidianas con la mayor normalidad 
posible, lograr comprender el correcto 
funcionamiento de este proceso evolutivo conlleva 
mantener plenamente definidos los nexos existentes 
entre el contexto político-económico- social preciso 
en el que nos  encontramos  al  igual  que las 
necesidades del momento, así como cada uno de los 
componentes que permitirán a dichas ciudades 
funcionar de manera adecuada. Es por ello, por lo que 
aplicando lo mencionado anteriormente en el 
presente capítulo se analizará a nivel urbano la zona 
de estudio inmersa en el municipio de Tihuatlán 
dentro del Estado de Veracruz que comprende a las 
localidades de Plan de Ayala, Totolapa, Ricardo Flores 
Magón y San Miguel Mecatepec. 
 

La zona de estudio se compone por localidades que 
están conformadas por colonias, de las cuales 
algunas se encuentran dispersas geográficamente 
como es el caso de Ricardo Flores Magón y San Miguel 
Mecatepec; así como también hay presencia de 
conurbaciones en las las localidades de Plan de Ayala 
y Totolapa con el municipio de Poza Rica. Ambos 
aspectos provocan la carencia de equipamiento 
urbano y servicios deficientes de infraestructura 
dentro de la zona de estudio. 
 
Las cuatro localidades se encuentran 
geográficamente unidas entre sí a través de la 
carretera Viaducto la Providencia que tiene una 
morfología ramificada. Funge como corredor 
comercial al vender productos originarios de la zona 
a través del comercio informal a turistas que transitan 
por la carretera con destino hacía Álamo, Tuxpan o 
Poza Rica. A su vez, esta vialidad conforma el eje 
compositivo de la zona de estudio. 
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En la estructura urbana, no existe un centro urbano 
definido, al ser localidades dependientes 
directamente del municipio aledaño llamado Poza 
Rica, todo lo relacionado a economía, comercio 
formal, salud, se da en el centro de este. 
 
Esta es una de las causas de la definición de zonas 
dormitorio dentro de la Zona de Estudio. 
 
En imagen urbana, la zona de estudio a simple vista 
presenta una apariencia de un sólo sector social, al 
entrar a las diferentes colonias que las conforman se 
logra observar diversidad en las tipologías de las 
fachadas haciendo un contraste social en la visual al 
interior de las localidades y que éstas no se vean 
unificadas. (Imágenes 4.1 y 4.2). 
 
Predomina el sistema estructural de marcos rígidos 
con     2 niveles en viviendas. El sistema constructivo 
se divide dependiendo la localidad, ya que en San 
Miguel Mecatepec y Ricardo Flores Magón 
predomina el tabicón, block macizo, madera, lámina 

de acero y losa de concreto armado, en cambio en 
Plan de Ayala y Totolapa predomina el tabique de 
barro rojo y viviendas con acabados finales en muros 
de aplanados en yeso y pintura.  
 
En Totolapa se da la ruptura del contexto por la 
ubicación de edificios con departamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEN 8. Contraste de Sectores sociales y sistemas constructivos, 

FUENTE: Google, Street View   
 

IMAGEN 9. Vivienda en Plan de Ayala 
FUENTE: Google, Street View 

IMAGEN 10. Vivienda en San Miguel 
Mecatepec 

FUENTE: Google, Street View 
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5.1  Bordes, nodos e hitos. 
Como borde natural se encuentra el Río Cazones (ya 
que este divide territorialmente a Tihuatlán y Poza 
Rica), presenta contaminación debido al desalojo de 
aguas servidas de las viviendas, así como desechos 
industriales por parte de los pozos petroleros 
existentes en la zona. Mediante el puente que 
atraviesa dicho cuerpo de agua se obtienen vistas con 
zonas arboladas de ambos municipios. 
 
Se considera como eje compositivo a la carretera 
Viaducto La Providencia ya que esta conecta a las 
cuatro localidades entre sí (Imagen 4.5) y a su vez 

incentiva el comercio de una zona de consumo 
(Ciudad de México) a un lugar de exportación (Puerto 
de Tuxpan). 

 

 

 

 

 

 

 
  

IMAGEN 11. Vista del Puente hacia el Río 
Cazones, Fuente: Google Maps  

 

IMAGEN 12. Río Cazones,  Elaborado 
por el equipo.  
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Los hitos identificados en su mayoría son de carácter 
religioso, destacan la Iglesia de San José, la Iglesia 
Adventista, la Iglesia de Jesucristo entre otros; de 
igual forma el Puente Cazones se encuentra en mal 
estado debido a las sales y a la humedad presente en 
el lugar. Estos dos aspectos han ocasionado la 
oxidación y el deterioro del acero con el que se ha 
elaborado; así como el concreto que empieza a 
corroerse. El puente Cazones en conjunto con el 
Monumento a la Madre y el Monumento a los 
Líderes Petroleros forman parte de esta clasificación 
ya que con ello se enaltece la actividad económica 
más importante dentro del Estado de Veracruz. 
 
Los nodos dentro de la zona resultan ser parques 
tales como el Parque Benito Juárez y el Parque 
Recreativo Zacate Colorado, los cuales son 
insuficientes para las cuatro localidades.; además de 
no encontrarse en puntos estratégicos dentro de la 
zona, lo cual dificulta su acceso a la población. 
 
Se observa la presencia de dos tipos de traza urbana 
dentro de las localidades de Plan de Ayala, Totolapa y 

San Miguel Mecatepec siendo éstas: ramificada y 
plato roto lo cual representa problemas de 
funcionalidad y movilidad principalmente 
(favoreciendo el tráfico), en cambio en Ricardo Flores 
Magón domina una retícula que propicia    la 
movilidad del transporte y las planeaciones futuras 
permitiendo vincular dicha zona con  poblados  
vecinos;  así como también la introducción de 
canalizaciones para infraestructura sale a un menor 
costo a diferencia de la traza ramificada y/o plato roto 
por el número de piezas para conexiones. 
 
Una problemática de la traza reticular es el 
favorecimiento al crecimiento poblacional y 
asentamientos nuevos de manera acelerada y 
descontrolada. 

  

 

 

 

  

IMAGEN 13. Puente cazones, foto tomada en sitio. 
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IMAGEN 14. Monumento a los líderes petroleros, Fuente: Tihuatlán, 
Veracruz Blog spot. 
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9. Plano de estructura urbana (elaborado por el equipo) 
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5.2 Vialidades y transporte. 
 
Según lo establecido por la Secretaría de 
Comunicación y Transporte (SCT) se define a las vías 
de tránsito vehicular a aquellas cuyo uso resulta 
exclusivo para la movilidad    de vehículos, que 
dependiendo de sus características y servicios que 
brinden pueden pertenecer a dos rubros 
principalmente: 
 
Vía primaria: Espacio físico cuya función es facilitar el 
flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por 
semáforos, entre distintas áreas de una zona urbana, 
con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos, 
destinados a la operación de vehículos de 
emergencia. 
 
Vía secundaria: Espacio físico cuya función es facultar 
el flujo del tránsito vehicular no continuo, 
generalmente controlado por semáforos entre 
distintas zonas de la ciudad. 

Con base a lo anterior se logra identificar en la zona 
de estudio como Vialidades Primarias a Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines la cual conecta al municipio de 
Tuxpan, Carretera Costera del Golfo nos conduce al 
municipio de Álamo, finalmente Viaducto La 
providencia que encamina hacia la Ciudad de México, 
ésta es de doble sentido, ampliando al doble su 
magnitud en Plan de Ayala (de sur a norte). Dicha 
vialidad brinda prioridad al automóvil sobre el peatón, 
así como logra observarse en la Imagen 15. trayendo 
como consecuencia diversos accidentes 
(vehiculares de todo tipo, choques, volcamientos de 
autos y atropellamientos) en ella al igual que la 
acumulación de tráfico ya que como se mencionó 
anteriormente resulta ser el principal acceso y 
transición de Poza Rica hacia la zona de estudio.18 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 77 

 

 

 

 

 

 
 
Los asentamientos ubicados a las orillas de ella, son 
asentamientos originados después de su 
construcción. Aquellas que resultan ser secundarias 
son: Calle 2 Oriente que posteriormente se 
transforma en Ferrocarril y Av. Prolongación Puebla, 
cuyo destino es el municipio de Cazones. 
 
Tal como se ilustra en las imágenes 16 y 17 las 
vialidades locales se encuentran en mal estado ya que 
no cuentan con pavimento, presentan inundaciones 
y/o encharcamientos por dos factores principales: 

IMAGEN 16. Calle Cazones, San Miguel Mecatepec (terracería) 
Fuente: Street View 
 
 
 
 
 

IMAGEN 17. Calle La Pedrera, Totolapa (terracería) 
Fuente: Street View 

IMAGEN 15. Puente Cazones, 
Fuente: Imagen tomada en sitio 
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contaminación propiciada por los propios habitantes 
de la zona y a falta de sistemas de alcantarillados. Al 
encharcarse, estas vialidades se vuelven lodosas, 
impidiendo el tránsito peatonal ya que al ser suelo 
arcilloso, este lodo se pega en los zapatos de las 
personas dificultando las caminatas.  
 
El transporte público dentro de la zona de estudio es 
nulo, el traslado hacia otras zonas solamente se 
realiza con taxis y autobuses provenientes de Poza 
Rica (la mayoría de las unidades se encuentran en 
estado regular ya que es perceptible la emisión de 
humo negro a través de las tuberías de escape 
(imagen), que recorren la ruta de la vialidad principal 
Viaducto la Providencia rumbo a Tuxpan; los 
habitantes requieren realizar caminatas de 5 min a 45 
min aproximadamente hacia dicha vialidad para 

conseguir acceder al transporte.   El servicio del taxis 
puede ser comunitario con una tarifa de $10 por 15 
minutos incrementándose la suma a $50 cuando el 
viaje es particular por el mismo tiempo. Se realizan 
“transbordos” (no hay puntos de parada particulares) 
para poder lograr el traslado hacia sus distintos 
destinos en la localidad de Poza Rica. 
 
Los taxis conducen a grandes velocidades sin 
considerar la seguridad del pasajero, las tarifas del 
transporte son altas considerando el tiempo de 
traslado y algunos de los vehículos se encuentran en 
malas condiciones. 
El transporte puede considerarse suficiente al estar 
pasando cada 5 minutos o menos.1 (consultar 
entrevistas en anexo).

 
 

18. Mala calidad de transporte, El Heraldo, Disponible en : 
http://elheraldo.com.mx/estado/ Tihuatlan/50055-anhelan-mejoras-de-transporte-publico.html, 
Consultada el día 6 de Noviembre del 2018 a las 19:19 hrs
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10. Plano de vialidades (elaborado por el equipo) 
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5.3  Suelo urbano. 
 CRECIMIENTO HISTÓRICO 
El crecimiento de la mancha urbana a través del 
tiempo se ve reflejada en dirección hacia el río y a las 
orillas de la carretera Viaducto la providencia. 
 
Al haber asentamientos irregulares cerca del río 
provoca su inundación en temporadas de lluvias; ya 
que son consideradas las restricciones que se tienen 
y los metros mínimos a los que deben estar alejados. 
 
Otro problema es el favorecimiento de la 
contaminación del río, al no tener un área específica 
para mantener los desechos, el río es una opción para 
aquellos asentamientos que se encuentran cerca de 
él. 
Los asentamientos irregulares a las orillas de la 
carretera, al igual que los que se encuentran cerca del 
río, no consideran las restricciones que se deben 
tener, así como los metros mínimos que deben de 

tener desde la carretera hasta su vivienda 
(alineamientos). 
 
Al estar pegadas a la vialidad favorecen los accidentes 
vehiculares al intentar ingresar a sus viviendas. 
 
Se han dado movimientos migratorios de la cabecera 
del municipio a las periferias de Tihuatlán, porque es 
ahí donde aún existen terrenos libres para nuevos 
asentamientos. Los migrantes van en busca de tener 
una relación directa con Poza Rica para satisfacer sus 
necesidades como lo hacen los pobladores nativos del 
lugar. 
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11. Plano de crecimiento histórico (elaborado por el equipo) 
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5.3.1  Usos de suelo urbano. 

 
Identificar los usos de suelo predominantes en la 
actualidad sirve como base para determinar mediante 
un análisis posterior las posibles incompatibilidades o 
usos que requieran ser modificados, de esta forma se 
podrán generar alternativas de desarrollo urbano 
futuras en lo relacionado a la distribución de usos así 
como de infraestructura y equipamiento necesarios. 
Dentro de las zonas urbanas se logran identificar los 
siguientes usos: 
 
HABITACIONAL (Unifamiliar y Multifamiliar):  Ocupa 
un total de 195.58 Ha, predominan viviendas 
unifamiliares donde la mayoría presentan dos niveles, 
gran parte de ellas denotan autoconstrucción, así 
como otras cuentan con presencia de moho en 
fachadas, grietas o están en obra gris, en casos 
mínimos hacen aparición multifamiliares de hasta 
cinco niveles. 
 

HABITACIONAL MIXTO: Ocupa un total de 5.3 Has, en 
la planta baja se concentra el área comercial (en su 
mayoría tiendas de abarrotes, cárnicos, papelerías, 
locales de comida) y en el primer nivel comienza el 
área habitable. 
 
EQUIPAMIENTO URBANO: Ocupa un total de 11.08 
Ha, concentra servicios de educación, recreación, 
servicios urbanos y salud. 
 
INDUSTRIAL: Ocupa un total de 50.34 Ha, destinado 
para la ubicación de pozos petroleros y subestaciones 
eléctricas respectivamente. 
 
