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INTFOa.JCCION 

Dentro de los propósitos de esta tesis están los de anal~ 

zar los distintos usos del suelo que se hen llevado a cabo en la 

zona, ver c6mo Fueron evolucionando y adem6.s estudiar otros :recur

sos naturales que directa o indirectamente están relac~onados con 

el suelo, para poder concluir si se ha aprovechado adecuedamente, 

tanto el suelo, como dichos recursos naturales~ 

Para llevar a cabo este estudio ss compre.ron mosaica& de 

rotograr~as aéreas, el más reciente de 1970 y el más antiguo de -

1941. Se examinaron ambos para poder hacer estimaciones evoluti -

vas. Luego se consultaron mapas y planos de le zona, tanta moder-

nos como antiguos, y además se recorri6 la zona para tomar Foto~ 

F~as y recoger muestres de suelos de 13 sitios. Al mismo tiempo, 

se consult6 bibliograFía en distintas bibliotecas y se entrevist6 

a técnicos, tanto del Plano Regulador del Departamento Central del 

D.F., como de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, además de in

Formes directos de personas cuyos nombras se ~nc1uyen en la hoja -

de agradecimiento. Se prasigui6 a elaborar los mapa~ y planos, de~ 

pu~s de haber r-ecopilado·todo el material y se desarrollaron los 

análisis ~isicoquímicos de las muestras colectadas de 1os suelos. 

La zona de estudio es una pequeña Frenja de tierra da 15.4 

km de largo de N a S por 43 km de ancho de E a W con un área de 

52.5 km
2 , que se encuentra en las delegaciones de Miguel Hidalgo y 

Villa Alvar~ Obreg6n, al poniente de la Ciuclad de México. Esta zo-

na se sitúa donde principian las laderas que Forman los 1omal"""1:as de 



la Sierra de las Cruces en el SW de la Cuenca de M~xico. 

Se tcxnaron como 1:!mites los que tenían los mosaicos de 

1as fotcgrar~as aéreas de 1941, pero se substrajo en el norte el -

área pertenecientes al Estado de M~xico, por lo tanto los barrios 

de Tecamac,...·-=;r. r ca, t .omAs Vista Hermosa y otros, están -Fuera de cons.!_ 

deraci6n. 1:.1 l!mi l.~ F es una l:!nea, aproximadamente norte-sur, 

-Formada en parte por el periT~rico y que pase por los tanques de 

almacenamiento de agua de Dolores; esta línea corresponde parcial

mente al tramo del Ferrocarril de Cuernavac~ 4~e pasa cercano a las 

tanques de Dolores. 

Para ciertos datos de tipo urban~stico y de poblaciOn se 

emplearon los límites de la Delegaci6n Villa Alvaro Dbreg6n y del 

Cuartel XI (Ver en el capítulo IV p~g. 119, mapa general del área 

metropolitana) • El l:!niite sur de la zona es una l~nea este-oeste 

que pasa por la presa de Sen Jer6nimo, la cual no exist~a en 1941, 

por lo que no es posible localizórle en el mosoico en cuestiOn. El 

l:!mite poniente de la zona de estudio pasa un kil6metro m6s arriba 

de la bif'urcaci6n f'ormada por el Paseo de la Reforma y la carretera 

a Toluca. Dicho l-!.mite, con direcci!Sn l'J a S pasa por Lomas de Bez~ 

res y el barrio de la Dinamita, de la poblaci6n de Santa Fe. {Ver 

mapa de "Calidad de Construcci6n" en el capítulo IV pág. 134). 

La zona se sitúa dentro de la Cuenca de México entre 

99°13' y 99°14' de longitud oeste de Greenwich. Se treta de una ZE 

na de transici6n de rural a urbano, los barrios más conocidos son 

de norte a sur: Militar Residencial, LO'Tlas Barricalo, Virreyes, Lo

mas de Chapul.tepec 11 Lomas Al.tas, Tacubaya, Santa Fe, Mixcoac, Lomas 

de Plateros, Lomas Tarango, Las Aguilas 1 San Angel, Tetelpa, Oli -

2 



var da los Padres, Tizapán, San Jer6nimo y parte de los .Jardinas 

del Pedregal de San Angel. 

Se aspe~ que esta tas~s ser-Ei útil a todas aque11as per

sonas interesadas en mejorar la matr6po1i capitalina de M~xico y 

que 1os errores cometidos en e1 uso de su suelo no se vuelvan a 

repetir en otros lugares. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ECOLOGICOS 

La zona de estudio ha sido rrecuentemente asociada a 

importantes episodios de la historia nacional, los cuales se men

cionarén en fonna muy somera; pero al mismo tiempo, es necesario 

analizar las descripciones geogr~ficas y ecol~gicas que nos avo

can los historiadores y escritores de otros t;empos, pues estas 

descripciones nos darán indicios de ?mO era el uso del suelo en 

la zona, entes del siglo XX, 

Epoca. precortesiana .. 

En los c6dices se menciona Chepultepec como lugar por 

donde pasaron los toltecas e~ su peregrinaci6n, que fue anterior 

al año 1122 de nuestra era. Chapultepec, que signirica en 

náhuatl "Cerro del Chapul:!n", era un bosque donde el rey Netza

huacoyotzin había plontado árboles tra:ídos de zonas lejanas, ca-

mo lo atestiguan las ahuehuetes todavía. existentes .. Lo que son 

ahora los barrios de Lomas de Barrilaco, Lomas rJe Ct1apultepec y 

Virreyes se canoc~an como Coscaquauhco-CuetlacatitlHn o bien Coz

cacuahtenanco cuyn etimolog:fa nos explico Peñafiel, (1) como 

"Una cabeza del ave cozcncuauhtli, rey de los zopilotes, que hab_:h 

ta en la tierra calientE·, r1ornbre te.mbit~n del decimosexto d:!a del 

mes mexicano, sobre la termino.e i6n no.rico , exprese.da por una 

muralla signiFica:"en los muros consagrados a cozca.cunuhtli" .. 

Nos e>-.plican los historj_a.dores que en este lugar de Zocacuauhco 

(Acatitlan Coscoo.coeco) iban 1.os reye~ rn8xicaG de cacería y Era 
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un lugar de recreo a dos leguas de Tenochtitlan. (2) 

Los cronistas mencionan con Frecuencia que, tanto el em-

pera.dar Netzahualc6yot1 como Moctezuma II, gustaban de tomar ba

ños y uno de éstos se localizaba en los manantiales de Chapu1te

pec, cuyas agues.eran conducidas a Tenochtitlan ya desde la ápoca 

de Chimalpopoce.. También el o.gua de los manantieles de Santa Fe, 

que alimentaban el rio Tacubaya, rucron tra~das a la gran urbe 

por acueductos, cuya construccj_6n se .:itribuye a Netzahuc.lc.6yot1. 

Anterior a esta, por orden del rey ~tzc6huctl, el ugua de los ma-

nantiales de Santa Fe entraba El Tenochti tlan por una zanja o.1 ni-

ve1 del suelo. Estos acueductos prehispánicos Tueron destruidos 

en parte por orden de Cortés que, de este modo, impidi6 le llega

da del agua a la ciudad y así -:::icelcr6 Ja rendición de la misma y 

la ca~da del imperio ezteca, e~ el año de 1521. (3). 

La de:mando de e.gua en Tenochti tlo.n, cuya. pob1e.ci6n se ca.!_ 

cu1a ere. de un cuarto de millún, f'ue tan grande que el rey Ahu:!zotl 

se apoder6 de las aguas de los manantiales de Churubusco y Coyoa -

cán; pero esto provocó una inundaci6n en el año de 1499. (3) Pare-

ce extraño que las aguas de estos manantiales hayan provocada tan

tos daños y hay investiª6dores que aseguran que hubo otras razones. 

Tacubaya antes de la dominación española ere. conocida 

como. At1ac.uihuayan, según unos autores signi Fice "lugar donde tuer-o

ce el río" (1) lo que eFectivamente ocurre en este 1ugar, o bien 

puede signif'icar "lugar donde se invent6 la ballesta" (4) pues 1.as 

tredicione~ nahuas indican e AtlacuihlJayen como lugar donde se hizo 

por primera vez el atlatl o ba..l.lesta, pero atl qu~ere dec~r agua -
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por 1o que puede ser interpretado como "lugar en que se va por -

agua al río" (1) y efectivamente la población siempre tuvo difi~ 

cultad para obtener agua, la cual se procure.be bajando al río. 

(5) 

Mixcoac era un pequeño pueblo donde se daba culto a Mix

coatl "la culebra dEJ nube" dios de las tribus chichimecas que era 

la divinidad del huracán y símbolo de la virilidad. Al norte de 

Mixcoac, que se conocía como Nonoulco, cerca del actual periféri

ct. . se encontró el teocali que dabn culto c. esta deidad. (6) 

En ~pocas precortesianas ~ ~ . ..-·1 Angel ora un cacería conoc.i, 

da como Tenanitlan que significo. en ná.húatl "junto a la muralla.". 

( 1) En 1615 los misiunoros Carmi::-;li tas españoles .:illí fundaron un 

convento y llamaron a e.::.te luco:r "San Angel" .. ~ ... 1:i.entras que etel:, 

pan y Tizapán Eran pequt-!1".:"ja:::, pob].e.ciones cuycis nombres en náhuatl 

signi f'ican: Tetelpi:...n 11 $Dbro un pcd1--egal 11 y Tiza.pán "lugar de egua 

blanca", (1) 

En todos estos lugares ind~genas se pusden encontrar re~ 

tos de civilizacionc~ autóctonas, sobre todo, puntas de Tlechas 

y pequeñas cabecitas de pied1-a o barro y on Tetelpan he podido 

comprobar que estos restos arqueolü,:_;:Lco~ se encuentran m1.Jy ce1-ca 

de la sups1-ficie. La e.x:Lst(:;:nc:ia de esta.5 poblac::i.ones y el nombre 

de Cuajimalpo que era CuCJ.hximalpan y signif"ica "scorc las astillas 

de madera" o bien "lugar donde se labre. madera" (1) nos sugiere -

que lo.s lomerí:os de le. Sier-ra di:.: las Cruce::. corr.cnzaron a ser Czs-

montados desde époc.::.s prehispánicas; pE-~:.-,:, Liesde otro punto de vi.§_ 

ta, esta def"orcstaci6n no pudo ser tan grande, ya que Aco.titl.ar. 