ADMINISTRATIVO: Ocupa un total de 0.22 Ha , se 
ubican las “oficinas gubernamentales” del Municipio 
de Tihuatlán. 
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INCOMPATIBILIDAD DE USOS: 
De acuerdo a las normativas de la Secretaría de 
Desarrollo y Asistencia Social (SEDESOL) existe una 
incompatibilidad de usos del suelo urbano actual 
debido que Hay mezcla de suelos de uso habitacional 
con turísticos. Existe presencia de hoteles en 
manzanas donde hay viviendas con sistemas 
constructivos de madera y lámina; generando un 
contraste radical en la parte visual. 
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12. Plano de usos de suelo urbano (elaborado por el equipo) 
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5.3.2  Tenencia de la tierra. 
 
INTRODUCCIÓN 
A continuación, se presentarán ciertos parámetros 
establecidos por el Estado en los que se marcan 
restricciones con respecto a la tierra, de la misma 
manera se analizarán las problemáticas que de 
acuerdo a los mismo, tenga la zona de estudio. 
Se identificaron las siguientes restricciones 
federales: 
• Dentro de la zona del Río Cazones existe un 
límite de 10 a 20 metros de ancho de tierra firme 
contigua. 
• Las carreteras marcan un derecho de vía de 20 
metros de cada lado. 
  

Las localidades se encuentran a menos de 3 metros 
de la carretera federal que funge como un corredor 
comercial, originando de este modo que vehículos se 
estacionen a las orillas de la carretera provocando 
accidentes. 

A menos de un metro de distancia de las conexiones 
de alta tensión se encuentran asentamientos como 
es el caso de la localidad de San Miguel Mecatepec. 
 
Más del 60% de los asentamientos existentes en la 
zona de estudio son asentamientos irregulares, de los 
cuales 40% se encuentran sobre terrenos de carácter 
ejidal. De estos terrenos sólo se conserva uno en 
Ricardo Flores Magón, el cual tiene uso recreativo. 
 
El 20% del asentamiento se encuentran en terrenos 
de carácter federal; como es el caso de la localidad de 
San Miguel Mecatepec en donde algunos 
asentamientos se encuentran ubicados alrededor de 
la planta de transformación eléctrica, torres de alta 
tensión y pozos petroleros; lo cual afecta en la salud 
de los habitantes.19 
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• Las líneas de conducción de alta tensión deben 
tener un espacio libre de 40 metros en cada costado. 
Mediante el DOF se logró identificar que dentro de la 
zona de estudio el título de propiedad es ejidal. Con 
el tiempo    y a través del fenómeno de 
“paracaidismo” la gente se ha apropiado de terrenos 
volviéndolos propiedad privada. 
 
A partir de estos rangos se identifican ciertos 
problemas dentro de la zona tales como la presencia 
de asentamientos con rangos menores a 10 metros 
de longitud desde el Río Cazones, los cuales tienden a 
sufrir inundaciones en temporadas de lluvias fuertes 
en los meses de agosto y septiembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. Desorden con Tenencia de Tierra, La. Jornada, Disponible en: 
http://www.jornadaveracruz. com.mx/Post.aspx?id=160922_091555_354, 
Consultada el día 6 de Noviembre del 2018 a las 19:55 hrs.
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5.3.3  Valor del suelo. 
VALORES CATRASTALES UNITARIOS DE SUELO RURAL 
El costo promedio del terreno en breña por m² es de 
$500.00. 
 
A comparación de los valores en la ciudad de México, 
los costos por m² mencionados anteriormente son 
bajos. 
 
La falta de empleo, de ingresos y la desesperación de 
las personas por tenerlos, lleva a malbaratar el precio 
de mano de obra y la venta de terrenos dentro de la 
zona de estudio. Estos estos son comprados por 
inmobiliarias o constructoras, las cuales invierten, 
construyendo viviendas y/o edificios de 
departamentos, los cuales son vendidos en un costo 
mayor al costo real (considerando la urbanización, 
costo del terreno y el m² de construcción), como es el 
caso de la localidad de Totolapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 88 

5.4  Densidad de población. 
 
El análisis de densidad poblacional nos facilitará el diagnóstico en otros ámbitos como infraestructura, áreas 
servidas para equipamiento, entre otros. 
Se realizaron muestreos para definir las densidades por zonas dentro de las áreas urbanas: 
 
 

 10. TABLA DE DENSIDAD DE POBLACIÓN (elaborado por el equipo) 
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DENSIDAD BRUTA: 24554/5620 = 4.36 ≈ 5 hab/ha. 
La densidad bruta, es la relación entre la población 
total de una zona y la superficie total (área urbana + 
área libre) de la misma. 
 
DENSIDAD NETA: 24554/535= 45.89 ≈ 46 hab/ha. 
La densidad neta es la relación que existe entre la 
población total y la superficie urbana total de la 
misma. 
 

DENSIDAD URBANA. Es la relación entre la población 
total y el área urbana, restando equipamientos y 
áreas verdes. 
PROBLEMA: Las cuatro localidades presentan una 
densidad baja. La población se encuentra aglomerada 
en un mismo lugar; lo cual puede traer como 
consecuencia la conurbación entre localidades; como 
es el caso de Plan de Ayala y Totolapa, que al estar 
conurbadas, el equipamiento existente entre ambas 
localidades tiene un déficit mayor al intentar dotarse 

de servicios entre sí y a las localidades cercanas que 
no cuentan con un respectivo equipamiento (por 
ejemplo: clínica de salud). 
 
Las zonas   con una densidad de población baja 
tienden    a subutilizar la infraestructura, los servicios 
y equipamiento urbanos. 
 
La densidad baja que presenta la zona de estudio se 
debe a la falta de empleo y servicios del lugar; 
comparado con la ciudad aledaña de Poza Rica que 
presenta una densidad alta por las fuentes de empleo 

existentes en el lugar (industrias petroleras) y la 
cantidad de población que llega a esa localidad a 
trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. TABLA DE DENSIDADES 
FUENTE: Manual del Diseño Urbano 
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13. Plano de densidades (elaborado por el equipo) 
 
 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 91 

5.5  Baldíos urbanos. 
El problema de los terrenos baldíos se encuentra en 
la devaluación de su precio de venta, como se 
menciona anteriormente y en la erosión del suelo, al 
haber sido de uso forestal y actualmente tiene un uso 
agrícola. 

 

 

 

 

 

 

  
  IMAGEN 20.  Baldío 
         Fuente: Google Earth                     IMAGEN 21. Baldío  Fuente: Street View 

 

 

1.2 Ubicación: Sobre Insurgentes y Francisco Villa, Sup: 5.65 Ha, su cercanía 
hacia el Río Cazones da indicios de posibles inundaciones. 

 

 
 IMAGEN 23. Baldío Fuente: Google Earth IMAGEN 24 Baldío 1.3 Fuente: Google Earth 
 

RICARDO FLORES MAGÓN 
2.1 Ubicación: Sobre Carretera México- Tuxpan y Vialidad de Terracería, Sup: 3.68 Ha 

 

 
IMAGEN 25 Baldío Fuente: Google Earth 
3.2 Ubicación: Entre viaducto la providencia y Río Tuxpan Superficie: 8.6 has. 

 

 
IMAGEN 27 Baldío Fuente: Google Earth 

 

 

PLAN DE AYALA 
1.1 Ubicación: Esquina La Ceiba y Acceso Pozo 61 ,Sup: 1.8 Ha 

 
4.15 Baldío Fuente: Google Earth 4.16 Baldío Fuente: Street View 

1.2 Ubicación: Sobre Av. Ejército Nacional, Sup: 5.8 Has. 

SAN MIGUEL MECATEPEC 

IMAGEN 22.  Baldío  Fuente: Google Earth                      
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 14. Plano de terrenos baldíos urbanos (elaborado por el equipo) 
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5.6  Equipamiento urbano. 

 

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y 
espacios, predominantemente de uso público, en los 
que se da la reproducción ampliada de la fuerza de 
trabajo de la población en donde se realizan 
actividades complementarias a las de habitación y 
trabajo, que proporcionan a la población servicios de 
bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas, sociales, culturales y recreativas. 
 
Se realizará un diagnóstico del inventario actual, 
analizando su calidad y las zonas servidas a las que 
abastece; esto para realizar propuestas a futuro de 
mejoramiento o de creación para contribuir en la 
calidad de vida de la población perteneciente a la 
zona de estudio. 
 
La zona de estudio presenta déficit de equipamiento 
de salud, comercio/abasto y de servicios urbanos, 
principalmente. Las escuelas existentes se 

encuentran en buen estado, la 8 población en su 
mayoría tiene acceso a la educación básica a media 
superior. 
 
A continuación, se presentan las tablas diagnóstico 
del equipamiento recopilado y las proyecciones a 
futuro: 

 

TOTOLAPA 
  SECTOR EDUCATIVO 
Kinder CAIC,  Ubicación:  Calle  Adolfo  López  Mateos, 
• Escuela   Primaria   Austreberta   Rentería,  
Ubicación: 
Mariano  Arista   7,   Cuatro,   92917,  Totolapa, Estado 

 

Actual: Bueno , fácil accesibilidad al edificio. 
• Escuela Primaria Rafael Valenzuela, Ubicación: 
Calle Cd. Montes de Oca s/n , Sector 1 Totolapa. 
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• Escuela Primaria Ing. Fulgencio Joffre, 
Ubicación: Oscar Torres Pancardo 203, Cinco, 
Totolapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totolapa, Estado actual: Bueno, cuenta con 
infraestructura suficiente para la operación del 
edificio. 

• Cementerio, Ubicación: Francisco Márquez 8, 
Tres,92900, Totolapa. Gasolinería Taller Veracruz, 
Ubicación: Xicotencatl 2, Tres, Totolapa. 
 

PLAN DE AYALA  
  SECTOR EDUCATIVO 
• Preescolar Delfino Martínez Rubio, Ubicación: 

Fernando Montes de Oca s/n (Libertad y Juan de 
la Barrera). 

• Escuela Primaria Federal Ignacio Ramírez, 
Ubicación: Úrsulo Galván 310. 

• Escuela Primaria Niños Héroes, Ubicación: 
Dirección de los Caminos 92900, Tihuatlán. 

 
 

 

• Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón, 
Ubicación: Cinco, 92900, Totolapa. 
• Telesecundaria Guillermo González Camarena, 
Ubicación: Calle González Ortega s/n, Sector 4, 
Totolapa. 
• Telebachillerato Totolapa, Ubicación: A la 
Bomba, Uno, Totolapa. 

SERVICIOS URBANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 28. Kinder CAIC Fuente:Street View 
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SECTOR RECREATIVO: 
• Parque Emiliano Zapata , Ubicación: Emiliano 

Zapata 14, Poza Rica, Estado Actual: Bueno, 
cuenta con alumbrado público suficiente. 

• Parque Plan de Ayala, Ubicación: Av. Ejército 
Mexicano 

• Telesecundaria Flores Magón, Ubicación: 24 de 
Febrero, 7 , RFM. s/n , Plan de Ayala. 

 

SECTOR SALUD: 
• Centro de Salud Plan de Ayala, Ubicación: Plan 

de Ayala 
 

SECTOR SERVICIOS URBANOS: 
• Cementerio Plan de Ayala, Ubicación: La Ceiba 

20, Centro , Poza Rica, Estado Actual: Malo 
• Gasolinera PEMEX , Ubicación: S/N Av. Ejército 

Mexicano 

• Plan de Ayala, Estado Actual: Bueno, las bombas 
de la estación están en óptimas condiciones 

 

RICARDO FLORES MAGÓN   
  SECTOR EDUCATIVO 
• Preescolar Juan Pablo Richter, Ubicación: 19 de 

Febrero, s/N, RFM. 
• Escuela Primaria Constitución Mexicana, 

Ubicación: 19 de Febrero 5, RFM. 
• Telesecundaria Flores Magón, Ubicación: 24 de 

Febrero, 7 , RFM. 
 

 

 

 

 

IMAGEN 29. ESCUELA PRIMARIA NIÑOS 
HÉROES, Fuente: Street View Google.  
Fuente: Street View  

IMAGEN 30. PARQUE EMILIANO ZAPATA, 
Fuente: Street View Google  
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SAN MIGUEL MECATEPEC   
  SECTOR EDUCATIVO 

 

 

 

 

• Jardín de Niños Pedro María Anaya , Ubicación: 
Nautla s/n , Manantial, San Miguel Mecatepec. 

• Escuela Primaria Fed. Enrique Rodríguez Cano, 
Ubicación: Av. Vigésima Primera Marzo 
Manantial s/n , Manantial, San Miguel 
Mecatepec. 

• Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, 
Ubicación: Av. 21 de Marzo, esq. Pánuco, 
Manantial, San Miguel Mecatepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 33. COBAEV, Fuente: Street View 

 

IMAGEN 31 GASOLINERÍA PLAN DE AYALA 
Fuente: Street View  

IMAGEN 32 PRIMARIA FEDERAL IGNACIO 
RAMÍREZ 
Fuente: Street View  
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5.7  Diagnóstico del equipamiento. 
URBANO (DÉFICIT Y SUPÉRAVIT) 

 
LOCALIDAD: TOTOLAPA (NIVEL DE SERVICIO BÁSICO) POBLACIÓN: 8060 HABITANTES 

12. Tabla de equipamiento urbano, Elaborada por el equipo 
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LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN (NIVEL DE SERVICIOS DISPERSO) POBLACIÓN: 2475 HABITANTES 
 

 
 

LOCALIDAD: SAN MIGUEL MECATEPEC (NIVEL DE SERVICIOS DISPERSO) POBLACIÓN : 2197 HABITANTES 

LOCALIDAD: PLAN DE AYALA (NIVEL DE SERVICIOS MEDIO) POBLACIÓN: 11657 HABITANTES 

 

13. Tabla de equipamiento urbano, Elaborada por el equipo 

14. Tabla de equipamiento urbano, 
Elaborada por el equipo 

15. Tabla de equipamiento urbano, 
Elaborada por el equipo 
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15. Plano de equipamiento urbano actual (elaborado por el equipo) 

Elaborada por el equipo 
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5.8.1 Necesidades de equipamiento 
futuras. 