Coscoe..coaco era un bosque donde se p:cacticaba. la cacerla. (2) 

G 
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Desde el punto de vi.sta de 1es CORlUnicaCil"Jnes, sa.bt9Rios 

que exist:!a un camino da Tenochti tl...,-, a Chapul tepe e:: que, a1 l.l.e 

gar a este lugar, entronca.be.. con un camino de dirección norte...:.SU1 .. 

y as:! comunicaba Tl.acopan (Tocube), At1acuihuayan (Tacubaya) y Mi~ 

coac, más al sur de dicha corm.Jnidad 7 el e.e.mino tomaba una direc 

cj "'ln este, rumbo a CoyoaccS.n. Otro canri..no i.mportanto era 13]. que 

conduc~a a Tepeaquilla o Toluca y pasaba por Acatitlan Coscoacoaco. 

(7) (e) (Ver esquema del Val.lo de México en 1519 y plBnO dral con -

quistador an6nimo) 

Epoca virrsynal. 

La mayor parte de los conFl.ictos armados entre l.cs aztecas 

y los conquistadores españoles tuv1eron lugar en Ten0chtit1a.n y l.e~ 

lagunas que rodeaban esta ciudad. Después de la derrota de Cuauht~ 

moc, la Sierra de la.s Cruces sirvi6 de re'Fugio o. muchos in~genas 

que preFeri:an vivir aislados y estar lejos de los españoles. 

Don Vasco de Q.Jiroga (9) trat6 de eliminar el a:1.sl.e.m:!.ento 

de esta poblaci6n Fundando el hospital y el poblado de Santa Fe en 

1535. Uno de los fines·princi~ales de este hospita1 ere evangeli

zar e. los indígenas enseñándoles la "6.a.nta Fe Católica." de a.J..1:[ e1. 

origen de su nombre. Ademti.s se enseña.Can aF:i.cios y los hsbitentes 

se ~obernaban a sí mismos, lo que no acurr:I:a en el resto de 1a zona. 

Dan Vasco de OJiroga llev6 e cabo obcas similercs en M~choacán, por 

eso Santa Fe dependía de la Catedral do Morelia. El hospital da 

Santa Fe :50 constru)"'Ó por cquivoCDci6n en tierras del. Marquesado 

del '~·alle de Oaxaca y, pe.!"'e. no tener diFicultades con ios herederos 
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de estas tierras, los misioneros de este ~ospita1 decidieron com

prar1as. 

Toda la zona de estudio que vamos a tratar perteneci6 al 

Marquesado del Valle de Oaxaca, cuya~ tierras Fueron de Hernán -

Cortés, debido a une me::rced que le otorgó e-. cabildo de la Ciudad 

de M~xico o incluía 1.as corrientes y tierras entre los ríos de T.!:!, 

cuba y Coyoacán {actualmente entubados), dos leguas río arriba, -

contando desde la desombncadura de es~os ríus en la laguna. l:.sta 

merced Tue dada con el F1n de emplear las corrientEs pare. los mol~ 

nos de trigo. (2) 

Dicha merced hac:ía que las tierras del r ... ~arquesado colind~ 

ran con 1a Ciudad de México y eran Frecuentes las disputas entre -

e1 ca.bi1do de 1a Ciudad de México y los herederos del grsn conqui~ 

tador. 

Lo interesante de dicha mercad es que las l:ímites del 1ago 

de Máxico deb~an estar cercanos a la actual avenida Psvoluci6n y 

1as tierras que se incluían en la merced eren para el cultivo de 

trigo benef"icia.do en J_os molinos. 

Los lagos de le Cuenca de México gradualmente Fueron desa

pareciendo. ya que desde tiempos prehispánicos ocurr:ra este ren6me

no debido al acarreo rle azolves do las cor.rientes; pero este proce

so f'ue acelerado por los conquistado.res que f'a.vo~ci~~..:in la erosión 

de los lomorío8, pri~8ro can la de'f'orestuc~ón, luego con el cultiva 

dEJ trigo y el volunterio relleno de los canales, para lo cual se c:11 

ple6 tierra de Tacubaya. (5) Dicha tierra que se sacaba d~ Tacub~-
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ya, nos da c1a.ros indicios de la antiguedad de estas minas de a~ 

na que han estado en explotación durante cuatro siglos y aún más 

en el siglo XX. 

Estas obres de desecación de los lagos trajeron como 

consecuencias directas: primero, un cambio de clima de húmedo a 

más seco; segunc!o, el lego ya no Fue obstáculo en el crec:imiento 

de la capital virreynal construida sobre los escombros de Tenoch

ti tlan; tercero, aparecieron otras rutas de acceso terrestre, y 

cuarto, disminuyó el peligro de inundaci6n de la gran urbe, aunque 

no del todo. 

Tacubaya era al igual que Mixcoac, San Angel y San Jerón~ 

me, un lugEir de descanso para la corte virreynal, y también un re

'Fugio durante las inundaciones de la Ciudad de México, que Fueron 

muy Frecuentes antes de la construcción del tajo de Nochistongo 

(1607). D...Jrante la gran inundació~ de 1604, se pens6 hacer da T!!, 

cubaya la capital virr-eyna1; pero,debido al costa que esto impli

caba, no se realizó este proym,to. (5) ~) 

Gran parte de la historia de Tacubaya está re1aci.onada -

con la lucha de los pob~adores para obtener agua, la cua1 ten~an 

que buscar hasta el Molino de Santo Domingo. 

La escasez del líquido hizo que los moradoras a1 pon~ente 

de este lugar robaren el agua que pasaba por el nuevo acueducto de 

Santa Fe que se construy6 en 1735, en la parte a1ta de Tacubaya y 

daba ague c_:t varios molinos antes de llegsr a M~x.ico. Por esto a1 

barrio se llamó el Chorrito y nu rue sino hasta 1806 que se inau

gu:r6 la c'!ñer-ía de Tacubaya. 
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Lns nob1ados al pie de LOS 1omeríos de la Sierre. de las 

.:M.Jcen aoseí.er1 huertas. El arzobispado de Tacubaya. que, a fin~ 

les de1 siglo pasado se convirtió en Observatorio de Tacubaya, -

estaba rodeado de huertas de olivos al igual que 1os alrededores 

de San Angel, donde se encuentra el sitjo llamado Olivar de los 

Padres. Aunque ya se han destruido estos extenson huertos, e1 -

nombre permanece como vestigio de lo oue Tueron en la época col2 

nial. Las huertas dE: San Angel y San .Jerónimo f"ueran famosas par 

haber contribuí do a la f'ruticul tura de Coahui 1.a, Calif'ornia y 

otros lu~_~ares de lo que es en la act· . .Jalidad e1 sur de los Estados 

~nidos de América. Les plentas de c::.ta5 huertas, al poniente de 

la Ciudad de México, 8rEln en su mayoría de semillas traídas de E~ 

paña. tales como manzanas, perales, durazneros y alivar~s, excep

to los tejacotes y capulines que son nativos de la regi6n. (9) 

Los españoles también introdujBron en esta zona árboles 

que no eran frutales. coma el cedro del Líbano, traída a Santa Fe 

por Don Vasco de Q.Jiroga v el pirt'.l, árbol originario del Perú im

portado a la meseta del Anáhuac por el virrey de Mendoza. Mien

tras que el cedro del Líbano no se propagó debido a sus exigencias 

de clima húmedo y frío~ el pirú sí se adapt6 a la meseta central y 

a los lamerías del centro del país. (9) (2) 

Los cronistas jesuitas nos hablan de terrenos que perte

necieron a la Compañía de ~esús 1 dor.d8 construyó la orden una casa 

de salud para las vtics.cianes por ser lugar "alto, airoso y muy sa

no" 1 (2) pues la Ciudad de México, detxLdo a sus lagunas, no era un 

lugar muy saludable. Esta propiedad se encontraba a tres leguas -

de la capital, a1. norte > poniente del Molino del. Rey, que corres

ponde a la parte norte del si tío de es-'cc estudio. ºEra aque1 la he-
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redad, labor de trigo con un buen mo.li·•o ..• Pero como lei tierre 

montuosa. arándola han robado la.5 aguen:-. la superricie de la ti.!!, 

rre., que era Tértil, descubriendo la peña viva, por 1o c1 ~1 ha -

mucho que dejó de cultivarse •.• Sólo sirve ahora a dar leña para 

e1 co1egio, y de alivio para las vacaciones ..... " (2) 

Por esta descripci6n nos podemos dar cuenta que 1as tia-

rre.s tenían un buen suelo, fueron donadas a los jesuitas en 1575 

pero, al escribir el cronista, menos de wn siglo despu~s. 1amenta 

la erosi6n de las tierras, por el cultivo del trigo sobra suelos 

con pendientes Fuertes. Los suelos de esta propiedad ruaron des-

critos en el siglo XVIII como ''lomas tepetatosa.s, no aptas parB le 

agricultura". (2) 

Existe otro mención de este problema de la erosión del 

suelo en el acuerdo del Cabildo de 1575~ ''que en una ladera CJUB~ 

te ensima de la sanja por donde se trae el agua de santa Tea a -

esta cibdad se labra la tierra ... la tierra labrada de la dicha 

ladera cae mucha della en la dicha sanja e con ello se enturbia 

el agua ..• ". El cabi1do hizo una indagación sobre la ticrre q..ae 

enturbiaba las agua~ y el resultado Fue la prohibición del cult~ 

vo de tierras colindantes Ell caño de Santa Fe. A pesar de astas 

medidas, el egua seguía llegando con tierra e le C~udad de Méxi

co, lo que decidió a las autoridades de la capital a adquirir en 

1519 los molinos, batanes y molinillos que pertenecían al 1-bspi-• 
tal de Santa Fe, y luego estas instalaciones rueron dadas en mer-

ced pero sin 8l goce de tierras. (2) 

Gran parte de la zona de este estudio esteba cubierta 

por bosques a principios de la época colonial, pues en uno de los 
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mapas más e.f"'tlyul1c: de la DJ~ ...;a de México, aue oata de 1558 y s~ 

encuentre. er l €l 1 Jn:i versi r1A ñrno se -

explotaba leña cerco.na. a Sar1ta J='"s. r 10) La ~eToresleGión de la 

zona se llevó a cabo para 0L1t..E:.!ner la::c .. vigas que se empleo.ron en 

la constn...Jccl.6ri de ~a :_;iudad de Méxil--...J, además de .1.f::1 leña para -

el usu doméstico, mientras que en otras partes de]. país las bos

ques desapareci8ron para setisf'acer las necesidsdes de leña em

pleada en Tundici6n Ue metales y en 1a Tabricación de cal. (11) 