La elaboración de las respectivas proyecciones de equipamiento se realiza contemplando la totalidad de la 
población existente en las cuatro localidades que comprende la zona de estudio (a corto a mediano y largo plazo) 
con la intención de identificar aquellos equipamientos que resultan necesarios en la zona y después conservar 
solamente aquellos que resulten ser prioritarios. 
 
         CORTO PLAZO (AÑO 2022) POBLACIÓN: 28841 HABITANTES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16. Tabla de equipamiento urbano futuro, Elaborada por el equipo 
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MEDIANO PLAZO (AÑO 2025): 30025 HABITANTES 
 
 

 
  

17. Tabla de equipamiento urbano futuro, Elaborada por el equipo 
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LARGO PLAZO (AÑO 2030):  32107 HABITANTES 

 
  

18. Tabla de equipamiento urbano futuro, Elaborada por el equipo 
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5.9  Infraestructura. 
 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
Actualmente no existe conexión de agua potable en 
la zona de estudio debido que las localidades se 
encuentran abastecidas a través de escurrimientos 
subterráneos, los cuales son convertidos en pozos.  El 
agua obtenida de los escurrimientos es de 
características salobres; lo cual únicamente permite 
ser utilizada para lavar trastes, ropa y de higiene 
personal ya que no ha sido tratada previamente. 

 

INSTALACIÓN SANITARIA 
La instalación sanitaria de las cuatro localidades se da 
a partir de canalizaciones con material de albañal de 
concreto, el único punto de desagüe existente para la 
zona de estudio es el Río Cazones. 
Se observa una estrecha relación entre el tipo de 
suelo existente en la zona, su topografía y las malas 
condiciones del sistema de drenaje. 

Poza Rica y las periferias de Tihuatlán son lugares que 
sufren de fugas en el drenaje e inundaciones. 
 
El suelo arcilloso provoca la fractura de tuberías que 
tienen más de 40 años de haber sido instaladas en 
ambos municipios, además de ser de diámetros 
pequeños; provocando que este servicio sea 
insuficiente a la creciente población demográfica. 
 
El drenaje  de  ambos  municipio  es  compartido;  éste 
es utilizado para el desalojo de agua pluvial y 
desechos de materia orgánica. 
La basura de las localidades y los factores 
mencionados anteriormente hace que en época de 
lluvias el drenaje    se azolve y provoque inundaciones 
en colonias donde la pendiente es menor al 1%. 
 
Las áreas con problemas de inundación se encuentran 
principalmente dentro de la ciudad de Poza Rica y las 
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colonias (pertenecientes a nuestra zona de estudio) 
aledañas al Río Cazones. 
El Río Cazones es receptor de contaminantes de dos 
tipos: industrial (refinería petrolera) y doméstica 
(desechos orgánicos). Éste además de ser 
contaminado, como se menciona anteriormente, es 
fuente de abastecimiento natural de agua “potable”. 
 
MATERIALES 

 
La mayoría de las canalizaciones de drenaje son de 
albañal de concreto por ser conexiones antiguas; con 
diámetros desde los 15 cm hasta los 90 cm y alturas 
desde 90 cm a 1.25 m. 
 
Actualmente para la instalación sanitaria, se utilizan 
tuberías de PVC para conexiones domiciliarias con 
diámetros desde 1½ “hasta 8 “. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

Según el mapa “Diagramas Unifilares del Sistema 
Eléctrico Nacional” del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) Dentro de la zona de estudio se 

observa la presencia de una planta de transformación 
eléctrica de  tipo termoeléctrica ubicada en la 
localidad de San Miguel Mecatepec a orillas de la 
carretera Xicotepec de Juárez - Poza Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 34. Diagramas unifilares del sistema eléctrico nacional, 
Fuente: Centro Nacional de control de energía. 
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La planta de transformación eléctrica 
(termoeléctrica) funciona a base de componentes 
como el petróleo y gas natural para la producción de 
la energía. 
 
A partir de ella es llevada a una subestación localizada 
en la localidad aledaña llamada Ricardo Flores Magón. 
La energía después de la subestación es distribuida a 
otras localidades con ayuda de transformadores tipo 
costa o poste y torres de alta tensión. 
 
Se cuenta con alumbrado público el cual no presenta 
problema alguno. 
Finalmente, con ayuda de la siguiente tabla 
presentada y un cálculo involucrando la totalidad de 
las viviendas dentro de la zona de estudio por el 
consumo de éstas empleando como base una 
instalación bifásica de 5000    w indica que el 

abastecimiento actual de este servicio no presenta 
problema alguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

19. Tabla de centrales generadoras 
eléctricas, Fuente: Anuario estadístico 
de Veracruz, INEGI, 2004. 
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16. Plano de instalación hidráulica  (elaborado por el equipo) 

88 
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1 
  

17.  Plano de instalación sanitaria  (elaborado por el equipo) 

0 
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18.  Plano de instalación eléctrica  (elaborado por el equipo) 

0 
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6.0  Vivienda. 
 

La vivienda es un derecho inalienable que le 
corresponde a todo ser humano, es aquel espacio 
ajustado a las necesidades, condiciones, costumbres 
e ideales de todo usuario en donde se le permite a 
este que desarrolle con normalidad cada una de sus 
actividades cotidianas y satisfaga de manera integral 
sus necesidades básicas. Problemáticas económicas, 
así como índices de desempleo son algunos de los 
factores que intervienen en la falta     de accesibilidad 
a las viviendas principalmente o que las condiciones 
de éstas no resulten ser óptimas. 

INVENTARIO 

 

Como se muestra en la tabla anterior, en la zona de 

estudio existen 6375 viviendas habitadas, a partir de 
este dato, las viviendas son clasificadas en 6 tipos: 
 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 
 

TIPO 1: Viviendas con cubierta de lámina, muros de 
madera, con firme de concreto. Se utiliza un sistema 
de vigas de madera. 638 viviendas 
TIPO 2: Viviendas con cubierta de lámina y muros de 
block hueco sin acabados, con loseta en pisos. 1500 
viviendas TIPO  3: Viviendas con losa de concreto 
armado y muros de block hueco sin acabados, con 
loseta en pisos. 3188 viviendas 
TIPO 4: Viviendas con losa de concreto armado y 
muros de 
block hueco con acabados, con losetas en pisos. 1115 
viviendas 

20. Tabla de vivienda, Elaborada por el equipo 
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TIPO 5: Viviendas con losa de concreto armado y 
muros de tabique rojo recocido con acabados, con 
losetas en pisos. 1115 viviendas 
TIPO 6: Viviendas con losa de concreto armado y 
muros de tabique rojo recocido sin acabados, con 
losetas en pisos. 1688 viviendas 
De la vivienda tipo 2 a la 6 se utilizan sistemas de 
marco 
rígidos. 

 

CALIDAD DE LA VIVIENDA 
 
Viviendas habitadas 6375, de las cuales se presenta la 
siguiente tabla con el número de viviendas con 
respecto a su calidad actual. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 21. Tabla de elaboración propia con Ayuda de Datos obtenidos de ITER 
INEGI. 
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19.  Plano de viviendas (elaborado por el equipo) 
0 
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20. Plano de calidad de vivienda (elaborado por el equipo) 

0 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 113 

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE LA VIVIENDA 
 

 

 
PROGRAMA DE VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Tabla de déficit de vivienda, Elaborada por el equipo 

 

23. Tabla de programa de vivienda, Elaborada por el equipo 
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7.0 Deterioro ambiental 
 

El Río Cazones es receptor de contaminantes de dos 
tipos: industrial (refinería petrolera) y doméstica 
(desechos orgánicos) simultáneamente es fuente de 
abastecimiento natural de agua potable de tres 
municipios: Tihuatlán, Coatzacoalcos y Poza Rica. 
Dicha condición de total potabilización es puesta en 
duda a pesar de que esta es conducida a una planta 
de tratamiento debido que la existencia de aguas 
residuales, productos químicos orgánicos, 
hidrocarburos de petróleo, tensos activos y otras 
sustancias sin duda comprometen la seguridad del 
líquido. Por otro lado, los derrames del petróleo a 
cuerpos de agua afectan a los mamíferos marinos a 
través del contacto directo, la inhalación y la ingestión 
del mismo. 
 
En la localidad de Ricardo Flores Magón se encuentra 
una Planta Termoeléctrica que genera electricidad 
mediante la combustión del petróleo, el cual tiene un 

impacto directo en la emisión de contaminantes 
atmosféricos siendo el dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NO) y monóxido    de carbono (CO) 
principalmente. En dicho proceso para consolidar el 
enfriamiento del vapor el cual es expulsado mediante 
turbinas se emplean considerables cantidades de 
agua de mar, la cual retorna a su lugar de procedencia 
con mayor temperatura que la presentada desde un 
principio trayendo como consecuencia gran 
repercusión en seres vivos donde a la mayoría les 
ocasiona la muerte. 

 

Otro de los problemas se da a causa de la agricultura 
y    la ganadería, provocando la erosión del suelo en 
terrenos donde anteriormente eran de carácter 
forestal. 
La presencia de pozos petroleros es parte de la 
contaminación de los escurrimientos subterráneos 
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provocando que sea poco apta para su uso 
doméstico. 

 

La quema del crudo (petróleo) sobrante, favorece la 
contaminación ambiental al expulsar gases tóxicos 
durante el proceso de degradación. 
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8.0 Problemática urbana  
 

Como se mencionó anteriormente las cuatro 
localidades presentan inaccesibilidad de transporte 
público, ya que el traslado dentro de las mismas 
solamente puede realizarse a pie o en bicicletas a 
pesar de la presencia de autobuses o taxis 
provenientes de Poza Rica ya que éstos transitan 
exclusivamente por la carretera federal hacia Tuxpan 
sin adentrarse a las vialidades locales. 

 

Las vialidades locales encontradas en las periferias de 
la zona de estudio se encuentran en mal estado, en 
las cuales en épocas de lluvia se producen 
encharcamientos y dificultan el pase peatonal. 
Otro de los problemas está en la morfología urbana, 
que favorece el tráfico en donde se unen dos o más 
vialidades. El crecimiento poblacional hacia el río es 
una de las causas de la contaminación del río hace 
que su utilización para actividades domésticas sea 
poco viable. 

Las actividades humanas, agrícolas, ganaderas e 
industriales favorecen el deterioro ambiental. 

 

Existe un déficit de equipamiento urbano 
principalmente en las localidades de San Miguel 
Mecatepec y Ricardo Flores Magón, siendo 
principalmente el educativo, sin dejar a un lado el 
déficit de equipamiento de salud y abasto en la zona 
de estudio en general. La calidad de las viviendas 
resulta deficiente principalmente en las periferias de 
la localidad de Ricardo Flores Magón de igual forma 
se observa el estado deplorable de las vialidades ya 
que en su mayoría no están pavimentadas, dicha 
situación también aplica para San Miguel Mecatepec. 

 

La falta de trabajo y la desesperación de las personas 
provoca la devaluación del precio real por terrenos y 
fuerza de trabajo. 
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Las zonas con una densidad de población baja 
tienden a subutilizar la infraestructura y los servicios 
y desarrollarse mínimamente. 
 
La densidad baja que presenta la zona de estudio se 
debe a la falta de empleo y servicios del lugar; 
comparado con la ciudad aledaña de Poza Rica que 
presenta una densidad alta por las fuentes de empleo 
existentes en el lugar (industrias petroleras) y la 
cantidad de población que llega a esa localidad a 
trabajar. 
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21.Plano de deterioro ambiental  (elaborado por el equipo) 

0 
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22. Plano de problemática urbana  (elaborado por el equipo) 

0 
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9.0 Estrategia de desarrollo.  
 
OBJETIVO:  
Generar alternativas socio-económicas a partir de lo 
que marca el “Buen Vivir” para lograr una zona de 
estudio independiente de manera socio-económica 
de Poza Rica. 
Para ello se impulsarán los tres sectores económicos 
sin dejar de lado la parte social, política e ideológica 
que se ven inmersos dentro de los mismo. 
 
ARGUMENTO: 
Plan de Ayala y las localidades aledañas que 
pertenecen a la zona de estudio, actualmente son 
dependientes de Poza Rica, una ciudad que se 
encuentra colindante con el municipio de Tihuatlán. 
La población originaria de la zona de estudio se 
traslada día a día a Poza Rica para satisfacer 
necesidades económicas, de salud, comercio y en 
algunas ocasiones educativas. 

Plan de Ayala y las localidades próximas, aportan 
fuerza de trabajo a Poza Rica y algunas ocasiones 
materias primas que son vendidas en el centro de la 
ciudad. 
 
Para lograr una zona independiente, se proponen 
diferentes técnicas en el ámbito político, económico, 
ideológico y social; mediante el desarrollo de fuentes 
de empleo, salud, educación y abasto que cubran las 
necesidades de la población en los ámbitos ya 
mencionados; esto sin alterar el entorno ambiental en 
el que la zona de estudio se mantiene inmersa, 
fomentando su desarrollo socio-económico. 
 
A partir de lo anterior, se pretende lograr un 
bienestar social (equilibrio entre los sectores 
económicos, entre las relaciones humanas con el 
ambiente, satisfaciendo las necesidades básicas y 
complementarias de la comunidad); evitando que la 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 122 

población se tenga que trasladar a localidades 
próximas con un desarrollo industrial y comercial 
importante, u a otros estados con el deseo de mejorar 
su calidad de vida y la de su familia. 
 