El virrey don Antonio de Mendt.Jza. explica a su sucesor -

en 1550 que a pesar d~ las ordenanL ~ reales para la conscrvaci6n 

de los montes "En m1_1:-,- pocos e.ños ha sido gran cantirJa.d de montes 

los que se han gasts.do" Se permitía ~ los indígenas el libre 

corte de madera; pero que .LCJS bosques "no los t-el en, en 'Forma que 

no puedan crecer './ aumentarse ... " Estas úJ tim~s Fueron :Les órde-

nes de Felipe Il en 1559. La5 rT:comc~dacic.ir:c-s y 6rdene~ sobre le 

conservación no Fueron ar.o. tadas ya que en 157:::1 ~ la de Forestación 

era tan grande qu8 se prohibió el corte de los árboles, excepto 

con 1icencia del gobierno y para hf_1cer leña s61.o se permitía el 

desrame. La primera verdadera logi.sle.ción Forestal a.parece sale-

mente hasta 1803, dada por =rlos IV . ( 11) 

Una visión cJe la C·i.udad de México y sus alrededores, al 

~inalizar la colonia, se enc~entran en las descripciones de Alc

xander Van Humboldt y nos di ce "México debe contarse, sin dLida al

guna, entre las más hermosas ci!Jdodes que los europeos han Funda

do en ambos ttemisf'erios" .•. (12) pero al mismo tiempo, nos hace 

notar los peligros de un cumb~o ecol6gico como los que se lleva 

ron a cabo en la desecac:.ión de1. Lago de Texcoco. Los límites de 

éste ven:!.an reduciéndo:..:..t.:: u~sde ~iglc.~ antes de lu conquista. "a -
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causa de 1a ralta de equilibrio entre la masa de agua que entra en 

~1 y la que pierde por evaporaci6n. Esta merca de agua hab~a sido 

1enta y poco perceptible, a no haber intervenido la mano del. horn-

bre. Lo5 conquistadores talaron sin tino los t1rbo1es, as~ en el 

llano en que est~ situada la ciudad, como en los montes que la rE 

dean •••• Pero lo Que m~s ho contríbu~do a la disminuci6n del lego, 

es el tajo llemedo Desagüe Real de Huehuetoca" ••• (12) constru:fdo 

por Enrico Mart:fnez (Hoinrich Me.rtin). Se trata de le galer:fa 

subter~nea de Nochistongo, hechu en 1607 y convertida en tajo p~ 

ra quedar totalmente terminada en 1789.(13) (Ver esquema de la 

evoluci6n de los lagos en 1a Cuenca de M~ico) 

Epoca índependiente. 

En esto. ~poca. opa.rece un gran d:i.namisno en J_os hechos h:i.s-

t6ricos de la zona. Los insurgentes estuvieron muy cerca de1 t!irea. 

que analizamos, en las inmediaciones de Cuejimalpa y en 1a S~erra 

de las Cruces, donde se l1ev6 a cabo la bata1la del mismo nombre. 

Oespu~s el nombre de Tacubaya aparece en e1 Congreso de Panamá de 

1826 donde se propuso e1 palacio arzobispal de Tacubaya como sede 

permanente de los repres~ntantes de los distintos pa~ses de Am~r~ 

ca., 1o que desaFortunadamente, no se llev6 a cabo. 

La Ermita de Tacubaya era el lugar donde se ubicaba la 

paste!:l.er~a del Tranc~s Aemantel cuyas injustas demandas provoca-

ron lo Que se llam6 "la guerra de .los pasteles". En este inci-

dente, se pone de maniTiesto que Tacubaya era una zona de cuart~ 

les, cano lo sigue siendo en la actuaiidad, pues le residencia 

presidencial de Los Pinos está dentro de un cuartel. (14) 
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VarieJ· nat-e lmpo r tant.es de l.a ir 1vas; '1r norteameriC!:!, 

na de 1847 ocu rrer-· t la zona, como son J batal.~a dP 0 adierna, 

al sur de San Angel, el ataque al Molino del Rey y al Castillo -

de D-iapultepec. Tacubayc se convirti6 en un centro de operacio-

nes para las tropas nortee.mericanas. 

En 1857 se pronu'lcia el Plan de Tacubaya er" a.poyo a 

C.OmonFort para 1-a ;:.irt·:,ideric:iH. E:.n 1859 tuvo lugar 1~ BEttalla de 

Tacubaya en .18 qu8 lo5 c.u~·servadores derrotaron a 1.os 1.1tJerales y 

haciendo una verdador-a rn.:i te.nza de el 1.os, de allí que el -1ombre de 

uno de los barrios al po~iente de 1 ciudad sea "Mártires de Tac~ 

baya" .. También en los ~:;.ucesos de la "decena trágica" en 1913 las 

tropas situadas en Tacubaya participaron en los sangrientos hechos 

de esos días. (14) 

San Angel ha tenido una historia con pocos incidentes SB!J. 

grientos, si se exceptúan ios movimientos de tropas durante la in

tervenci6n norteamsr-lcana y el ascsir1ato de1 general Alvaro Obre -

g6n, cuando era presidente electo por segunda vez, lo cual ocurri6 

en el año de 1928 en el restaurante ''La Bombilla.'' antes situado 

donde está actualmente el monumento a dicha general. En memoria 

de este presj.dente San Angel y el area baja su jurisdicción se ll!:!, 

meran Delegación VilJa Alvaro Obregún. 

En cuanto al paisaje de la zona, so saCe que ya era una -

zona erosionada a principios del siglo XIX, existe otra descripci6n 

de un testigo ocular, la marquesa Calderéir: de la Barca (Fra.nces 

Erskine Ingl1s) espo5a del ministro plenipotenciaria de España en 

México durante los años de 1839 él. 184-3. Esta darna escribe en SuE 

cartas lo siguiente: ''Ert el. camino de Tacuba~".:.:. que pasa por Cha-
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pultepec, se atraviesa~ gre.ndas extensione~ de terreno casi ente

ramente sin ..... ul t-iva, "º ~··,starte su proximidad a la ca.pi tal., o 

sembrados. ~uando mu~ho. por 1a poderosa planta de maguey •..• Pero 

aún cuando los alrededores de M~xico son llanos y hay en ellos po

cos árboles, escaso cultivo y las haciendas están deshabitadas y -

por todos lados se advierten ruinas de iglesias, sin embargo, con 

su bello clima ... con los ocasional~s bosqueci11os de hermosos ár-

bol.es, particularmente el gracioso ''Arbo .. del Peru•• ... el paisaje 

se presenta como algo que es imposible contemplar t;an ojos de ind~ 

f'erencia". ( 15) 

LB seducci6n del paisaje de la cuenca tembi~n se encuen -

tre. en la pintura. de .José Maña Val.asco que supo t1.·anspasar a1 1ie!! 

za la limpidez de la atmósFera de aquel entonces. Las pinturas que 

este artista hizo., desde las lomas de Tacubaya, muestra toda 1a be-

lleza del paisaje de los volcanes de la Sierre. Nevada. No es sor-

prendente que los poblados en los lomerí:os, al poniente de 1a cap.!_ 

tal., hayan sido lugares de recreo, sobre todo teniendo en cuenta 

1o malsano de la zona lacustre y la cercanía de 1a Ciudad de Méxi-

co. 

También se tienen indicios de 1a vegetación a través de 

1as escrituras del rancho de C.Oscoecoaco donde se menciona que d!,_ 

cho rancho tenía algunas tierras de labor, pastizales y magueye-

ras. (2) 

Debido a que 1os huertas de San Angel y San Jerónimo per-

tenec~an prJ..ncipa1mente a congregaciones religiosas, muchos de los 

huertos Tueron destruidos cuando los problemas religiosos que hubo 

19 



dl.1.re.nte la Aetnrma ( 1860); pern ya desde la Guer1 a de {ndependen

~~a se des~uidaron algunos ntivares en seña~ de • Jelidad ai rey 

~F c..spaña. \9) E.n este ~:..i JJ.O la extensié· de:. ..La ciudact !'lú nvanz!! 

do sobre los huertos, d8 manera que en 1a actualidad quedan muy 

pocos restos de este uso del suelo. Desafortunadamente, la ero-

si6n se ha extendido sobre tierras que antiguamente tuvieron hue~ 

tos como es la zona del Olivar de los Padres y lo destrucci6n de 

estas tierras ha hecho que arlaren a la superficie las tierras t~ 

oetatosas nue e~ aJgunos casos ya no permiten recuperar po· medio 

de técnicas ordinarias de empastado y rerorestaci6n. 

alto costo se puede cambiar esta s:: :·.uación. 

i61o a muy 

Durante el siglo XX se llevaron a. cabo varios programas 

de reforestación. Los dos más importantes Fueron el que realizó 

M~gue1 Angel de Q..Jevedo en 1909 en 1os alrededores de Santa Fe y 

el que se 11ev6 a cabo en 1936 por órdenes del presidente Lázaro 

Cárdenas. Esta última r~lorestación tonía el propósito de impe-

dir el azolve de las presas que Formaban parte del sistema fe 

prevenci6n de inundaciones conocida como "dcsviaci.ón combinada" y 

que Tue construida ertr~ 1936 y 1942. 

En cuanto a lo hidrología, sabemos que en el Valle c:!e M~ 

xico no se perTore.ron pozos hasta el año de 184?, en que las 

"aguas gordas" de las manantiales de Olapul tepec y las "aguas de_! 

gadas" de los manantiales de Santa Fe, resultaron insuficientes 

para cubrir la demanda de la capital. La diferencia entre las -

aguas gordas y las aguas delgadas es que la primero tenía impure

zas y la segunda era de mejor calidad. (3) 
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.._a perforación de pozos era Llna soluci6n a la falta da -

agua en la Ciudad de México; pero estos pozos hicieron disminuir 

el caudal de los menantiales, el de Chapultepec desaparece a ri

nales del siglo pa·sado y el de Santa Fe todavía existe, a.unr:iue -

su caudal sólo sirve e J.a población cercana al manantial. También 

otra consecuencia de la extracción Ce agua del subsuelo, rue el 

hundimi~nto de la Ciudad de México que ha sido de unos 6 metros en 

el espacio de 150 años. Alexa.nder ''on HL1mtjuldt hace notar este "F.!!, 

n6meno de hundimiento. aunque su~• conclusiones no corresponden CD!!!, 

pletamente a las teorías actuale~. L12) 
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CAPT TLJI 0 1:1 

DESCRIPCION c:ENERAL DE LA zr." 

El suelo es el resultado de la interacci6n de una serie 

de factores tales como material oarental, topografía, drenaje, el~ 

ma, tiempo, organismos biol6g:icos, inc~uyendo al hombre. t- ~. este 

cap~tulo se analizarán Jo~ ~sctore~ que van a inTluir sobre e~ su~ 

lo además de los. recursos naturales, pero antes es necesarin tener 

una visi6n general de la zona. 

Visi6n general. 

La zona que se va a analizar es una ~ranje angosta de 
2 

unos 4.3 km de E a W y 15.4 km de I~ a S lo que da 52.5 km • Se eD 

cuentre situada en la parte poniente de la Ciudad de México. El 

observatorio de Tacubaya situado aproximadamente en ol centro de 

la zona está a 19°24'18" latitud norte 99°11 'O" longitud oeste 

de Greenwich. 

Estos lamerías que se encuentran al pie de la Sierra de 

1as Cruces tienen una mayor· al tura hacia el W y principalmente al 

SW donde a1canzan 2 400 m y 2 550 m sobre el nivel del mar, mien 

tt"'BS que la parte E ya colindando con la llanura lacustr·e, se en 

cuentra a unos 2 250 m sobre el nivel del mar. 
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Los lamerías están atravesados por numerosas corrientes 

que en genera) tienen una direcci6n WSW a ENE y son de Fuerte es

tiaje con el suTiciente caudal para que en épocas de lluvias pue-

dan erosionar la zona produciendo une serie de barrancas. La er'2_ 

si6n de la z~na ha sido er gran parte Favorecida por la mano del 

hombre qu8 destruy6 las bosques vírgenes de la región y actualme.!J. 

te las pocas zonas boscosn!:i que Gxisten débense a los esruerzos de 

ref"orestación hechns a orincipios de siglo y durante la presiden-

cia del Gó>neral Lázaro Cárdenas (1934-40). Además el relieve y la 

geología favorecen la erosión, ya que los lamerías son de la ~orm.!:!_ 

ci6n Tarango (1) que es sumamente porosa y Fácilmente puede destruí_:: 

se por medio de la erosi6n hrdrica. 

Analizando las Fotografíes a~reas, se observa en el extre

mo norte el Hip6dromo de las Américas y la zona militar Núm. 1 .. Esta 

tienEJ pastizales. árboles y la atraviesa ol acueducto del rlo Lenne. 

y el r:!a Tornillo. La zona residencial de Tecamachalco se encuentre 

al S de la zona militar. Dicho barrio es atravesado por el río Te~ 

machalco y está rodeado por el z-1:0 San Joaqu~n el N y al S por el -

río Los rv1orales. Al S de esta zona se encuentren las Lomas de Cha-

pultepec notables por sus Trondosos árboles, amplios jardines y lujE_ 

sas residencias, es la barranca Barrilaco que cruza esta co1onia. 

Al oeste de las Lomas de Chupultepe~ hay una intrincada red 

de veredas que er. realidad san calles en construcci6n • donde pronto 

aparecer~ una nueva zona residencial. Al este de las Lomas de Chapu.l 

tepec se encuentra el panteón de Dolores que lleva el mismo nombre de 

1.a presa dor:de desemt:o.::.ar. :u~ a.guas de la barrar.ca tambi~n denominada. 

de Dolores .. Esta barranca, el pante6n y el Bosque de Diapultepec san 

zonas boscosas por lo que Fué difícil distinguirlas una de otra en 
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las ratagrer~as aéreas. 

Pasa al sur del panteón de Dolores la carrGtera a Toluca, 

y aqu~ empieza Tacubaya cruzada por el río Tacubaya., que ti.ene una 

pequeña presa. Al oe~t r· do dicho barrio hay mi-ias, extensiones de 

pastizales y bosque~ .. la ribera del río T .:J;L....JOaya es tú la ..:i J 10 

de Santa Fe con sus minas de arena, ciudades perdic1.:cJs y la unidad 

habitacionaJ de Santa Fe, todo lo cual se enL..uentra en un angosto 

interFluvia limitado ~l sur por la ba~ranca de Becerra, quP tiene 

una p!l3sa. El barrio de f"}j_xcoe1c, con el pequeña pante6n de Guadal~ 

pe, se encuentra ontre le:. barrBnc.::::. f?:-:cC?rra y el r:ío r,/lixcoa.c, sobre 

este último se cncucnt:r-a la presa ~~1ixcoac. En la ribera S de dicho 

rlo está la unidad ho.b:itacion~l Lomos de Platero y al sur de esta -

unidad se haya la barranca dt:?l ML.:erto con la. presa Tarango y nume

rosas minas de arena. 

El Panteón .J.:irdín y J.as zonas residencia.les de les Ag....iilo.s 

y Lomas de GuLidé.l] upe se encu1-"Jn~run entre la barranca del t>.tluerto al -

norte y la barrclnca Olivar de los Fr.:::.iles al sur conocida en l;:i Pª.!: 

te baja como Guadalupe, la cual tj c·ne o !.Ju vez una barranca tributa-

ria, la de Tetelpan. Hay uno peque?í~ repre.sa en la barrance del. Olí 

var de l:-s F.!-ailes y u unos 2 km al sur de ósto., pasa el río San ,o.'\n

gel., cuyas agues antes eran recogidas pcr la prc~a Texcalatlaco, hoy 

tota1mente azolvada. .Junto ,::._ la riCcra sur del río San Angel se le-

vanta la Unidad InCependencia. 

ciencia. 

Cerca se ve la barr~nc~ d8 la Provi-

Paralela~ al pc:i f·(~rj.cc'. que se:::~per·t-en a:.'. SE dpl p::.;;i•1.:.•, 

corren do~ corriR:íte~: del lé-tdo este, la barranca dE: ..-'\~1za.ldo y '3..l 

oestt":?, el río d~ '-ª r.k:.~c:~!eria con una ~-·r2sn. Er l-:?J. extremo L-:.:: dE:: .. 

plano se ve la ::ona n::: ,.!.L~encial dt."':!l FeCrcgaJ de Ser; f\nr.:.~.¿:: le~. ':.:C'-
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rrenos de ia universidad Nacionai Autónoma de México. 

En la parte sur del plano se advierte una mayor va~ie 

dad en el uso de la tierra. Solo al sur- de la Barra.nea Becerra.. 

hay cultivos, sobre todo de magueyes, muchos de los cuales están 

dispuestos en terrazas. También hay amplias zonas con pastos y P2 

ca vegetaci6n. Esta último, en muchos casos, se debe a residuos 

mineros que diTicultan el crecimiento de plantas. Pare proteger 

la zona contra la erosión se han ~lantado árboles en las barrsncas, 

como se puede observar en zonas cercanas u Santa Fe. 

Desde el punto de vista de comunicaciones las v:tas que -

destacan más son el periFérico y casi parnlelo a ~ste, el Ferroca-

rril a Cuernavaca; ambos serpentean con una dirccci6n general nor-

te-sur en la parte este del mapa y parcialmente quedan fuera de él. 

Para comprender mejor esta descripción, ver al mapa oro-

gráTico e hidrográFico, el plan8 de calidad de construcción en e1 

Cap~tuio III y ei piano de uso nei suelo en ei Cap~tuio IV (páginas 

26. 1 09 • 134 ) • 

Geoioq:ra. 

La Sierra de las Cruces, cuya parte más alta Sstá a1 sur, 

iiega a tener 3 700 m sobre ei nivei dei mar y es ei i~mite W de ia 

parte meridional de la Cuenca de M~xico. Dicha sierra está rormada 

por depósit~s de diFerentes andesitas del Terci.ario Mio-Plioc~nico 

( 1). ~~~ientra= que los lome:r!os pertenecen a distintos tipos de ro-

cas de la Tormación Tarango InFerior y Superior que descansan sobre 

los depó~itos ~:.des~ticos. 
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cs1·yar t.lam6 fonnación Tarango a los 200 a 300 m de "to

bas, aglomerados, grava volcánica de origen Tluvial y capas delg!:! 

das de p6mez" (2) que existen en esta zona. 

Federico r.,ooser (3) dividi6 on dos la forn;ación Tarango: 

La Tarango inFerior aue ap::i:rccifi en el plioceno y se caracteriza 

por "dep6s1tos de nube~ ?.rdienLes del tir:o sillar, horizontes de 

pómez, suel.os y tobus 11
• ( .3) Esta oar·te dt-' la forrnaci6n, por ser 

mát antiguA, es ~ás p?L:lrunda y por lo tanto s61o aparece en la s~ 

per-F'icie en los l.ugares dunde ha habido cr ión. Pertenece al 

Cuaternario, a principic.1co de]_ Plcis-t-- •-::eno y son "depósitos de nu

bes ardier.tc!3 peleonas, lat-inres, conglomerados 'Fluviales, hariZD.Q 

tes de p6mez y suelos". 

La base principal para dividir la Formación Tarango en 

inf'erior y superior eG que, la prir~cra 1 descansa. en discordanC'ia 

sabre la segunda y le Tarango superJ..or "está consti tuída principa.!_ 

mente ;:>ar gruesos dep6sitos de cen:i.zus y ;.Jé-mez". (4) La f"onnaci6n 

Tarango ap~reció en uno época de clima seco, pe~ticuJarrnentc en su 

última Fase, como lo p:ruebar la presencia de conglamcrudos. Gran 

parte del material f'ue derivado dE: la Sierro de les Crucos, que d!::!, 

rente el Plioceno suf'rió una. erosi.ón acclc!"'Clda y los corrientes de 

lodo (conocidas como le.hur·es) deoos.i ta.bG.n el material erosionado 

al pie de la sierra. ~unto con los conglomera.dos hay ~úpas de cen~ 

za y bree.ha de pómez que Fueron ol rosultad=i de les nubes ardientes 

que bajaban por grav~dad Uel centro de emisión al pie de la Sierra 

de las Cruces "proveniente.=. de FractLJrds no visibles en la actuali-

dad". (.3) 

Estas nubes ardientes tenía~ mayor movilidad que las la -
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vas y no eran coherentes, sino estaban formadas por part~culas que 

Llevaban fuerza propia de expansión debido a gases altamente com

primidos; esto les daba una Fuente interna de energ:(a. Es la pre

sencia de gases lo que nos explica la ligereza y porosidad del p6-

mez, (5) la franja rojiza, visible en las minas de arena de Santa 

Fe, representa material conocido por las altas temperaturas de los 

gases. (3) 

También encuéntrase la formación Tarango en la parte ba

ja de le cuenca, nada más que en este caso, mezclada con material 

lacustre, aluvial y e6lico. El principio de esta f'ormaci6n se ori

ginó hace diez millones de años y terminó hace un millón de años. 

En ella se encuentran los mejores acuíf'eros de la cuenca. Además, 

el material de dicha rormaci6n se emplea en la industria construct~ 

re., de all~ la presencia de numerosas minas. 

grava como de arena y tierru de rellena. 

Estas son tanto da 

Es interesante notar que la disposición ca6tica de1 mate

rial traído por las corrientes ra s~do interpretado por Blasquez 

como ''gravas suba.ngulares y Fragmentos de tipo morrénicos'' (6) y 

cree reconocer estrías producidas ~or erosi6n glaciar. Esto es im

probable porque la Sierra de las Cruces no tiene la suTiciente al~ 

re. para que los glaciares hayan llegado hasta los lamerías. 