Se intenta implementar una ecología política sobre la 
explotación el extractivismo de los recursos naturales 
sin llegar a la sobre explotación de los mismos y a su 
regeneración. Esta política se basa en una sociedad 
donde conviven los seres humanos con la naturaleza; 
garantizando la sostenibilidad y el bienestar social. 
Así mismo, se persigue generar una serie de técnicas 
que vayan enlazadas entre sí para que el objetivo se 
desarrolle adecuadamente; estas estarán contenidas 
en las políticas de contención, regulación y 
anticipación. 
 
La organización económica debe atender el 
propósito de generar un cambio en lo social, la 
industrialización de recursos naturales y la 
redistribución justa de riquezas, mediante un balance 

ecológico. Esto con el fin de satisfacer las necesidades 
humanas y asegurar la preservación de la 
biodiversidad en la zona de estudio. 
 
Lo anterior por medio de una economía solidaria, 
generando una estructura organizacional en la que 
todos los participantes se apropien del proyecto, 
asociando a hombres y mujeres a un bien común, 
desarrollando así los principios de la economía ya 
mencionada, que son solidaridad, fraternidad y 
trabajo. 
 
Se mantendrán políticas de contención, regulación y 
anticipación a corto, mediano y largo plazo. Las tres 
políticas consisten en desarrollar los tres sectores 
económicos en diferentes grados; aplicando el ámbito 
social, político e ideológico en cada uno de ellos. 
 
Dentro de estos 4 ámbitos (político, económico, social 
e ideológico) se van a desenvolver los programas y 
políticas propuestas. 

 
 
 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 123 

 
 
  

Esquema de desarrollo económico, Elaborado por el equipo 
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9.1 Estructura urbana propuesta 
 

Se propondrá una serie de elementos a nivel urbano 
que permitan que la estrategia de desarrollo se 
cumpla; logrando un bienestar social y un equilibrio 
ambiental. 
 

ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN URBANA FUTURA 
 
De acuerdo con las necesidades y problemáticas que 
presenta la zona de estudio, se propone lo siguiente 
para su solución: 
 
Se propone la creación de centros de barrio que 
permitan la integración urbana para cada una de las 
localidades que componen la zona de estudio, 
generando con ellos cambios socioeconómicos 
apuntando al sentido de pertenencia y generación de 

actividades económicas y administrativas en las 
zonas. 
 
A su vez, se propone la unificación y rehabilitación de 
la imagen urbana del lugar, retomando la tipología 
constructiva, relación vanos con macizos de acuerdo 
con el género de edificio y restablecer algunas 
fachadas con murales que tengan un significado 
histórico en el lugar como es la cultura Totonaca. 
 
Y los colores de ésta reflejadas en las fachadas como 
es el color rojo, blanco, amarillo, verde, naranja y café. 
 
Se intentará captar la atención del turismo a través 
del mejoramiento de la imagen y la estructura urbana 
de la zona de estudio. 
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TRAZA URBANA 
 
Para dar respuesta a los problemas de tráfico y caos 
vial que se generan por la falta de accesos y salidas a 
la   vialidad   principal (Carretera   Viaducto la 
Providencia) desde las diferentes localidades que 
pertenecen a la zona de estudio. 
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VIALIDAD Y TRANSPORTE 
 
En cuanto a vialidad, se propone la colocación de 
pavimentos permeables (ecocreto /adoquín) en 
vialidades que actualmente no se encuentran 
pavimentadas, así como también en las vialidades 
nuevas. 
 
Como se había visto en el diagnóstico urbano, las 
rutas   de transporte de taxis son encontradas sólo en 
vialidades principales como en la Carretera Viaducto 
la providencia. 
Al ser localidades pequeñas, se propone estaciones y 
subestaciones de bicicletas y bicitaxis que permitan la  

facilitación del transporte de las personas desde la 
vialidad principal a sus respectivas viviendas. 
El préstamo de las bicicletas se propone a partir del 
uso de la INE. 
 
Se propone abrir nuevas vialidades y circuitos que 
permitan la accesibilidad de la población de las 
diferentes localidades a esta vialidad y sus posibles 
salidas. 
 El circuito propuesto se da a partir de la unión de 
diferentes vialidades ya existentes y el mejoramiento 
del tratamiento de la vialidad.
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SUELO 
 
Por las condiciones del medio físico natural del suelo, 
se propone el cambio de uso de suelo Ejidal al uso de 
suelo urbano-industrial, urbano-habitacional y 
urbano-mixto (ver plano de la propuesta urbana), 
para la ubicación de industrias, equipamientos y 
zonas habitacionales. 
 
Sin dejar de lado el uso de suelo para conservación y 
amortiguamiento en dónde se desarrollan actividades 
recreativas y pasivas (leer programas de desarrollo).  
En el suelo de conservación se mantendrán especies 
que se encuentran en peligro de extinción 
pertenecientes a la flora y a la fauna nativa del lugar, 
como es 
 
Y a su vez, se destinará una parte del suelo para uso 
agrícola de la zona (ver plano de propuesta urbana) 
que de igual manera servirá como zona de 
amortiguamiento. 

 
INFRAESTRUCTURA 
 
Se propone la utilización de sistemas de captación de 
agua pluvial por vivienda y de tratamiento de aguas 
residuales, creación de plantas de tratamiento y la 
transformación de energía limpia a través de parques 
eólicos. 
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EQUIPAMIENTO 
 
Considerando los niveles de servicio de las 
localidades, las necesidades de la población y el 
objetivo de la estrategia de desarrollo, se propone lo 
siguiente: 
 
En San Miguel Mecatepec y Ricardo Flores Magón 
(nivel de servicio/concentración rural) un centro de 
Salud Rural, Plaza de usos múltiples (tianguis), 
cementerio, basurero municipal, plaza cívica, módulo 
deportivo y una casa de la cultura. 
 
En Totolapa (nivel de servicio básico) un centro de 
salud rural, plaza de usos múltiples, cementerio, 
basurero municipal, plaza cívica, módulo deportivo, 
casa de la cultura y secundaria técnica. 
 
En Plan de Ayala (nivel de servicio intermedio) un 
hospital general, mercado público, Biblioteca pública 
municipal, museo local, centro de capacitación para el 
trabajo, instituto tecnológico agropecuario, 
universidad estatal, cementerio, basurero municipal, 

central de bomberos, central de autobuses, central de 
servicios de carga, parque urbano, cine, alberca y 
gimnasio deportivo. 
 
La integración de equipamiento que permita la 
recreación activa y sana en jóvenes puede ayudar a 
contribuir en la construcción de un ambiente más 
sano y a reducir parte de la inseguridad. 

 
VIVIENDA (lotificación) 
 
A partir del resultado de viviendas necesarias, se 
hace el diseño de una lotificación, planteada a 
manera de ejemplo, en un terreno baldío ubicado 
entre la carretera Viaducto la Providencia y la calle Río 
Tuxpan, a un costado de Diconsa. 
 
Para el diseño de lotificación se consideró el número 
de viviendas necesarias, así como elementos 
condicionantes y determinantes del lugar; como: 
clima, asoleamiento, topografía, normas y 
reglamento, entre otros. 
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En la lotificación se respetan los 20 metros mínimos 
que marca la Ley De Caminos, Puentes Y 
Autotransporte Federal en su artículo segundo, para 
seguridad al crear un asentamiento. 
 
De la superficie total del terreno (86000m2) se 
considera el 60% (51600m2) del mismo como área 
lotificable, para la elaboración de viviendas, el 20% 
(17200m2) para vialidades, 10% (8600m2) para áreas 
libres, de las cuales un 20% (1720m2) está 
concentrado en un sólo lugar y el otro 10% (8600m2) 
para áreas de donación (equipamiento). 
 
La lotificación está compuesta por 2 lotes tipo, uno 
de 88 m2 y el segundo de 90 m2. 
 
Para el diseño de las viviendas, se realizó un estudio 
de los cajones salariales   de la zona de estudio, lo 
cual nos permitió seleccionar el género de vivienda 
unifamiliar para los diseños.  
 

Se consideró la tipología de vivienda del lugar, clima, 
asoleamiento, vientos dominantes, cajones salariales 
y el reglamento de construcción que define el 
porcentaje de áreas libres y de construcción mínimo 
para asignar.   
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VIVIENDA TIPO 1. 
 
Esta vivienda cuenta con dos niveles, una superficie 
de desplante de 58 m2, 114 m2 de construcción y 32 
m2 de área libre. 
 
La vivienda está conformada por 3 recamaras para 5 
usuarios/operarios, un baño completo en la planta 
alta, cocina y sala-comedor en la planta baja. 
 
Retomando las costumbres del lugar, cuenta con un 
pórtico que permite disminuir la incidencia solar y el 
calor al interior de la vivienda, este también puede ser 
utilizado para convivencia familiar como 
normalmente son usados en la zona de estudio. 
 
Tiene un huerto para el cultivo de calabaza, papaya, 
chiltepín y jitomate cherry; así como también 
presenta un gallinero para gallinas ponedoras y un 
gallo. Esto con el fin de tener productos para el 
consumo propio. 

 
Por reglamento se consideró el espacio para un cajón 
de estacionamiento y el 30% de área libre. 
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VIVIENDA TIPO 2. 
 

Esta vivienda está diseñada con un sólo nivel de 55.40 
m.² de construcción, en un terreno de 88m.² y un área 
libre de 32.6m.² 
 
Tiene 2 habitaciones, una de 11.85m.² y otra de 
14.30m.², éstas para albergar a 5 personas en total, a 
su vez, está compuesta por un baño completo y que 
sirve al área privada y pública, en la que se encuentra 
una sala, que conecta con una cocina-comedor. 
También tiene dos áreas libres, en la primera se 
encuentra un espacio para un auto, así como un 
pequeño pórtico que es común en esta región. 
 
Del mismo modo se planteó un pequeño jardín y 
huertos verticales, en los que se recolectarán 
productos típicos de la región. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

IMAGEN 35. Vivienda tipo, Fuente: Elaborado por el equipo. 
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DETERIORO AMBIENTAL 
 
Para contrarrestar el deterioro ambiental, se 
propone la reforestación en la zonas destinadas a uso 
de suelo de conservación y amortiguamiento (ver 
plano de propuesta urbana), utilizando las especies 
en peligro de extinción (flora) para la limpieza del aire. 
 
A su vez, la propuesta de captación y tratamiento de 
aguas residuales que permitan mantener el ciclo del 
agua sin interrumpirla aún haciendo uso de ella en las 
actividades humanas. 
 
Es importante generar plantas de tratamiento con la 
capacidad de tratar el agua del Río Cazones que 
presenta contaminación doméstica e industrial. 
 
Estas plantas de tratamiento para la limpieza 
específica del Río Cazones. 
 
PROYECTOS NECESARIOS 
 

Los siguientes cinco proyectos a proponer, cumplen 
con el objetivo de la estrategia de desarrollo ya que 

a partir de ellos se da resultado a un bienestar social, 
tomando como referencia el “Buen Vivir” que plantea 
el equilibrio entre los sectores económicos, las 
relaciones sociales y el medio ambiente. 
 

1. UNIVERSIDAD: 
 

En dónde se impartan carreras como ingeniería 
química, química en alimentos, biología, turismo, 
ingeniería en energía eólica e ingeniería en 
agronomía. Carreras que son útiles para el 
cumplimiento de la estrategia de desarrollo. 
 

2. ECOPARQUE: 
 

Permite la elaboración de talleres didácticos en dónde 
se les hable a la población y a los turistas de la 
importancia del cuidado de la flora y fauna; el ámbito 
laboral al igual que las industrias será por medio de 
colectivos y la economía solidaria; trayendo consigo la 
parte educativa-social para la zona de estudio así 
como la parte económica. 
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3. PLANTA DE TRATAMIENTO: 

 
Creación de plantas de tratamiento que permitan 
contribuir y/o continuar con el ciclo natural del agua 
aún siendo utilizada para las actividades humanas. 
La planta de tratamiento contribuye en el equilibrio 
ambiental sin dejar de lado el bienestar social. Es 
capaz de otorgar agua en edificaciones para poder 
realizar actividades productivas y cotidianas que son 
para el ser humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se proponen dos proyectos que tienen 
potencial industrial. 
 
Debido a que en el mediano plazo se propone el 
desarrollo de la industria, la transformación industrial 
de materia prima y la rediversificación del campo, 
éstas ecológicas tienen un gran potencial de ser 
desarrolladas, pues son de productos que se han 
dejado de producir en la zona de estudio; a su vez 
proporcionarán, mediante una organización basada en 
la economía solidaria, a través de cooperativas, se 

pondrá en práctica lo aprendido en el corto plazo con 
respecto a la economía ya mencionada, optimizando 
así el recurso económico obtenido en las ecológicas, 
beneficiando a los participantes. 
 
Esto sin olvidar, ser siempre amigable con el ambiente, 
utilizando el recurso natural sin generar 
sobreexplotación del mismo. 
Se considera que estas ecológicas tienen potencial ya 
que aparte de regirse por la organización ya 
mencionada, son frutos poco comunes en el mercado, 

IMAGEN 36. Planta de tratamiento, Fuente: Google Imágenes. 
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por lo que al presentar un producto innovador a la 
población no nativa de la zona de estudio y al no existir 
competencia existente, su introducción al mercado no 
solo nacional, sino internacional, se facilitará. 
 