Al mismo tiempo que se depasit6 la ronnación Tarango, tam-

bién apareci6 la Chichináutz~n a Fínes del Plioceno. Esta última se 

desarroll6 en un largo período 1 pvcs su mani Festaci6n Final ocurri6 

hace unos 2 40C años, cuando se derramaran de •.!nas grietas las 1avas 

de1 Pedregal de San Angel, localizadas en el extremo SE de la zona. 

La Formaci6n Chichi~áutzir ~e encuentra al sur de la zona en parte - _. 



descansando sobre la Ta. o::irtget ~ t:ambi~,.., "ir""lt.~1 1.J.ada cori ~stae (3) 

El depósito Tacubaya es "un pGrf "'l f'ero ; .Lmonítico orig_i 

nado en clima húmedo", (2) es de color café ~marillento a rojizo 

y conserva encalichamiento. Los lagos 

ta el pie de los Lomcríos de la Sierra 

de la cuenca llegaban ha~ 

ia Cruces y allí los 

aluvíones y dep6si tos lac_ .. ~ t:r-es P-stán a t.=rnados con dep6si tos de 

polvo, arena y cenizas volctinicas, todr1~ 1t.:!l Cuaternario y es en 

la Barranca de Tncubava dondE me _ior se ~ - ::n.iedc apreciar. 

El dep6si to de~ Bcccrrw tar· __ ,1, es Jn pedalFer con aluvi~ 

nes y material piroclástic t.rn:Ller a..t de ~aCL.Jbaya; pero menos CO..Q 

solidado, por lo tanto, Tácii~entc eros~onablc. De allí la ampli-

tud de la barranca Becerra. El color de este dep6sita es gris, 

aunque también amarillento y blancuzco. Se encuentren en estas d~ 

p6sitos restos de elelante~, caballos y camello~, de tipo america

no que ya han desaparecido, pues pertenecen a una 6poca que termi

n6 unos ? 000 años antes de Cristo. t2) 

Tanto la Tormaci6n Tacubaya como .la Becerra son del Plei~ 

toceno, despu~s de la cual ocurre una sequía que provoca la desapa

rici6n de una gran parte de la Tauna original que s6lo persiste en 

el antigua continente. Esta transición clim~tica la presenciaron 

los primeros habitantes de la cuenca, pues el hombre de Tepexpan -

Fue encontrado jurto a los restos de un mamut. 

Los aep6sit..CJS Noche Buena y Tut.ol::ingo se caracterizan -

por ser suelos escuras, "alu\.·ionc.s, capas e61icas y material pi:r"O

cl~stico" que tienen restos de cerámica de unos 2 500 años antes -

de Cr-isto. (1) (a) 
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En resumen, los Lamer.íos de la Sierra de las Cruces es

tán formados por una gran variedad de matorial, Linos han sido de

positados por vía aérea como son las cenizas, arenas y lapilli -

qu~ ejectaron los volcanes situados en la sierra, además, ha hab~ 

do dep6sitos acarreados por corrientes de lodo (lahares), las b~ 

chas que traían ruczun cementadas por la arcilla del lodo. Tam

bién se observa material acarreado por los ríos, los cuales pue

den Formar conglomerados cementados con arcilla. Tanto el mate

rial traído por las aguas broncas como el que Fue transportado por 

las corrientes de lodo, son de o:-igen igneo. Los lahares traían 

mucha piedra p6mez y andesita, mientras que los cantos rodados son 

en su mayorl:a ande~itas de distintos colares sobre todo gris, ver

de y rosa. 

Todos estos materiales transportados se pueden observar 

con mayor ~acilidad en las barrancas, las cuales en su mayorí:a han 

suTrido erosi6n y también en los cortes do carreteras. Los cantos 

rodados son visibles en todos los r:íos de la zona. Muchos de estos 

cantos rodados han sido cementaclas por un material arcilloso. Esto 

es c1aramente visible en la barranca Olivar de 1os Frai1es, Texca1~ 

t1aco y el r~o de Los Morales. El recorrido por el r.!o de Los Mor'!!. 

les es interesante, por 1lustrar varias características peculiares 

de la zona. 

Dicho r~o parece correr por una l~nes de contacto, hacia 

el norte se ven tobas areno arcillosas, mientras que hacia el sur 

se levantan laderas de brecha cementada por una matriz arcillosa, 

1os depósit~s se encuentran en una disposici6n ca6tica de piedras 

angulosas de origer andesítico de todos tamaños. Estas brechas -

~ueran traídas por las corrientes de lc·rl~s (lahares) que acomparis! 
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A Brech~ aobre lomo 

B Aluvion en ::rono plana 

C Aglomerados 

DISPOSICION DE 
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ban 1as explosione!:::. \/OlL árticas .. 

Los cantos rodados se encuentran en 1as partes más ba -

jas y los cortes que el río ha hecho, dejando la planicie de inu~ 

daci6n más en alto, µermite que se observe conglomerados formados 

de cantos rodados débil rner•te cementados lo cual oodría considera1: 

se como aglomerados. Se pu8de ver que estos aglom8rados están 

dispuestos F!n capas alte~· 0
-- .. es de cantos pequeños y grandes, di.2, 

puestos ~arma clasiTicada, con material más Pino arriba y can

tos más ~1cndes abajo, esta disposición se vuelve e re~etir lo 

que da indicios de distintos períodos de erosión y depositaci6n. 

(Ver el equema de Disposj_ción de las Rocas en el Río de Los Mora

les). 

Los Lamerías de la Sierra de las Cruces pueden conside

rarse en parte como conos de deyecci6n contínuos; pero también 

recibieron depósitos volcár.icos por vía a~rea y en las partes más 

bajas que estuvieron der1t...ro de los J.ími tes del lago, que antes e~ 

br:!a toda la parte baja do la cuenca, se encuentran dep6sitos la

custres. 

Los dep6si tos volcánicas aéreos aparecieron en las eru.E. 

cienes que hubo en la Sierre. de las Cruces. Algunas de éstas Fu~ 

ron erupciones de tipo peleano que tuvieron vapor y gas altamente 

comprimido. Estos al salir ce la ruente de emisión, siguier•n el 

relieve y bajaron por las laderas acompañando la lava incoherente 

dándole capacidad explosiva propia, a estas avalanchas de altas -

temperaturas se les conoce como ~ube5 ardientes. 

Estas avalanchas seguían la topogre.Fía, tenían movirnie~ 

tos controlado por la gra\:cdad y al oasar sobre las rocas de las 
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barrancas éstas eren cocidas por el intonsa calor, de ah~ que las 

barrancas de Santa Fe y Becerra tengan capas de coloraci6n rojiza. 

Tambi~n la arena sobre tabas pumíticas Tueron depositadas por 1as 

nubes ardientes. Estas arenas san a menuda calor rosa y su color~ 

ci6n proviene de la andesita. (Ver el cuadro de análisis de suelos 

en el Capítulo III página 92 muestras de suelo del pozo 12 a 30 

cm) 

La zona presenta características de juventud con valles 

en Terma de V y erosi6n vertical. El nivel de base para los r~os 

de 1a zona en épocas prehispánicas lo constituy6 el nivel al cual 

se encontraba la desembocadura de estos ríos; éste fue el l~mite -. 
del lago que antiguamente cubría toda la parte baja de la cuenca. 

Fracture.miento e hidrologfo. 

La Sierra de las Cruces ha suTrido frecturemiento de 

suroeste a noreste~ direcci6n d:.=.stinta a las zons.s adyacentes., d~ 

terminada por las tensiones del Fracture.miento Diapa1a Acambay en 

el norte y el Clar:i6n en el sur. Este ú1timo atraviesa el pa~s 

por el paralelo 19° N y ha provocado la aparici6n de los mayores 

volcar.es de México. 

La Sierra de las c!-uces, con direcci6n Nor-noroeste a 

Sur-sureste, ha actuado c~mo un b1~que oponiendo resistencia a -

las dos líneas de fracturamiento al norte y al sur de ella. (3) 

(Ver el esquema de "Fracturamiento en la Cuenca de M~xico según 

Federico Mooser") • Recientemente Mooser ha rarmulado una nueva 
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teoM:a en :relac~6n al rracturamiento de la altiplanície central de 

México. Sugiere este ge6logo la posibilidad de que las Fracturas 

Chapala-Acambay y Clarión na existan sino que estas están forma 

das por una serlE!' da pequeñas Tracturas con direcci6n t-JE a SW y 

NW a SE, donde cru.zAn ._,st<::is Fractures so locali:.:an impo!""'tantes ed!_ 

f'icios JOlcánicos )' "· "i ~ ..,...!'d.S. ! ri an"~e1·i.or -Fue Formu1.a.do en el úJ t1_ 

mo C.Ongreso Nacj_onaJ de O:..:ulogía que:: se real: z6 en Mazatlán duran

te el mes de mayo de 1972. 

Los escurrimiento!":> de l.:i Sierra de las Cruces parecen en 

gran parte seguir el alj.ncurni onto di ':'..as f'recturas. En general los 

rlos tíenen un drenaje paralelo de SW a NE. En los lamerías, la -

mayor parte de las frnctur.3~3 han sido cubiertas par tobas volcéni

Cas, de manera ~ue los cauces no siguen tan rigurosamente este al.i:_ 

neamiento de Las Fracturas, sino más bien están bajo la influencia 

del relieve, 

Los escurrimientos de la zona tienen la siguiente distri

buci6n de norte a sur: 

Río Consulado 

Río Tornillo 

Barranca de San Joaqu~n 

R::(o TecamachaJ.co 

Barranca Barrilaco 

Barranca Dolores 
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A:!o de J.a Piedad 

R:!o Churubusco 

A:!o Tac\..baya 

A:!o Becerra 

A:!o M:l.xcoac 

A:!o Ma.gda.J.ena 

Barranca. Mixcoac 

Barranca del. Muerto 

Barranca OJ.:lvar 
de J.os Fra:ll.es 

A:l:o San Angel. 

Bca. Prov:ldenc:la 

Sea. Anzal.do 

Sea. Suadal.upe 

Sea. Tetel.pan 

R:l:o Magdal.ena-Contraras 

A:l:o Esl.ave. 

Durante este dl.tímo s:lgl.o el. gob:lerno ha hecho una ser:le 

de obras hídrául:lcas para el control de las a.veníde.s sobre J..e. Cíu-

dad de M~co. EJ. resultado de dícha obra ha sido la. desvía.cícSn de 

J.e.s aguas en J..a zona (Ver el plano de Hidrolog:!a. en le. Zona Pon:lente 

de la Cuenca de Máxico.) 

Originalmente los escurri.m~entos que formaban 1as r~os Con-

sulado, la Píedad y Chu,...,.busco iban a da: al lago de Taxcoco. Ac -

tua1mente los dos pri.meros vierten sus aguas a]. Gran Canal de Desag\.le 

que conduce el l~quido ruera de 1a cuenca por medio de 1as túneles de 

Te qu:tsquiac. El r:l:o Churubusco ha sído ca.na.l:tzado y sus aguas J.J.ev_!! 

das a 1a zona agr~co1a de Xochimi1co, hay que notar que estos r~cs han 

si.do entubados y 11even aguas negras ( 4). 
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Re1aci!Sn: 

.... 

.... 

* 

.... 

HIORCll DGIA J .N LA ZONA PONIE"ITE 01: , -

CUENCA DE MEXICO 

~esviaci!Sn combinada. Estudio de Funcionamiento 1960. 

Presa Corriente 

1 • San .Javier R:l:o San .Javier 

2. Las Ruinas 

3. San .Juan 

4. San Mateo Teo1uapan 

s. San Andr~s R:ro T1alnepant1a 

6. Mad:l:n 

?. El S:!.f6n 

a . E. Zapata 

9. La Co1orada 

10. El Col.orado 

11. San Mateo Nopa1a R:l:o Chico da los Remedios 

12 •. Vaso del Cristo 

13 • Los Arcos 

14. El Chico 

15. Las JuliElnBS 

16. Dos R:ros R:l:o Tol.uca 

1?. Los Cuartos R:ro Los Cuartos 

18. Del Periodista R:l:o EJ. Tornillo 

1BA. El Tornillo 
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19. EJ. Sordo A:!o Scrclo 

* 20. La Magdalena 

21. R:!o Hondo R:!o Hondo 

22- El Borre.cho 

* 23 •. San Bertolito 

* 24. La Tabiquera 

25. San Joaqu:!n R:!o San Joaqu:!n 

26. El Ce.pul:!n 

* 27. Retama 

* 28. EJ. Caracol 

29. Tecamachalco R:!o Tecamachal.co 

* 30. Santa Ana 

31. Barrí laca Barranca Barrílac::o 

32. Dolores Barranca Dolores 

33- Tacubaya. A:!o Tacubaya 

34. Becerra A:!o Becerra 
.... 35 • Santa Fe 

36. Mixcoac R:!o Míxcoac 

* 37..;. Santa Luc:ra 

38. Tarango Barranca del Muerto 

39. Olivar de los Frailes R:!o Tequ:!.lazco 
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40. Texca1atlaco R~o Texca1atlaco 

41. Coyotes Barranca Coyotes 

42. San Jer.Snimo R~o San Jer.Sn:imo 

43. Rota 

44. AnzaJ.do A~o Magda1ena Centraras 

NOTA: * Presa en proyecto 
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"Se conoce cor el nonbre de desviac1.ón crATtbi.nada al si3-

tema de presas, túneles, canales, tajos, puentes-canales y estruc

turas conexas, que tienen por objeto desv:tar lu.s. o.guas .... " d8 los 

escurrimientos al poniente de 1e Ciudad de ~,f~xico. desde el r:!o 

Mixcoac hasta el r~o de Los nemedios, situado más al norte del río 

Consulado. Lu mayor pnrte de las obras se hici~ran entre 1929 y 

1941 con el propcisito principal de dar protecc16n ~ la capital de 

la República. (7) Todas las presas al poniente de le Ciudad de M~ 

xico son de poca capac:i..dad, menos de 1 m:ill6n dE: metros cúbicos. 

Las obras de desviaci6n combinada ccn!"d .. sten en: 

3 
La presa Míxcoac que puede alrr1ucenar 900 000 m de agua 

El túnel Mjxcoac-8ecerra que desvía les aguas del r~o Mixcosc hacia 
3 

la ba.rr-cnca 82cerre, puede desalojar 32 m de agua. por segundo. 

Le presa Bcccr:"a ce:-; :-~SO 000 m de co.pacidr1d, desv:fa las aguas de l.os 

barrancas Mixcoac y Secorra hacia al r:í:o Tacubayu por med:i.a del tU-

nel Becerr.-=::-TncL1~:i,-::ivé>. .. ~Stl_~ •J"ltimo surre el acarreo de arena proce-

dente de las minas y dicho mateli: ·ial obstruye el paso de1 egua. 

La presa Tacubayu puede almacenar 850 000 m y desvía el egua hac:i.a 

e1 túnel 

10 m
3 

por 

T gcu ?•u vu-T ecamacho 1 e o que en ~p acns 

segundo de ague procedente de tres 

de crec:i.ente lleva 

barrancas: Mixcoac, 

Becerra y Tacubnya. Las agues de este túnel van a dar a la presa 

Tecamachalco con capacidad de •°lOS COO rn
3 de agua. 

El túnel Tecamachalco-San Joaqu~n conduce el agua de las barrancas 

ya citadas hacia el vaso de lA presa Sñn Jaaqu~n, cercano a1 Hi.pd

drono de Las Américas, con una capacidad de 872 000 m3 de agua. 
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E.:.1 tí1:nel San .Joa.gu:f.n-íarnillc.r sir"'~- nar·- desviar ] as aguas de la 

presa de San .. loaqu.!'n hacia .a barra.nea Tornillo, donde SE' cncue!.2 

tra la presa y el canal del misma nombre. Este canal sj"?"vc para 

conducir todas las aguas del sistema de desviaci6n ccrnbin.:.:.~da ha

c:i.a. e1 r~o Hondo, que rarma oarte del r~o de Los Remedios. Se 

aclara que los datos de capacidad de almacenamiGnto corresponden 

a.1 momento de la construcci6n de la presa, pero esta capacidad -

d~sminuye cuando se azoJvn. Las presas en la zona que no han s.!_ 

do ya enumeradas no Forman parte de la desviaci6n combinada, la 

mayor parte de las cual e o est":~n al sur de la Presa Mixcoac. 

Aunque el destino de una presa, al igual que la de un 

lago. es de desaparecer, las presas de esta zona se han azolvado 

con demasiada r,:::ipidez, des.;:3.f"ortunodamente como l"esultado do la 

denudaci6n de los suelos m6s .:::lIT"iba. Las presas se hicieron a 

sabiendas de que iban a azolvarse, pero se pens6 que las medidas 

de conservací6n de suelos Que se t~~aron en este siglo, especia.!_ 

mente reFo:restaci6n con eucc.Jipto, har:!an que el azolva.rníc~nto 

f"uese más lento y despu~s d8 vc.rios años se not6 que la planea 

cidn parcialmente Fracasó. 

La . t-1alidad result6 distinta, pues no se ref"oresta.ron 

todas 1as subcuencas de los r~os, sino s~lo una parte muy peque

ña y ademds la explotaci6n de las minas ha provoca.do la erosi6n 

intensiva de toda la zona. 

Las presas en la actua1idad estén casi comp1etamente 

azo1.vadas, pues con 1a excepci.tit· Je Mixcoac, 1a mayor;!a no tienen 
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agua.. La presa de Tecamachalco se convirt~6 en un e.ampo de rut 

bo1, en la de Tacubaye cult:lvan mEÚZ• la presa de San Joaqu~n y 

Texca1et1aco ten~e.n ch.:unizo (Adenostomn sp), la presa Tarango 

hecha en la ~poca del Presidente ProTi.rio D~az, ten~a agua aunque 

lodosa, con algas. Debido o los azolves, el vaso de la presa de 

San JercSnimo y de Dolares csttin cubiertos de pas·to y parecen es

tar en desuso, la presa Becerra est~ llena de arena y solo en los 

meses m~s lluviosos llega a tener algo de aoua. 

A pesar de que el Fin prir.cips1 de las presas de la des

vie.c:lcSn canb:1..nada era de cambiar el cur5o del agua para preven:l.r 

inundaciones, perece que en la actualidad se han convertido en pr~ 

sa.s de contenci6n de los azolves qua pueden invad:1.r la ciudad. 

Cono las presas, s~ estén bien const:ru~das, pueden cent~ 

ner 1as aven:tdas más grandes, no hay peligro de qua al azolvarse -

se rompa la cortina, pues la Fuerza de los azolves es menar que la 

~uerza hidráulica. Por lo tunto, suponiendo que las presas de es-

ta zona es·t~ bien constrt.J:!das, no hay peligro que las coloni.as ub.!., 

cadas abajo de una presa. (como ocurre en 1a presa Tacubaya) sean 

amenazadas por el rompimiento de 1a cortina, pero si están en peli

gro de que 1as presas, al· ser totalmente azolvadas. desborden par 

1a parte superior de la cortina y as:! se :1.nunden estas zonas. 

Por medie del sistema de desviación combinada se ha la -

grado reducir las crecientes de los r:l:os Consulado y dB la Piedad. 

El r:l:o Churubusco tambi~ ha d.i.sminu:!do su cauce, debido a le. des

viac:lcSn de l.as aguas del r:!o Mixcoac. Como este sistema. ha resul-
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tado insuriciente pare ~esalojru: el exceso de agua, se constru 

yd el interceptor del oonientA que sirve para sacar las aguas 

del poniente de la Ciudad de México. 

Hay que hacer notar el paligro general de contaminaci~n 

qu~ica. y bacte:rioll""íL--rJ.ca d!o-: los acu:!Feros por las a.guas negras 

que se in fil tren en el c.:-iucG, debido a que a1gunos poblados de 1a 

Sierra de las CrucBs des.cargnn sus eguas sobre las co:rríentcs me!!. 

cj.onadas.. Adern~s, es com6n observar, como sn el caso de Santa Fe 

o junto a :..a unidad Lonas de Platero, como los vecinos de la lec~ 

1idad tiran basura a J.o.s b(-:irroncas, lc;m1s de ~xirti.r en So.nte Fe 

un tiradero del Dep-:u--tumento Cr.ntrnl deJ_ Di!Jtri to Federal. Esto 

contr:1buye a la obstr•_icci6n de las abras hidr.1"ulicas, .:~ la poJ.u -

c:1.6n del agua, el ma.1 olor y a] mal aspr:·~to Ge la zona, en suma, 

crea un ambiente e..nt..ih:-;_~;í8n:i..c·:;. Serí.a deseable que J.as auto:ri.da

des tomaran mAdidas petra remsdíar esta situnci6n, como por ejem

plo, con J.a industrJ..til:lzoci6n de J.a basura. 