4. ECOLÓGICA DE OJOCHE:  
El Ojoche es un árbol del cual se puede producir harina 
negra para la elaboración de pasteles,galletas,etc. La 
harina se extrae de sus semillas molidas. 
El Ojoche tiene un alto contenido de proteínas, casi 
parecido a la carne, así como también contiene una 
alta cantidad de ácido fólico, zinc, calcio, fibra, hierro, 
potasio, vitaminas A,B,C y E. Todo esto puede 
contribuir a la solución de la desnutrición que hay en 
Veracruz. 
Tiene un sabor similar al chocolate y puede ser 
utilizado como sustituto de café. 
Científicamente está comprobado que puede ser 
utilizado para la transformación de energía como un 
biocombustible (Fuente: Conacyt). 

Otro de sus usos puede ser en la posible elaboración de 
fármacos contra la diabetes y el asma. Y su madera 
tiene uso en la construcción. 
 
5. ECOLÓGICA DE CHICOZAPOTE: 

El chicozapote puede ser utilizado para la elaboración 
de fármacos contra la hipertensión y actúa en la 
disminución de triglicéridos y colesterol en la sangre. 
Con él se pueden crear antibióticos. 
Con la resina de la corteza se puede elaborar el chicle 
el cual es biodegradable. La extracción de la resina no 
afecta en la vida del árbol. En su degradación es 
ocupado como fertilizante en compostajes. 
Por su fruto puede ser usado en postres, nieves y 
mermeladas. 
AsÍ también su fruto puede ser ocupado para la 
elaboración de cremas que prevengan o reduzcan el 
envejecimiento de la piel. 
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9.2 PROGRAMAS DE 
DESARROLLO.  

 
En este plazo nos concentraremos en el cultivo de 
materia prima, sin dejar de lado los otros sectores. 
 
En el sector primario se incentivará el campo 
mediante programas de tecnificación del mismo, 
manteniendo la producción de plátano, calabaza, 
jitomate cereza, aguacate, chile (chiltepín), mango, 
coco, sandía, melón, papaya, limón y naranja. 
 
En el sector secundario se dará paso a una 
transformación artesanal de los productos primarios; 

como pueden ser la elaboración de salsas, mermeladas, 
nieves y ungüentos. 
 
En el sector terciario, se impulsará el comercio local de 
manera formal a través de locales comerciales; además 
de comenzar a traer el turismo a la zona a través de 
centros ecoturísticos, los cuales estarán ligados con el 
comercio. Se presentarán especies de flora y fauna que 
estén en peligro de extinción y recorridos en bicicleta 
que puedan ser un atractivo, retomando la vista del Río 
Cazones. 
 

 
2022 

1. Se dotará de infraestructura, servicios y de 
equipamiento (salud, abasto y educación). 
 
2. Se dará mejoramiento y mantenimiento urbano 
a la zona; así como el cumplimiento de programas 
de viviendas. 
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3. Se dará capacitación en el sector primario y 
secundario. 

 
 
 

 
PROGRAMA DE SERVICIOS: 
 

 
 

 

 

  

24.Programas de desarrollo, Elaborados por el equipo 
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En ambos sectores se les dará una capacitación previa 
en donde se les de técnicas de extracción de recursos 
manteniendo un equilibrio en la biodiversidad; así 
como también les hablará de la importancia de 
trabajar en colectivos manteniendo un balance social, 
inculcando valores como la solidaridad, fraternalidad, 
honestidad, responsabilidad, etc. 

 
En este plazo nos concentraremos en la 
transformación industrializada de las materias 
primas, sin dejar de lado los otros sectores. 
 
En el sector primario se fomentará el cultivo mediante 
programas de re-diversificación de frutos como la 
Pitaya, Jobo, Ojoche y Chicozapote que se han ido 
perdiendo con el tiempo y que tienen potencial en la 
transformación agroecológica. 
 
En el sector secundario se dará paso a una 
transformación agroecológica de los productos 
primarios mediante la creación de ecológicas de 
diversos productos, como lo son: cítricos, mermeladas, 
salsas, dulces, cuidado personal, harinas, botanas y 
helados; permitiendo así, darle un valor agregado al 
producto para su comercialización. 
 

25.Programas de desarrollo, Elaborados por el equipo 
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Finalmente, en el sector terciario se crearán centros 
de abastos y mercados que permitan la 
comercialización a gran escala con localidades 
aledañas. 
 

 

 

 

 
2025: 
 

1. Se abrirán programas de investigación, donde se 
incentive a universitarios egresados, a participar 
en investigaciones de industrialización y 
mejoramiento de especies. 

 
2. Se vinculará el sector primario con las actividades 

de transformación, otorgando fuentes de 
empleo. 

 
3. Formación de cooperativas y comercio a nivel 

local y estatal. 
 
 

26.Programas de desarrollo, Elaborados por el equipo 
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En este plazo nos concentraremos en el comercio al 
exterior y la incentivación del turismo, sin dejar de lado 
los otros sectores. 
 
En el sector primario se continuarán con la producción 
de la Pitaya, Jobo, Ojoche, Chicozapote, Mango, Melón, 
Sandía, Calabaza, Papaya, Aguacate, etc. 
 
En el sector secundario se continuará con la 
transformación industrializada de los productos 
primarios. 
 
En el sector terciario se creará equipamiento de 
abasto, comercio a nivel local, regional y estatal que 
permitirá la comercialización de los productos 
transformados impulsando mediante cooperativas el 
comercio exterior. 
Así también se incentivará el turismo mediante centros 
ecoturísticos que aprovechen la vegetación existente y 
el remate visual del río y además sirvan como zonas de 

27.Programas de desarrollo, Elaborados por el equipo 
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amortiguamiento, estos buscan salvaguardar los 
recursos naturales, fomentando un crecimiento 
social, cultural y económico al ser atractivos turísticos, 
tendrán como objetivo la realización de actividades 
recreativas de apreciación y reconocimiento de la 
naturaleza de la zona mediante el contacto con la 
misma y a través de talleres donde se realizarán 
actividades y ponencias relacionadas con la 
preservación del medio ambiente, concientizando así 
a foráneos y locales. 
 
Otras de las actividades propuesta son recorridos en 
donde puedan observar la flora y fauna existente y la 
importancia de mantener el ecosistema en equilibrio, 
al final de éstos se encontrarán locales comerciales 
que ofrecerán productos endémicos de la zona de 
estudio, en los que las parte de las ganancias serán 
utilizadas para el rescate de flora y/o fauna endémica 
del lugar y que se encuentran en peligro de extinción, 
como es el caso del ojoche, chicozapote, ceibas, 
serpiente coralillo, armadillos, osos hormigueros, 
iguanas negras, serpiente cuatro narices, etc. 
 

Así como también realización de juegos como tirolesa, 
rápel, gotcha, recorridos a caballo, entre otros. 
 

 
2030: 

 
1. Cumplimiento de programas de vivienda 

necesarias, de mantenimiento y de 
mejoramiento. 
 

2. Mantenimiento y abastecimiento de 
infraestructura en zonas nuevas. 

 
3. Mantenimiento de los pavimentos de vialidades 

y del transporte. 
 

4. Creación de nuevas rutas comerciales y de 
transporte. 

 
5. Se incentivará el comercio a nivel nacional e 

internacional 
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28.Programas de desarrollo, Elaborados por el equipo 

 

29.Programas de desarrollo, Elaborados por el equipo 
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03 
EL 
PROYECTO. 
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10. AGROINDUSTRIA DE 
CAUCHO.  
JUSTIFICACIÓN: 

Dentro de la estrategia de desarrollo se plantean 
diferentes proyectos que integren los tres sectores 
económicos y ataquen los principales fenómenos que 
se dan en la zona de estudio como: la falta de empleo 
formal, salarios bajos, extractivismo, abandono del 
campo, la devaluación del precio real en la venta de 
productos de materia prima, teniendo ganancias 
mínimas como resultado; lo que conlleva otros 
fenómenos sociales como la delincuencia y una mala 
calidad  de vida. 

En estas alternativas se encuentra la agroindustria de 
caucho biodegradable, que logra generar alternativas 
de empleo formal, erradicar con los salarios mal 
pagados y la venta a bajo costo de los productos. 

Esto a partir de la diversificación del campo y la 

reintroducción del árbol del caucho (especie endémica 
del lugar); así como la transformación del látex en 
placas de caucho agregando un plusvalor y logrando 
una competencia dentro del mercado por sus múltiples 
ventajas ante la fabricación del caucho sintético. 

Además de atacar directamente la falta de empleo 
formal y el problema de los bajos salarios, 
indirectamente la agroindustria de caucho 
biodegradable es capaz de contribuir a la disminución 
de la delincuencia organizada ya que como se ha visto 
en el diagnóstico, la gente de la zona de estudio acude 
a ésta por la desesperación de la falta de ingresos para 
solventar sus necesidades económicas. 
Como se puede revisar en el diagnóstico, los empleos 
formales existentes que son encontrados en Poza Rica, 
una localidad aledaña, son desarrollados a nivel sector 
privado; trayendo consigo el extractivismo de 
recursos nacionales, salarios bajos y la explotación de 
los trabajadores; Esto sin beneficiar a la población, 
llevando las ganancias al extranjero, es por esto que la 
agroindustria de caucho biodegradable es un proyecto 
de carácter nacional en el que se impulsa una nueva 
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forma de organización para los trabajadores a través 
de relaciones de colaboración y la extracción y 
transformación de la materia prima endémica del 
lugar, favoreciendo a la población de la zona de 
estudio y la economía a nivel nacional. Evidentemente 
no es una industria en aislado la que resuelve los 
problemas, pero si el modelo que se vaya impulsando 
con diversos productos en la zona y la región. 
 
La agroindustria de caucho biodegradable forma 
parte de uno de los proyectos prioritarios 
mencionados en la estrategia de desarrollo. 
 
Aparece en el mediano plazo y trabaja con la materia 
prima reintroducida en el lugar, transformándola en 
losetas de caucho para su comercialización. 
 
El proyecto transformador conforma un nuevo 
modelo laboral y educativo en donde su forma de 
organización parte de las relaciones de colaboración 
entre los empleados como se menciona 

anteriormente. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

ASPECTOS TÉCNICOS: 

Para la elaboración de las placas de caucho el 
procedimiento que debe seguirse es el siguiente: 
 

1.Extracción del látex: En donde 3 empleados de 
manera manual se van a encargar de hacer tres 
cortes diagonales en la corteza con la ayuda de una 
regla para la extracción del látex, aquí se hará un 
soporte a la corteza con la finalidad de sostener una 
cubeta en donde será recolectado el látex. 
El primer trazo de corte diagonal debe estar a un 
metro del nivel de piso. 
Mientras un empleado traza, otros dos sujetan las 
reglas. Después uno de los 3 realiza el corte en la 
corteza y los otros arman el soporte para la cubeta. 
En este paso se requiere una regla de madera, un 
cuchillo afilado y una cuña. 
Este proceso tiene una duración de 10 minutos por 
árbol. 

2.Producto entrante: Una vez recolectado el látex, 
será llevado a la zona de producto entrante en 
donde a través de mangueras y bombas se vaciará 
en tanques horizontales de polietileno de alta 
densidad, marca “Tecno-tanques” con capacidad de 
10,000 L, estos son especiales para el 
almacenamiento y distribución del látex (sustancias 
mayores a una densidad de 1.2 kg/dm3) . 
 
Los tanques incluyen un medidor inalámbrico que 
permite contar la cantidad de litros entrantes y 
salientes. No deben estar expuestos a la interperie, 
se requiere estar colocados sobre un firme de 
concreto con mínimo 15 cm de espesor. 
 
Las tuberías de conexión entre tanques deben ser 
de polietileno de alta densidad con diámetros de 
18”. 
 

3.Purificado: En este paso, se vaciará en el látex a 
través de tuberías de polietileno de alta densidad de 
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18” y bombas de 2 hp, en una cisterna de 
elaboración artesanal, cubierta por una malla para 
cernir arena, en donde partículas del ambiente se 
detengan y el látex quede limpio de partículas. 
En este paso se utilizará un sensor líquido 
inalámbrico, en donde se va a medir la cantidad de 
producto entrante a la cisterna. 
 
 

4.Coagulado: Una vez purificado el látex, se 
trasladará a otra  cisterna de concreto armado, de 
igual manera que la anterior, a través de tuberías de 
polietileno de alta densidad de 18” y una bomba de 
2 hp, en donde ya contados los litros de látex 
entrantes con un sensor inalámbrico, los empleados 
se encargarán de colocar a través de goteros, ácido 
acético. (1ml de ácido por 1 L de látex). 
 
Esta cisterna llevará un aditivo especial para la 
resistencia química. 
 
 

5.Mezclado: Ya colocada la cantidad necesaria de 
ácido, la solución será llevada a una mezcladora a 
través de tuberías de CPVC (cloruro de polivinilo 
clorado) y una bomba de 1HP para homogenizar la 
solución obtenida. La mezcladora que se utiliza es de 
eje horizontal tipo tambor marca WAM México. 
Tiene la capacidad de mezclar hasta 2 toneladas por 
hora. 
 
6.Laminado: Cuando termine el procedimiento 
de mezclado, la solución será llevada a través de 
tuberías de CPVC a moldes de acero inoxidable 
de 2 mx 50 cm x 2m. 

 
7.Secado: Una vez que se tengan los moldes 
con la solución, serán llevados por empleados a 
los hornos deshidratadores marca Lobo Hornos 
Industriales, las placas base comenzarán a 
endurecerse. 
 
Se utilizará un horno tipo túnel de 8m x 4m con 
un sistema de combustión libre de gases. 
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Es capaz de deshidratar 30 toneladas en 34 
horas. Este horno debe tener conexión a un 
sistema bifásico. 