El cuadro de "Datos Hidrológicos de la Zona de Estudio" 

ayudar~ a conocer la aportaci6n h~drica de los principales escu

rrimientos. (a) 

Tsmbi~n se lleva a cabo en la zona inriltraci6n artiri

cial. para compensar la extracción del egua que se bombea de los 

pozos que, aunque en poca esca1e, se sigue realizando en ciertos 

1ugares;pero en ree.lidad J.as vo16menes disponibles pé!r<:i inFiltra

ci.dn artiFicial son pequeños, junto a las n8cesidades existentes, 

ya que por med:i.o de la ::1.n Fil trac:t6n se cubr:i...:r:ra s6lo un se;~ de J..e.s 

neces.ic1e.des de la C!.Jence, Que luego se pueden extraer por bombeo. 



Les pazos de infiltracidn existentes san los de Mi.xcoac y ln des

viaci6n uJ..ta del. Pedregal de San AngE'l. l9) Entre 1944 y 1960 se 

:1.nfi1tra:ran en la desvíací6n altn. ?3.5 milJ.ones de m
3 

de agua. (9) 

Cs curioso notur que durante le. époce colon::!..a1. te.rr.b:l~n 

se recurri~ a la inFiltraci6n c..rtif"ícial; pero el prop6sit.o no ero 

de llenar los BC'..J:Íf'"cros y a.lmuconar ternporalmE:nte OQl..JB, corno l.o os 

ahora, sino se trataba de disminu:i ·t · las ,_!.veniclos del R:!o Mcgdele -

na, desviando las oguo.s de estu. ~:;crr:ientc, por med:1.o de una presa, 

hacia la zona bas.._~ltica del pedregal, cO\Tlo se está llevando a CbbO 

en J..a actue.J.idad. (10) 

Aunque la in1iltraci6n put:::de rssultar útil. para aumentar 

el agua de los acu~reros, o..danG.s de almacenar a.gua y contrarestar 

e1 hundimiento de lo cepital, ha.y quo re::::onocer que es muy costo 

sa.. Ex.:i.sten distin"'.:u~. f'ormc..3 de realizar la íníiltraci~n, en le 

6poca colonic"..l so hl.zo r1or medio de une. :::1ros.s. de:=-iva.dara que sim-

pl.emente desviobo las ::igua..s hacia la zen~-'! de chsorci6n. En J..e ac-

tualidad se realiza le. nbsDY"ci6r1 por medio de pozos de inFil.treci6n, 

pero tambi~;i; se podr:ta aprovechar las minas como lugares de infil-

traci6n, ya que mL1chas de RGtas son de arene y grava., las cuales -

facil.iten la penetración "del agua. 

" A partir de ~953 se construyeron alrededor de 42 pozos 

de absorci6n• muchos de los cuales quede.ron Fuera de operaci6n de

bido e J..a naturaleza orcillosa de J..os pozos de J..a ciudad". (9) E.=_ 

to se refiere a toda el área metropolitana. Junto a 1as presas del 

poniente de lo ciudad se construyeron pozos, en lugares cano san: 
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Mi.xcoac, Becerra., Tarango, Dolare~ ,, San Joequ~n; pero, debido 

a1 alto costo de manten:1.miento de los pozos, se dej~ en apera -

ci.Sn s.Slo el de Mixcoac cuya capacidad era la. mayor y ten:te. una 

infiltraci6n iricial de 1 000 litros par segundo en 3 pozos. 

(9) 

Esto~ pozos dE! Mixcoac:: ~ueron canstrui:"dos sobre la f'or

maci6n Tarango y, a pescr que hay una. fractura junto a la presa, 

ásta no est~ relncionadn c::on los pozos, aunque haya provocado el 

vaciado de la preso va.r:L:.is voce~. 

Estos pozos necosi tan man-tc-:nimicnto, sobre todo par el 

peligro de toponam:i. 8nto que pueden Tavore.:;c::- :::1 desarrollo de m.!_ 

croorganismos .. E.stEJ p:r-oblcm1n no so pre~entr,.¡_ en la desvia.cii:Sn 

al ta y baja deJ pedr8o.1-, ~-'r-~ro cl::-.--:bido u la cC!ns.trucc:.USn de 1.a colE:. 

nia del Pedregul d~ ~1f.1T1 l\nyc'.. se ..... uva que blaquE-é-l.r la. in-Fil.tra -

ci~n de la de.svinciún be: jo.. es) 

La inf":il trcc.i6'n tj_E?ne la desventa.ja que las eguas c:tts

poni.bl.es para realizC"'.rlas son aguas negras y por lo tanto son 

una fuente de contaminaci6n de los a.cui:'Feros. 

El clima de la zona, según la clasiFicaci.Sn de Ko~ppenes 

Cwbg, utilizando la modiFicaci6n de E. García '11) con el cocie!!_ 

te P/T nos da un (w2 ) el clima más hi'.imedo dentro del Cw es un 
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clima temp'J.B.do con lluvias er verana y 1a.s tempera.turas m~s a1tas 

sen anteriores a1 solsticio de verano. 

Aunque hay poca variaci6n Entre las tempere.turas medias 

de los meseG más fríos, diciembre y enero, y de los meses más c~

lidos, maya y junio, sin embargo ]_.e. diFerencia. de temperatura es 

mayor a 5 °C pe:.:.~ lo que no es po.siblo clasíFicarlo como clima 

isote:nnal. La poCt:-i. diFercncía de temperé!tura en 1-as estaciones 

del año reflejo lo latitt...:d de l.:_.: zona ( 19º N c::J..¡-:-irox .. ) que es bas

tante cerca del Ecuador y lo templada del cl1.ma se debe a la aJ.t.:!_ 

tud (entre 2 250 - 2 500 m). 

El relieve de la zona Fava.rece la precip~taci6n, pues 

las masas de aire cstttrl obligadas u ascender y ELl. enfriarse, pí8!:_ 

den su cepac~dad de retenci6n de humedad, la que provoca l1uvies~ 

La mayar parte de la precipita.ci6n ocurre en verana, trfild.a por -

ciclones procedentes tanto del Océano Pac~fico cano del Golfo de 

México y Favorecidos par corrientes convectivas. Además hay l:i.~ 

ras y espor_á.dícas lluvias el resto del e.ño~ en gran parte resul -

tado de ondas f"ríe.s del NE. 

Según la segunda clesíf"icaci6n de Thornthwaite (12) se 

encontr6 que el clima era s 1 w 82 c2_ lo que signi fi.ca. l:t~en

te húmedo con moderada deFíciencia invernal, templado f'"r~o con 

concentraci6n térTníca en verano, más alto de lo que ccr7'ssponde a 

ese élima. Los cálculos para este clasificac:1.6n son muy intereSB.!! 

tes, ya que nos proporciona. datos da la evapotranspi.raci.6n, def"i 

ciencias y_demas~as de aguas, las cuales están ilustrados en les 
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esquemas que acompañan a ios datos que cada estaci~n. Estas es

quemas muestran clara.mente el d~Ticit de agua en invierno y pr~

mavera, m:i.entras que e]. verano se CBr"acteriza por uno gren rfema

s-5:.a de agua, lo cual coincide con los meses de es.currimj_ento de 

los r~os. Se observa tarr.Lii~n que las estaciones dol año se caras 

terizan mc1s por lü. prE:cipi taci6n que: nor }u tEmpET'Btura. 

Resulta nGC8SLtr:io e.clarar los promedios ds las temperat~ 

ras m~imas y má.."><imus absolutas de lE1.s L>sta.cioncs meteorol6gícas 

estudiadas son muy distinta~> a l2:, temper(].turas meditls anuales. 

A cont:1nuaci~n una. liste~ promedio d.- 10 años de las temperaturas 

extremas, las cuales muestran lu e>'.istencia de heladas. 

ESTACIDN MAXD~AS MINil.1AS 

Presa Tecemachalco 31.0ºC 

Presa Mi...xcoac 

Presa Tacubaya 29.BºC -3.?ºC 

Presa Anzal.do 

so 



En cuanto a l.a direccidn de1 viento en esta zona, se 

estima que es norte y noreste, pero desa.rortunadamente, no se 

tiene datos rided:lgnos. 

Para este estudio se analizaron los datos de 105 

años 1960-1970 de cuatro estaciones y 1a c1asiricacitm que se 

obtuvo para. cede una de e11as f"ue la misma., tanto en e1 s:1.sterna 

de Kcf;?ppen mod:i. Ficado por Ga.rc!:a como en el segundo s:istana de 

Thornthwa:lte. Se nota que los prarned:i.os de precipitacidn en la 

d~cada analizada resultaron ser más altos que en otra d~cada. 

La 1cca1~zac~6n de estas estac~ones se encuentra en el mapa ar!!_ 

gr~Fico y 1os datos c1:1.mato16gicos con sus ccrresponcüentes es

quemas e interprete.c:tones se encuentran en el anexa de este cap..!_ 

tulo. 

Conse:rvaci~n de los recursos h~dricos, biológicos y ecláricos. 

L<1 Com:lsi6n Hidro16gi-::a de 1a Cuenca del Valle de Máxi

co hace una divisilin de 1a zona al poniente de la Ciudad de M~xi

ca. l.a cual ena.J..íza en re1uc~6n con el estado de cons~ac~6n del 

suel.o. Esta div:tsi6n col"lcuerda con las ob3ervaciones persona.les 

que he hecho. 

La Zona I cubra ~ del t!irea, es le pa..--te a1ta, desde . 
el parteaguas hasta la cota de 2 700 m tiene crosi6n moderada y 

está cubierta de bosques de oyameles (~ religiosa) y pinos -

(~ sp.) • 
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ZC>r>FICAOON DEL USO DEL SU0..0 AL PONIENTE Y NORTE DEL AREA METROPOLITANA 



ZONIACAOON POR ALTU<A O€L USO DEL SUELO EN LOS ~"'°5 DE LA 

SIERRA OE LAS CRUCES 

ZONA 1 38 % 

Penóontc hosta 60 ay. ~ da 
oon:f..os. 

ZCINA 1 I 31 ..,._ 

Pendllntv hCdO 25 '%. ~ 
rrcdo dCI CDl"llferas J' ~.t.::it 
o.e Ol""hFJdal da ~.CU2wca -

ZONA 1 l l 31"• 

~hc::ll'GK>% ---
OSTE CST'C 

Hoto ~fico 13 



. a Loria ~ 1 .;;emprende desde los L. ?DO a 2 400 m, inc1u

yE .~ 31~ del área. La erosi6n es fuerte, debido a la pronundi~ 

da pendi..ente y a la destrucci~n de los bosques. La vegetEcídn es 

de pastos, eucaliptos introduc~dos para su reforestaci~n y, en 

reduci..dos lugares, hay enc:!.nos y bosque mixto pinos y encínos .. 