 
8.Cortado y empaquetado: Ya formadas las 
placas base, serán cortadas a las medidas 
comerciales (esto se hará de manera manual). 
Cuando se tengan las placas cortadas se llevarán 
al área de empaquetado en donde se guardarán 
en cajas de cartón de 51cm x 51cm x 20 cm para 
después poder distribuirlas. 
 
Todas las tuberías deberán ir sujetadas a techo. 
Tan sólo para la producción nacional se requiere 
28 000 toneladas de caucho de manera anual.1 
Por el tipo de procedimiento, maquinas 
requeridas y cantidad de mano de obra, se 
pretende cubrir únicamente el 24% de la total 
nacional. 
 
Un árbol de caucho produce 3 Lts/hora de látex, 
600 árboles producen 1800 L/hora. 2 
 
 
 

Una placa base de 2 m x 50 cm x 2cm requiere 4 L 
de látex, ésta llega a pesar 12 kg. 3 Se pueden 
producir 450 placas base por hora. En la 
agroindustria se plantean 2 turnos de 8 horas cada 
uno, obteniendo 7200 placas al día,36000 
semanales (5 días a la semana de trabajo), 144 000 
placas al mes y 1 728 000 placas al año. 

 

ASPECTOS DE MERCADO: 

Las placas base de 2x.50x.2 cm serán cortadas en 
placas de 50x50x2 cm. para ser comercializadas 
como pavimentos eficientes en restaurantes, 
espacios recreativos para infantes, gimnasios, salas 
de espera, ascensores, pabellones, entre otros 
usos. 
 
Las placas bases se venderán en su medida original 
como paneles insonorizantes y/o cimbras para 
acabado aparente. 
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Las marcas con las cuales deberá competir son 
pocas y poco reconocidas, por lo cual será un poco 
mas sencillo introducirse en el mercado al ofrecer 
un producto de la misma calidad que el sintético, 
con múltiples beneficios y a un menor costo ($5,000 
por m2). 
El precio y la marca con la cual competirá 
principalmente es: 
 
-UNIMAT, $6,500 por m2 (4 piezas de 
50x50x2.5cm) 
 
Para generar competencia en el mercado, el costo 
del proceso nos da para que las placas de caucho se 
vendan a menor costo a comparación de el precio 
que ofrece la marca UNIMAT; esto sin afectar las 
ganancias, el pago de cada uno de los 
financiamientos, salarios, entre otros como se 
puede ver en la parte de la viabilidad. Una de las 
ventajas que tienen las placas de caucho con 
fabricación natural de acuerdo con lo que menciona 

el CONACYT, es que ofrece la misma resistencia que 
las placas de caucho sintético; pero a diferencia de 
las últimas, las placas de fabricación natural son 
biodegradables. Al ya no tener uso o pasar su 
periodo de vida, pueden ocuparse como 
compostaje. 4 
 
 
 
 

 

- 1 INDUSTRIA DEL CAUCHO, Consumo anual por región, 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Texto 
sOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/80.pdf, Consultada el día 30 de Enero del 
2019 a las 20:30 hrs. 

 
- 2CAUCHO NATURAL, https://www.textoscientificos.com/caucho/natural, 

Consultada el día 30 de Enero del 2019 a las 15:30 hrs. 
 

- 3 PROCESO DEL CAUCHO, https://www.quiminet.com/articulos/los-
agentes-peptizantes-en-el- proceso-del-caucho-16241.htm, Consultada 
el día 30 de Enero del 2019 a las 17:00 hrs 

 
- 4 Propiedades Físicas y Biológicas del Caucho, Disponible en 

https://www.textoscientificosconacyt.com/caucho/natural, 

Consultada el día 5 de Febrero del 2019 a las 18:30 hrs. 

-  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/80.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/80.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/80.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/80.pdf
https://www.textoscientificos.com/caucho/natural
https://www.quiminet.com/articulos/los-agentes-peptizantes-en-el-proceso-del-caucho-16241.htm
https://www.quiminet.com/articulos/los-agentes-peptizantes-en-el-proceso-del-caucho-16241.htm
https://www.quiminet.com/articulos/los-agentes-peptizantes-en-el-proceso-del-caucho-16241.htm
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VIABILIDAD:

ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS: 
C O S T O D E L       T E R R E N O 

 COSTO POR M2 M2 DEL TERRENO COSTO TOTAL 

Predio $500 12000 m2 $6,000,000.00 

30. Tabla . ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL SITIO 

 
C O S T O    D E L     I N M U E B L E 

 
INMUEBLE COSTO POR M2 SUPERFICIE COSTO TOTAL 

Nave Industrial $3,342.00 1200m2 $4,010,400.00 

Administración $2,500.00 400m2 $1,000,000.00 

Aulas $1,500.00 300m2 $450,000.00 

Comedor $4,500.00 266m2 $1,197,000.00 

Bodega $800.00 330m2 $2,640,000.00 

Estacionamiento $500.00 595m2 $297,500.00 

Patio de maniobras $500.00 800m2 $400,000.00 
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Circulaciones $500.00 1000m2 $50,000.00 

  
Recreación $500.00 1725m2 $862,500.00 

Áreas Verdes $220.00 5384m2 $1,184,480.00 

TOTAL  12000m2 $12,091,880.00 

Tabla 31. ELABORACIÓN PROPIA CON COSTOS PARAMÉTRICOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN PRISMA COST 
 

C O S T O S    A D I C I O N A L E S 
GASTOS ADICIONALES PORCENTAJE TOTAL 

Obra Exterior 15% $1,813,782.00 

Urbanización 15% $1,813,782.00 

Trámites y licencias 7% $846,432.00 

Gastos notariales 8% $967,351.00 

Imprevistos 15% $1,813,782.00 

I.V.A 16% $1,934,700.00 

 TOTAL $9,189,829.00 

 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 156 

M A Q U I N A R I A 

 
EQUIPO COSTO CANTIDAD TOTAL 

Laminadora 
 

“PACK-MACH” 

$80,000.00 2 pzas $160,000.00 

Cortadora 
 

“PACK-MACH” 

$55,000.00 2 pzas $110,000.00 

Horno 
 

“LOBOS HORNOS INDUSTRIALES” 

$130,000.00 3 pzas $390,000.00 

Mezcladora 
 

“WAM-MÉXICO” 

$100,000.00 1 pzas $100,000.00 

Banda transportadora 
 

“TYRSA” 

$10,000.00 1 pzas $10,000.00 

Empacadora 
 

“TYRSA” 

$60,000.00 2 pzas $120,000.00 

Etiquetadora 
 

“TYRSA” 

$45,000.00 1 pzas $45,000.00 
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Tanque de 

almacenamiento 

“TECNO-TANQUES” 

$35,000.000 2 pzas $70,000.00 

Bomba 1 HP 
 

“EVANS” 

$3,200.00 1 pza. $3,500.00 

Bomba 2 HP 
 

“EVANS” 

$3,600.00 1 pza. $3,600.00 

Tubería de PVC 2” 
 

“TREVISA” 

$110.00 (6 metros) 18 m $1980.00 

Cisterna prefabricada 
 

“ROTOPLAS” 

$27,000.00 2 pzas $54,000.00 

  TOTAL $1,068,080.00 

                              Tabla 33. ELABORACIÓN PROPIA CON CATÁLOGOS DE MAQUINARIA TIPO (CONSULTAR EN ANEXO) 

Para producir una placa base de 2mx50cmx2cm que pesa un kilo, se    
requiere lo siguiente: 4L de látex, 4L de agua y 40 ml ácido acético. 
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PRODUCTO INSUMO TOTAL COSTO UNIDAD GASTO ANUAL 

Látex 1728 m3 $2,000.00 m3 $3,456,000.000 

Agua 1728 m3 $10,000.00 m3 $17,280,000.00 

Ácido Acético 2.5 m3 $63,000.00 m3 $157,500.00 

  TOTAL $20,893,500 

                                            Tabla 34.  ELABORACIÓN PROPIA CON COSTOS COMERCIALES 

 

Al sumar los gastos necesarios para iniciar el 
proyecto, se obtiene un costo inicial anual de 
$49,243,289.00.  
 
Para el financiamiento, SAGARPA a través de su 
programa “Fondo de Capital para el Desarrollo 
Social”, puede otorgar el 30% ($14,772,986.70) a un 
plazo para pagar de 15 años (180 meses) y SEDESOL 
financiará el 20% ($9,848,657.80) del proyecto con 
su programa “Opciones Productivas” a un plazo para 
pagar de 10 años (120 meses) y NAFIN, otorgará el 
50% ($24,621,644.50) a un plazo de 2 años (24 
meses). 

 

 

 

 

 

 

 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 159 

REQUISITOS DEL PROYECTO POR 
PROGRAMA: 
 
SAGARPA “Fondo de Capital para el Desarrollo 

Social”: 
 
-Los solicitantes del crédito deberán tener el objetivo 
de consolidar proyectos de negocio que tengan como 
propósito el desarrollo de actividades productivas de 
bienes y/o servicios. 
-Deberán conformar grupos solidarios de mínimo 5 
personas. 
-Los proyectos deberán ser colectivos. 
 
Requisitos generales: 

Ubicar el módulo correspondiente a la demarcación 
territorial del solicitante y entregar: 

 
1. Identificación Oficial Vigente con fotografía: 

Credencial para votar, Cédula profesional o 
Pasaporte 

 

2. Constancia de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 

 
3. Comprobante de domicilio vigente. 

 
4. Comprobante de capacitación con vigencia 

máxima de un año. 
 

5. Solicitud de crédito 
 
Requisitos específicos: 
 

1. Acta constitutiva completa, legible, 
debidamente certificada o protocolizada. 

 
2. Nombramiento de la persona que tenga la 

representación común de la organización social 
que habrá de gestionar la solicitud de crédito. El 
nombramiento deberá contener la siguiente 
información: 

 
3. Nombre y firma de todas las personas 
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integrantes de la Sociedad Cooperativa. 
 

4. Nombre completo de la persona que tenga la 
representación común 

 
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la 

persona que tenga la representación común. 
 

6. Domicilio de la persona que tenga la 
representación común. 
 

 
SEDESOL “Opciones Productivas”: 

 
1. Los proyectos deben ser sostenibles. Siendo 

ejemplo de la sostenibilidad ambiental y 
económica. 
 

2. Los solicitantes deberán ser personas dedicados 
a la agricultura, en condiciones de pobreza con 
deseos de emprender. 
 

3. El proyecto debe ser de carácter productivo que 
permita el desarrollo económico y social. 

 
4. El proyecto deberá tener un espacio de 

educación media superior tecnológico. 

 
REQUISITOS GENERALES: 
 
1. Contar con el folio de pre-registro que obtendrá en 
el sitio de la Secretaría de Desarrollo Social: 
http://opciones.sedesol.gob.mx. 
 
2. Entregar formato de solicitud. 
 
3. Acreditar identidad del representante legal o social 
y de los solicitantes. 
 
 4. Presentar comprobante de domicilio. 
 
5. Estar al corriente respecto a su calendario de 
capitalizaciones, en caso de haber recibido apoyos 
previos de este Programa. 

http://opciones.sedesol.gob.mx/
http://opciones.sedesol.gob.mx/
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 6. Contar con un proyecto de inversión que presente 
viabilidad técnica, financiera y de mercado. 
 
7. Que los ingresos de los solicitantes estén por 
debajo de la línea de bienestar. 
 
8.Cumplir con Criterios Ambientales para Proyectos 
Productivos. 
 
8. Contar con mercado. 

 
9. Contar con un proceso previo de incubación de 

proyectos. 
 
10. Contar con aportaciones en efectivo o créditos 

complementarios para el desarrollo del proyecto, 
cuando éste las considere. 

 
 

Para el caso de personas integradas en grupos 
sociales: 
 
11. Contar con Acta de Asamblea. 

Adicionalmente para las organizaciones: 
 
12. Estar dado de alta como contribuyente ante la 

SHCP y al corriente en sus obligaciones fiscales. 
 

13. Acreditar identidad jurídica en el caso de las 
organizaciones de productores. 

 
 

NAFIN: 

Comprobar la suficiente generación de flujos para 
hacer frente al financiamiento. 

Ser un proyecto de carácter productivo. 

 
REQUISITOS GENERALES: 

1. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

2. Alta en SHCP. 

3. Comprobante de domicilio fiscal con una 
vigencia máxima de 3 meses. 

4. Identificación oficial vigente del representante 
legal. 
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5. Estado de cuenta bancario a nombre de la 
persona física 

6. Cuestionario proporcionado por Nafin. 

7. Clave Única de Registro de Población (CURP) 

8. Acta constitutiva, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio. 

9. Acta donde consten los poderes y facultades 
necesarias para cada operación. (Inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en caso de aplicar). 

10. Acta(s) de reformas estatutarias, 
inscrita(s) en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio. 

11. Estado de cuenta bancario a nombre de la 
empresa a afiliar donde se abonarán los 
recursos con una vigencia máxima de 3 meses. 

 

 

 

EL PROYECTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO: 

La agroindustria de Caucho biodegradable es un 
proyecto que pretende otorgar empleo formal a 
personas en estado de pobreza; a partir de una 
organización por cooperativa reflejada en el 
programa del proyecto arquitectónico. 

Este proyecto cuenta con un aula en donde se 
capacitará de manera teórica y práctica a nuevos 
emprendedores. (Revisar planos arquitectónicos). 

La sostenibilidad se ve reflejado en el sistema de 
instalación hidráulica, sanitaria; en donde se hará uso 
de captación pluvial y sistemas de tratamiento del 
desalojo de aguas residuales. De la misma manera, se 
ve reflejado en el sistema constructivo del proyecto 
en donde se pretenden reducir costos y el uso de 
elementos arquitectónicos (volados, pórticos, 
celosías, cubiertas inclinadas, ventilación cruzada) 
para evitar el uso de aparatos de consumo eléctrico 
para mantener un confort térmico en cada uno de los 
espacios. 
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SAGARPA “Fondo del 

Capital para el 

Desarrollo Social” 

30% 
 
 
$14,772,986.70 

15 años (180 meses) PAGO MENSUAL: 
 
 
$82,073.00 

SEDESOL “Opciones 

Productivas” 

20% 
 
 
$9,848,657.80 

10 años (120 meses) $82,073.00 

NAFIN 50% 
 
 
$24,621,644.50 

2 años (24 meses) $1,025,902.00 

35. TABLA DE ELABORACIÓN PROPIA 

Como se puede ver en la tabla anterior, los costos de producción mensual con los créditos a pagar mensualmente 
dan como resultado $1,190,048 que deben cubrirse mes con mes hasta cubrir la cantidad del préstamo. 
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I N G R E S O S    M E N S U A L E S: 
 
PRODUCTO PRODUCCIÓN PRECIO DE VENTA INGRESO BRUTO 

Placa 144,000 pzas. 
 
3600 m2 

$125.00 /pza. 
 
$5000.00 /m2 

$10,800,000.00 
 
$10,800,000.00 

Como se puede ver en la tabla de ingresos mensuales y en la tabla de costos de insumos, la ganancia obtenida 
por mes es la mitad de lo que saldría o costaría realizar las placas de caucho anualmente. 

 
1 placa $ 125.00 $125.00 

1,728,000 placas $125.00 c/u $216,000,000 GANANCIA 
 
ANUAL POR VENTA 

El ingreso mensual sería de $18,000,000.00 
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E G R E S O    M E N S U A L 
 

 

Insumos  $1,741,125.00 

Salarios 60 trabajadores $600,000.00 

Mantenimiento 10% $1,079,800.00 

Imprevistos 15% $1,618,000.00 

I.S.R 36% $3,886,000.00 

 TOTAL $9,183,800.00 

36. TABLA DE ELABORACIÓN PROPIA 
G A N A N C I A    N E T A 

 
INGRESO MENSUAL $18,000,000.00 

EGRESO MENSUAL $9,183,800.00 

GANANCIA NETA $8,816,200.00 

37. TABLA DE ELABORACIÓN PROPIA 

Durante el pago del financiamiento, el egreso mensual de salarios sería de $600,000.00. Una vez que se haya 
cubierto la deuda de los créditos, se pagaría lo siguiente, aumentado $400,000.00 al egreso mensual de los salarios, 
pagando ahora $1,000,000.00. 
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La otra parte de la ganancia será destinada para la creación de equipamiento de salud, recreativo, mejoramiento 
de equipamiento, vialidades y viviendas en mal estado. 

 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:  

Los usuarios/operarios de la agroindustria, deberán 
trabajar de manera colectiva. El personal se 
encuentra compuesto por: personal administrativo, 
de mantenimiento, seguridad, intendencia, de 
producción y de apoyo a diferentes áreas como en el 
área de capacitación y de comida. El personal tendrá 
su respectivo comité para una mayor comunicación y 
organización entre sí. 
 
El grupo de operarios se formarán como un colectivo 
a partir de los habitantes que actualmente se dedican 
aún a la agricultura, los cuales están conformados por 
grupos de familias conocidas entre sí. Previamente, 
como se menciona en la estrategia de desarrollo, se 
les dará a cada uno capacitación relacionada a la 
industrialización de la materia prima. Esto con ayuda 
de ingenieros industriales egresados de la 

Universidad Veracruzana; que cuentan con 
conocimientos propios de diferentes procedimientos 
industriales existentes. 
 
 Uno de éstos grupos será quien aporte el terreno 
para la construcción del proyecto y el área de 
producción de árboles de hule, en dónde serán 
plantados a corto plazo (600 árboles) el número de 
árboles requeridos para la producción necesaria a 
cubrir. Para esto se requiere 1ha de cultivo. 
 
Los árboles de caucho tardan 5 años en llegar a su 
edad óptima para producir, para el mediano que 
inicie la agroindustria, éstos estarán listos para 
extraerles el látex y que pueda ser transformado. 
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La venta de las placas de caucho y su transportación 
será a través de la vinculación entre familias que se 
encargarán especialmente de exportar el producto 
terminado. Estas familias, actualmente se encargan 
de exportar la materia prima que cultivan a nivel local, 
municipal, estatal y nacional dependiendo de la 
vinculación que se tiene en otros lugares. 

 

 

 

 

ASPECTOS NORMATIVOS: 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NOM-037-
FITO-1995. 

 
Ésta norma establece una serie de especificaciones 
que deben tomarse en cuenta durante el proceso de 
producción de productos agrícolas orgánicos. 
 
A partir de ésta norma, se pretende cumplir con el 
ciclo natural agrícola, sin alterar el entorno. 
 
 

El producto terminado debe cumplir con características 
marcadas en la norma para su certificación. 
 
Para la transformación de caucho biodegradable, 
previo al proceso de coagulación, el látex orgánico 
obtenido del árbol de hule requiere ser limpiado. Aquí 
se ve aplicada la norma, la cual dice que previo al 
proceso de transformación, la materia prima tiene que 
ser limpiada manual y mecánicamente. 

 
Las placas de caucho pueden ser vendidos con su color 
natural (blanco) o con otro color diferente; en caso de 
ser así, la norma establece que los colorantes a utilizar 

IMAGEN 37. Ciclo del agua, Fuente: Google Imágenes. 
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deben ser naturales. Por lo menos el 95% de los 
ingredientes o materiales a utilizar para su 
transformación, deben ser orgánicos. 

 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NOM-EM-
034-FITO-2000 

 
El edificio de transformación, en su diseño se debe 
considerar la correcta secuencia de actividades para 
la correcta transformación, considerando una de las 
actividades importantes la extracción o la recolección 
de la materia prima. 
 
Los trabajadores deberán portar el equipo y el 
uniforme necesario según el área en el que van a 
trabajar. 
 
 
 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NOM-121-SCFI-
2004 

 
Las placas de producción deberán tener los diámetros 
nominales marcados en el anexo 1 de la norma, 
dependiendo de su uso futuro y su origen (natural o 
sintético). Mínimo 2.5 cm de espesor. 
 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LEY DEL MEDIO 
AMBIENTE (SEMANART) 

 
Es importante hacer uso de ecotecnias que permitan y 
fomenten el equilibrio natural. Un ejemplo es el 
tratamiento del agua, con el fin de hacer uso de ella 
para las actividades humanas y que esta regrese a su 
origen sin alterar el ecosistema. 
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EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
PROYECTO: AGROINDUSTRIA DE CAUCHO BIODEGRADABLE 
UBICACIÓN: San Miguel Mecatepec, Tihuatlán Veracruz. 

CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO 
 
El predio cuenta con una superficie total de 11,026 
m2, con cuatro lados (102 m de frente y 153 m de 
fondo) y una forma trapezoidal. Presenta las 
siguientes colindancias: 
 
Al Norte, Sur y al Este colinda con terrenos de cultivo 
de propiedad privada. Al Oeste se encuentra una 
vialidad de terracería que actualmente se encuentra 
en mal estado y que conecta con la carretera México-
Tuxpan encontrada a 50 m del punto 1 de la poligonal 
(ver plano topográfico); en sentido contrario, la 
vialidad de terracería llega al Río Cazones el cual se 
encuentra a 300 m del punto 4 de la poligonal (ver 
plano topográfico). 

 
Actualmente el terreno tiene un uso de suelo agrícola 
y únicamente cuenta con servicio eléctrico. No existe 
servicio hidráulico y sanitario en la zona. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
El terreno tiene una superficie construida de 3224 
m2 y una superficie de áreas libres de 7802 m2; de 
las cuales 3035 m2 y 4767 m2 pertenecen al 
estacionamiento, patio de maniobras, espacios 
recreativos y andadores. 
 
Se propone la ampliación de la vialidad existente que 
actualmente tiene 3 m de ancho a 12 m para el flujo 
adecuado de vehículos de transporte propuestos, 
evitando accidentes y embotellamientos; así como el 
mejoramiento de la misma. 
 
El proyecto cuenta con una nave industrial de 2407 
m2 de superficie; El conjunto tiene 2 acceso peatonal 
y 2 entradas/salidas que conectan con la vialidad sin 
nombre antes mencionada. Una será destinada para 
el producto entrante y otra para los camiones tipo 
Torton que se encargarán de llevarse el producto 
terminado. 
 
Previo a la nave industrial se encuentran otros 

elementos arquitectónicos; una administración (245 
m2) que cuenta con los siguientes espacios: 
 
Recursos Humanos(18m2), Comité de Vigilancia 
(14m2), Comité de ventas (14m2), Presidencia 
(18m2), Gerencia(14m2), Comité Educativo(14m2), 2 
zonas de papelería (4.5m2 cada una), Sala de juntas 
(26m2), Caja (6m2), Cuarto de intendencia(6m2), dos 
sanitarios (4m2 c/u), recepción (18 m2), dos cubos de 
iluminación (3.5m2 c/u), dos salas de espera (3.5 m2 
c/u) y un vestíbulo. 

 

 

 

 

 

 

 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 172 

 Los espacios administrativos se ubicaron 
dependiendo de la importancia en las actividades que 
deben realizarse. 
 
Por otro lado, con orientación Sureste, se encuentra 
el comedor(182m2); el cual está conformado por el 
área de comer (78m2), área de preparado(25m2), el 
área de servido(27m2) y sanitarios (36m2). El área de 
servido funciona a través de charolas en baño maría 
para la comida. En ésta barra, pasarán cada uno de 
los empleados a servirse. El comedor se encuentra 
conectado a un área de palapas (123m3) utilizado 
para comer al exterior. 
 
En orientación Este, enfrente del comedor se 
encuentra el aula de capacitación teórica y práctica 
(175m2), que se ocupará para enseñarle a los 
trabajadores los cuidados que deben tener durante 
el proceso, explicación teórica de las maquinarias, su 
funcionamiento, procedimiento, métodos de 
mejoramiento y nuevas técnicas que pueden ser 
aplicadas; así como clases históricas, social, 
económicas e ideológicas del caucho y la nueva 

industria, el impacto que tiene a nivel regional y la 
importancia que había tenido para los primeros 
habitantes de la zona de estudio y la importancia de 
que se siga cultivando ésta especie. En la parte de 
práctica, se les enseñará el cuidado que debe tener 
un árbol del caucho, el método de extracción del 
látex y la mejor manera de cultivarlo, esto como un 
fin cultural e incentivar el cultivo. 
 
Los elementos ya anteriormente mencionados se 
encuentran unidos a través de plazas y recorridos con 
una forma ortogonal. 
 
Al Oeste se encuentra el área recreativa conformada 
por un área de palapas (282m2) y el área deportiva 
(1090m2) que a su vez se subdivide en un gimnasio 
semiabierto (160m2), una cancha multiusos (432m2) 
con orientación Norte-Sur, regaderas y vestidores 
(65m2) y gradas (50m2). 
 
Éste espacio será utilizado los fines de semana como 
un elemento extra para recaudar recursos 
económicos, Se organizarán eventos desde familias 
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hasta competencias con trabajadores de otras 
empresas o cooperativas. Además, ésta área tiene un 
taller artesanal en dónde se les enseñará a fabricar 
muebles u objetos con sobrantes de las placas de 
caucho. 

 

En la nave industrial, el proceso se plantea en “U” 
comenzando con el área de producto entrante (324 
m2) en donde se almacenará en tanques 
subterráneos el látex para la producción de caucho. 

 

Posteriormente se encuentra el área de purificado, 
ésta zona será especialmente para quitar partículas 
del caucho como hojas, tierra, entre otros. En el área 
coagulado se encuentran inmediatas unas regaderas 
de emergencia; ya que en ésta zona se utiliza ácido 
acético que va a permitir que el caucho en látex 
empiece a tomar una consistencia sólida, Además 
está el laminado (188m2) en donde el látex ya 
coagulado será vaciado en diferentes moldes antes 
de ser llevados a los hornos para su deshidratación; 
Una vez ya fabricada la placa base, será cortada en 

medidas de 50x50 cm, las cuales serán 
empaquetadas y llevadas a la bodega; la cual tiene 
una capacidad máxima de dos días. 

La nave industrial tiene también un espacio de 
control de calidad, en donde se le harán pruebas de 
resistencia a la compresión, de color, textura y 
tamaño. 

 

El proyecto no retomará todos los elementos de la 
imagen urbana del lugar, volviéndose contrastante 
en la zona de estudio. 

 

En Plan de Ayala predomina el uso de cubiertas 
planas y vanos en arco, por el carácter del tipo de 
edificio (nave industrial) y el uso que se le plantea dar 
a las cubiertas, se utilizarán vanos rectangulares y 
cubiertas inclinadas para captación de agua pluvial y 
reducción de la incidencia solar. 
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Únicamente con el comedor, el área administrativa 
principal y el aula de capacitación, se propone 
retomar los arcos en los pórticos con fines estéticos. 

 

Constructivamente, se utiliza el block hueco y el 
concreto, los cuales serán retomados para otorgar 
empleo a la población, ya que además del comercio, 
otra parte del sector terciario se dedica a la 
albañilería. 

En cuanto estructura, utilizan marcos rígidos, que de 
igual manera se ocuparán en el proyecto para salvar 
claros mayores a 5 metros, logrando una mayor 
ventilación y funcionalidad en el proceso industrial. 

En la zona de estudio se utiliza la doble altura en 
viviendas, para la nave industrial se plantea una triple 
altura por el tipo de maquinarias y la ventilación 
requerida en el proceso. 

 

En el diseño de áreas exteriores se utilizará 

vegetación endémica del lugar, que por el tipo de 
clima no requiere de riego y cuidados especiales. 
Los árboles a utilizar son: Limón, naranja, Palmera 
de coco, plátano y mango. 

Los árboles que se plantean cerca de las 
edificaciones para proporcionar sombra y refrescar 
el interior son: palmera de coco y cocotero (Palmera 
de coco enano) ; ya que sus raíces no son nocivas a 
la cimentación del proyecto. 

Por otro lado, el árbol de mango que cuentan con 
una raíz gruesa, grande y superficial, con tendencias 
a dañar la estructura de las edificaciones, serán 
ubicados a las orillas del terreno como barrera 
vegetal. 

Dentro de cada uno de los elementos 
arquitectónicos, se hará uso de la ventilación cruzada 
para refrescar cada uno de los espacios mediante 
ventanas grandes y altas; predominando el vano 
sobre el macizo, así como el uso de aleros y cubiertas 
a dos aguas para reducir la incidencia solar y 
mantener un espacio interior más confortable. 
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P L A N O S   A R Q U I T E C T Ó N I C O S 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO: 
 

El proyecto completo estructuralmente se encuentra 
compuesto por marcos rígidos en la nave industrial y 
muros de carga en los elementos más pequeños 
como casetas, espacios administrativos, comedor y 
aula (ver plano estructural). 

La nave industrial utilizará un sistema estructural de 
marcos rígidos con trabes y columnas de vigas de 
acero IPR de 460x190 mm en trabes principales, 
410x178 mm en trabes secundarias y columnas de 
460x190 mm. 

En la cubierta se utilizará losacero calibre 18 con una 
capa de compresión de 5 cm con una resistencia f’c 
200 kg/cm2. 

Los largueros a utilizar son montenes de tipo “C”, 
empotrados entre vigas secundarias ubicadas a cada 
3 metros. 

Los muros estarán confinados con columnas a cada 6 
m de manera perimetral. 

Cada columna, será un elemento compuesto como 

se muestra en el plano estructural por acero y 
concreto; estará unida a una zapata aislada de 
concreto armado f’c 250kg/cm2 por medio de una 
placa unión, pernos, relleno grout y soldadura (ver 
detalle en el plano de cimentación) o ligada a la trabe 
de liga (según sea el caso). 

Por cálculo se tienen 3 zapatas aisladas tipo (ver 
detalles en plano de cimentación). 

Para rigidizar el edificio, se utilizarán zapatas 
intermedias (tipo 1) para reducir el claro de la trabe 
de liga; además del uso de diafragma. 

Las zapatas entre sí, se encuentran enlazadas con 
trabes de liga de concreto armado f’c 250 kg/cm2 
(ver plano de cimentación). 

El área de desechos y el espacio en donde se 
encuentran las gradas del área recreativa mantienen 
un sistema estructural de marcos rígidos; a 
diferencia de la nave industrial, estos marcos rígidos 
están conformados por columnas y trabes de 
concreto armado f’c 250kg/cm2, con trabes 
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principales y secundarias de diferentes medidas (ver 
plano estructural). 

En columnas y trabes se utilizarán varillas del #6 y del 
#4 (para estribos) con una resistencia de f’y 4200 
kg/cm2. 

Las cubiertas serán de concreto armado f’c 250 
kg/cm2. Se utilizarán varillas del número 4 y del 
número 3 (en el caso de estribos). 

El recubrimiento de trabes, columnas y losa será de 
2.5 cm por lado (ver detalles en plano estructural). 

 

Se utilizarán zapatas aisladas de concreto armado 
con dimensiones diferentes (ver plano de 
cimentación).  

 

En el caso de las casetas de vigilancia, espacios 
administrativos, comedor y aula, se utilizarán muros 

de carga con block macizo de 20x40x20 cm, castillos 
de concreto armado a cada 2.50 m, cadenas y dalas 
de concreto armado f’c 150 kg/cm2. 

 

Los castillos irán a los costados de cada ventana, 
puerta y esquinas o unión entre muros, así como las 
dalas que estarán ubicadas por encima de éstos 
mismos elementos (ver plano estructural). Las 
cadenas irán ubicadas a cada 2.30 metros máximo. 
Las cubiertas de éstos elementos serán de concreto 
armado f’c 200kg/cm2. 
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P L A N O   E S T R U C T U R A L  
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INSTALACIONES: 
INSTALACIÓN SANITARIA: 

 La instalación sanitaria está dividida en captación 
de agua pluvial, desalojo de aguas grises y desalojo 
de aguas negras. Se mezclan aguas grises con aguas 
negras las cuales serán tratadas a través de un 
biodigestor y posteriormente serán llevadas a un 
pozo de absorción en donde será filtrada al 
subsuelo. Se utilizarán tuberías de PVC sanitario las 
cuales estarán unidas con Cemex. (revisar 
diámetros en plano sanitario). Se utilizarán registros 
sanitarios construidos en sitio con medidas mínimas 
de 60x40 cm, así como pozos de visita (revisar 
niveles en plano sanitario). Los registros estarán 
ubicados a cada 25 en exteriores, cada 10 m en 
interiores y en el caso de pozos de visita, estarán a 
cada 50 m o en cada cambio de dirección. 

 

En el caso de la captación de agua pluvial, ésta será 
mandada a pozos de absorción para filtrarla 

directamente al subsuelo. Los pozos de absorción 
serán utilizados ya que el suelo en donde estará 
ubicado el proyecto es de una permeabilidad baja. Se 
separan en 2 áreas de captación diferentes para la 
optimación del nivel de profundidad de los registros; 
así como el nivel de enrace de los pozos de 
absorción.  

Se ubica una bajada pluvial cada 100m2, Se 
utilizará tubería de pvc hidráulico de 100mm en 
cada bajada. Se usarán canalones de pvc en las 
cubiertas para trasladar el agua captada a cada 
bajada pluvial. 

 

De acuerdo a la visita al sitio durante el diagnóstico 
del lugar y revisando el SUCS (sistema unificado de 
clasificación de suelos), El terreno se encuentra en 
un sitio con un suelo de limos orgánicos de media 
plasticidad, con un límite líquido mayor a 50. Éste 
suelo tiene una permeabilidad moderadamente 
rápida de 6.3 a 12.7 cm/hra, por lo cual es posible 
ocuparse pozos de absorción para dar un último 
tratamiento. 
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 I S O M É T R I C O   I N S T.  S A N I T A R I A – P L U V I A L 
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D E T A L L E S   I N S T.  S A N I T A R I A – P L U V I A L  
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA:  

El abastecimiento de agua será con autotanque el 
cual se abastece a través de pozos. Se utilizará una 
cisterna que será construida en sitio(ver detalle en 
plano de instalación hidráulica); la cual contempla la 
dotación diaria de acuerdo a los usuarios y género de 
edificio y la cantidad de agua para riego de acuerdo 
a los m2 de áreas verdes ubicadas adentro del 
proyecto. 

Se distribuirá el agua por medio de un sistema de 
hidroneumático con una bomba de 3hp con 
capacidad de tanque de 4800L. 

Se utilizarán tuberías de pvc hidráulico. La conexión 
directa a muebles será con diámetros de 19mm. 

Se utilizarán registros hidráulicos y válvulas según se 
indique en plano. 

Al ser una zona de clima cálido (temperatura 
promedio de 35ºC) no se ve necesario la utilización 
de agua caliente para los muebles ya mencionados. 

En el caso de las regaderas ubicadas en la zona de 
recreación para fines de semana, se utilizarán 
regaderas eléctricas que cuentan con un sistema a su 
interior para el calentamiento del agua. Mismo 
sistema capaz de dar hasta 4 temperaturas distintas. 
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I S O M É T R I C O   I N S T.  H I D R Á U L I C A  
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D E T A L L E S   I N S T.  H I D R Á U L I CA  
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D E T A L L E S   I N S T.  H I D R Á U L I CA  
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

 El cálculo de luminarias está elaborado con 150 w 
máximos y de 360 w máximos para contactos. 

Se tiene una carga total instalada de 54 988 w, de 
tipo trifásico con un total de 25 circuitos. 

Se utilizará una subestación para incrementar la 
potencia eléctrica en algunas zonas, un tablero de 
cuchillas, tres tableros de distribución por fase y 
tableros de distribución por circuito. 

Se utilizarán 3 cables de corriente calibre 10 tipo 
THW, 2 cables neutros de calibre 12 tipo THW y un 
desnudo conectado a tierra calibre 14. 

En exteriores se utilizarán luminarias con batería 
solar. 
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D E T A L L E S   I N S T.  E L É C T R I C A 
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MEMORIAS  DE  CÁLCULO.
INSTALACIÓN SANITARIA 

 
1. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller 

UNO en seminario.  
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2. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller 

UNO en seminario.  
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3. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller 
UNO en seminario.  
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller 
UNO en seminario.  
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5. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller 
UNO en seminario.  
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6. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller 
UNO en seminario.  
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7. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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8. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

 

9. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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10. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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11. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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12. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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13. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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14. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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ESTRUCTURA: 

15. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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16. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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17. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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CIMENTACIÓN: 

 
 18. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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20. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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21. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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22. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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 218  23. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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24. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 220 

 

25. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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26. Cálculo elaborado con material de trabajo proporcionado por el taller UNO en seminario.  
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CONCLUSIONES: 
La elaboración de esta tesis, refleja años de 
preparación y esfuerzo. 
 
Evidentemente no es una industria en aislado la que 
resuelva los problemas, pero si el modelo económico 
que se puede ir impulsando en la zona, a través de la 
reconstrucción del pensamiento con la estrategia de 
desarrollo y cada uno de los proyectos que se 
plantean.  
 
La estrategia pretende alcanzar una autosuficiencia 
económica mediante proyectos que generen ingresos 
económicos, pero también se analizó que no basta 
con un proyecto únicamente, sino también se 
requiere de un pensamiento y una transformación en 
las relaciones sociales y para esto es necesario la 
difusión de una nueva educación.  
 
Con esta tesis se demuestra que se está capacitado 
para resolver problemáticas urbanas de manera 

integral con la arquitectura, apoyándose de otras 
ramas para favorecer a la población menos 
privilegiada.  
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ANEXOS, ENTREVISTAS Y REPORTE FOTOGRÁFICO TOMADO EN 
CAMPO. 

Se realizaron encuestas a las 4 localidades para 
recopilar información útil acerca del diagnóstico de 
la zona de estudio y poder determinar los problemas 
y necesidades de la población. 

A continuación, se muestra un ejemplo de las 
entrevistas realizadas. 

EDAD: 79 años SEXO: Femenino       

LOCALIDAD: Ricardo Flores Magón 

 
1.¿A qué se dedica? Hogar 
2.¿Cuenta con un salario fijo? No 
3.¿Qué es lo que se cultiva y puede producir 
ganancias? 
*Principales riesgos de la cosecha (lluvias fuertes, 
plagas, robos) 
4¿Hasta que grado escolar estudió? Segundo de 
primaria 

5.¿Cuál fue la razón por la que abandonó sus 
estudios? Ideología 
6.¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 7, migraron a Tamaulipas. 
7.¿Cuántos años tienen sus hijos y a qué se dedican? 
Comercio 
8.¿Cuánto tiempo dedica a su trabajo? 
9.¿Las actividades cotidianas las practican en la 
localidad o se trasladan a otra? (trabajo, educación, 
salud, etc.) ¿A cuál? Poza Rica 
10.¿Cómo es la calidad del transporte? (Costo) 
Buena, 
 cobran $10.00 por persona. 

Para trasladarse a la escuela, trabajo o clínicas, ¿Qué 
transporte utilizan? (ruta) Taxi,sólo pasa en la 
carretera 

11.¿Cuánto tiempo tarda en trasladarse? 10 
minutos. 

12.¿Qué es lo que se cultiva en el lugar? ¿Cultivan en 
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sus viviendas? ¿Qué tipo de árboles tienen? Plátano, 
lo vende en Poza Rica 

13.¿Cómo se abastecen de agua potable? Pozos. 

En caso de ser por conexión, ¿Es suficiente?, ¿Cómo 
categorizan el servicio? (Bueno, malo, regular, 
pésimo) 

14.En el lugar, ¿Se presentan inundaciones? Sí 

15.¿Cómo le afectan dichas inundaciones? Se mete a 
las viviendas. 

A continuación se muestran algunas fotografías 
tomadas en campo sobre el estado actual de la zona 
de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 38. Río cazones, Fuente: Foto tomada por el equipo. 
 

IMAGEN 39.Vivienda, Fuente: Foto tomada por el equipo. 
 

IMAGEN 40.Vivienda, Fuente: Foto tomada por el equipo. 
 



ÁG
IN

A 

F A C U L T A D    DE    A R Q U I T E C T U R A,  U N A M  
 

 
 228 

  
 

 
  

IMAGEN 41.Vialidad, Fuente: Foto tomada por el 
equipo. 

 

IMAGEN 42.Vialidad, Fuente: Foto tomada por el 
equipo. 

 

IMAGEN 43. Río cazones, Fuente: Foto tomada 
por el equipo. 
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IMAGEN 44. Estado actual, Fuente: Fotos 
tomadas por el equipo. 
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IMAGEN 45. Estado actual, Fuente: Fotos 
tomadas por el equipo. 
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“EL ÉXITO NO SE LOGRA POR CUALIDADES ESPECIALES. 
ES SOBRE TODO UN TRABAJO DE CONSTANCIA, DE MÉTODO 

Y DE ORGANIZACIÓN.”  
 

-J.P Sergent 
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