La Zona ITI e~ la parte m6s baja, queda comprendida en

tre las cotas de 2 400 y 2 250 m, incluye un 31% d~ la superficie 

y es una zane urbanA. La vegetaci6n que se observa es da pasto y 

euca1ipto introduc~do para rProrestaci6n. (yer las esquemas de 

zon:l f:lcac:l.6n del u010 del suelo.) 

Las 1omer!os de la SierrG. de J.as Cruces est~n en la Zo

na II y III. La erosí6n de esta parte es la ·que produce el azol

ve que afecta las estructures hidr~ulicas y reduce la vida L!t:ll 

de las minas. De nl.l :r 1.a imporl.dncia de J.levar a ceba obras CD!! 

'b"-a la eros~6n- "Como pr:1.mer pa~o en la proteccí6n de la zona .... 

procurar restar" vcloc:irJ~1d o les e5,currimien t.os superficiales ha

ciendo que ~stos se dPslicE:~n mansamEinte aguas abajo ... ( 13) Para 

rea1iza.r esto se recomi. ndo plantar oyo.mL~les y pinos en la Zona I. 

En la Zona Il, pasto"::., t.c joco te, cupulín, membrillos y pir·ule.s, 

todos dispu~stos en terraza. Lo anle:r·iar y un control general de 

torrenteras evitarían el a1~rastre dt:.:! suelo por lCls aguas broncas. 

Además Favor~cería la infiltración, por ~edio de la cual se aumen

tarí.a el volumen de agua en el manto f"reático. En la zona III, 

además de las recornendac.iones y-:J dadas para la Zona II, se necesi

tarán cortina5 de árboles rompevientos, Lstanques, aumento de ma

teria. orgánica en los cu1 ti vos y surcado en contorno. También 
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dentro del área urbanizada,· se tend:n§ que prevenir la erosi6n, 

pues a menudo se observa que no se toman ningunas medidas de 

conservaci6n, so tira el material do construcci6n sobrante hacia 

las barrancas, se destruyen los árboles cerca.nos a las casas y 

1a erosi6n continúa poniendo en peligro las const:n..icciones. 

Para hacer un plan de prutecci6n de la zona poniente 

de la cuenca, la S.R.H. analizó una pequeña parte y escogi6 le 

Presa Tarango que data de 1901 y almacena 250 000 m3 de agua. 

El volumen que puede retener dicha prosa s6lo representa la 

cuarta parto de su capacidad, pues las otras 3/4 partes ya es

tán azolvadas. Lo primero que se tenío que hacer era disminuir 

el azolvamiento. Con este prup6sito sa Formul6 el siguiente 

plan de trabajo, (13} que se aplicaría en Forma similar a todos 

los escurrimientos de la zona: 

1.- Mejorar el camina de circunvalaci6n de 1a cuenca 

para poder reForesta.r y pastizar. 

2.-C1ausurar las minas de arena que son en gran parte 

responsables de1 azolvamiento. 

3.- Construir sumideros pare. absorver e1 escurrimiento 

supe rFicial. Utilizar las minas de arena para este prop6sito. 

4.- Contro1ar las torrenteras. 

5 .. - Constn.Jcci6n de ''pequeñas presas de enrocamiento t:t

po f"il trente" •. 
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6.- Nivelaci6n de terraceado de 1a zona. 

7.- Apertura de cepas cada 3 m con el propósito de plan

tar árboles. 

8.- Esca.riTicaci6n simple para empastar y practicar la 

veda de pastes. 

9.- Practicar un mejoramiento general de l.a vegetaciór, 

de 1a zona, primero con pastos, luego con árboles. 

10.- Arar prorundamente los suelos que han perdido hori

zontes A y B para que tengan mayor absorci6n del escurrimiento. 

11.- Incorporación de materia orgánica para mejorar la 

calidad del suelo. 

12.- Hacer el desozolve de la presa Tarango. 

Durante los últimos años las corrientes se han vuelto más 

torrenciales, con el correspondiente erecto perjudicial s~bre el 

suelo y esto se debe a la pérdida de vegetaci6n en la zona, de 

allí que la reForestación sea un elemento clave en cualquier 

p1an de mejoramiento regional. La Falta de vegetación ha provo

cado la p~rdida de las mejores capas de suelo udcm6~ de azolve 

de obras hidréulicas y del Lago de Texcoco; este último ha sido 

la causa de las inundaciones en la ciudau de M~xico. La erosi6n, 

consecuencia de la def"oresti:lcj_ón, ha provocado una disminuci6n 
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en el coeFiciente de inriltre.ci6n, lo que se traduce en desapa

rici6n de manantiales y en escurrimientos menos oennanentes, es 

decir, el estiaje es mayor en la época de lluvias. En verano, 

los ríos tienen mayor caudal y por lo tanto, son más destructi-

vos. 

En la porte baja, con el Tin de disminuir los peligros 

de inundaciones, los escurrimientos del poniente ~ueron encau

sados, durante el sigJ.o pasado y el presente; pero, de todas 

rormas, continu6 el azolve del Lago de Texcoco, que alcanz6 unos 

5 m en los tres siglos del dominio s~-,pa.i'íol y esta continúa. (14) 

Ya, a principios del sig1a pasado, Humboldt not6 el peligro de -

J.a deFarestación 1 pue!:> cntendi6 perf·octurnente el tipo de erosicSn 

hi:drica que o. f'ectaba en particular a la. cuenca de México y nos 

explica que, cuHndo la!...} Pu.ldas de la5 montañas ''no e~tén cubier

tas de vegetales, los hilillos de agua corren sin estorbo y se 

reúnen más rápidamente a los torrentes, cuyas avenida5 hacen hi~ 

char los lagos vecinos a lo Ciudad de t.1éxico". El 1:'13Comend6 un 

programa de ''protecci6n f'o:rcstt:.l y represas en los cauces supe

riores". ( 14) La tala de los bosques continu6, a pesar de astas 

advertencias, y la m•""i/C: parte se llev6 a cabo en los lanerías de 

la Sierre de las Cruces .. "' Le cuenca superior conservaba gran par-

te de sus bosque~ hasta le Revoluci6n. Las estad~sticas de 

1910-1912 3.ndican unas 20 000 hectáreas de zona boscosa para el 

sur del Distrito Federal, mientras qee en 1926 quedaban solamente 

e 000 hectáreas. Desde entonces, el bosque en la parte alta se 

ha conservado, mientras que en los lome~os, ya desde principios 

de este siglo, el bosque natural hab~a desaparecido. (15) 
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El Recurso Biológico. 

Vegetación. Esta preocupación por la vegetación llev6 

a1 apóstol del árbol, Miguel Angel de GUevedo, a establecer vi-

veros. Comenzó la rt..! rurestación en los lamerías de Sei.nta Fe. 

A 11 el trabajo se .1.1ev6 a •_abo, entrP 1909-... 19·...J, con 1.e ayu-

da de dos expertos frenceser. AJ principio, S8 experimentó la 

ref"orestaci uti l i ?f1nda ,.,opalcs v c-:'igavcs. Pronru se vio que B,!;! 

tas plantas ~-• 8ran adecuados por varius rozones: primero, ria t§:_ 

nían forraje que pudiese rni tigar la Fuerz.:;:i 8.rosiva de .la J.luvía ... 

Segundo, no !::;Ornbreaban e J. suelo de :nera que éste Táci.lmente se 

resecaba. Tercero, n1..-> E"~nriquecícl~, í:!l su~lo de rnatr;t'iD ot·c;~nica 

como lo hacen 1.os c'S !"'bol LlS. Cuarto, la int-"iltración del agua. eri 

el suelo es mer··c.ir con 10~_, é.u::!ve!::, y cactc:1ccas aue con los r".';.rboles, 

1a que no ravort::?cc u 105 m._.n::.in tia les. D-iint~:i, .ji ch.~s plantas son 

de lento crecimlenLo y si::- nf_Ct:;.sit.abu. que ~ront:o hubie:::e protec 

ci6n pare. el suelo. icn dcsar::rollo 

era necesario transportar l~l mejor tierra sCJurB los lamerías de 

Santa Fe, lo que:;, resultaba dem<:!sio.do costoso y laborioso. Los 

ágaves s6lo deban resultado cuando er~n plantados en Tajas, mas 

n6 .. en Forma de maciz.oo:-,. (1G) 

es una planta que f"aci_l:i lci la rormación de tc!'"'"razas. Viendo los 

recursos climáticos de ln znnu que son cic m2ls de BOO mm de preci

pi taci6n anua1 resulta 1..Jn dc.spE-?rdicio el plantar magueyes que pu.§:_ 

den crecer en zonas áridas con unos 400 rnm de lluvia anua1mente. 

Pensando en el clima. resultu inadecuado plnntar magueyes cuando _ 
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podría cultivar otras plantas más productivas; pero si analiza

mos que los suelos tienen tendencia a ser delgados, erosionadas, 

tepetatosos y están en pendiente, éstos no retienen la humedad y 

por lo tanto, a pesar de tener la zona clíma húmedo, la ecología 

resulta en parte ser Je zona semi..:'..árida. Esta sítuación persis

tirá, si no se toman medidas para mejorar la naturaleza del suelo 

y en particular su capacidad de retenci6n de humedad. 

En la misma zona de Sa.nta Fe se observó que se tenia pr:l

mero que empastar y luego reForestar. Además, ya na era posible 

emplear las mi~as especies arb6reas que ten~a el bosque original, 

el cual estaba formado por diferentes tipos de pinos, cedros y en-

cines. La razón de esto se deb~a o: 

a) La pérdida del mejor suelo 

b) La baja del manto f'reático 

e) La erosión avanzada 

todo lo cual Favorecía la resequedad del suelo y, en tales circun~ 

tancias, la reForestación se h8cía más diF~cil. 

Pare encontrar las especies má's adecuadas, se estudiaron 

zonas con problemas Fore.stales similares en el extranjero, como 

son las montañas del Atlas. Se obtuvieron del exterior~~-

lepensis y P. pinea, Te.rnarix spp, ~ spp, M~mosa spp y varias 

especies de eucoliptos resistentes al medio. Se llevó a cabo la 

refÓrestaci6n en la zona de los lamerías de la Sierra de las Cru

ces, sobre todo, Santo Fe, donde se cre6 una escuela Forestal. 

El trabajo se abandon6 en 1913, debido a la Revoluci6n y s61o se 

volvi6 a reForestar ~nos veinte años más tarde; aunque con una -
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pl.aneaci6n ulstii"' ... , mientras que a p~ Lncipios de si 1110 so plan-

taba de l.as serraní;::1s hacía abajo,. en 1930 se tratabét de extender 

el bosque de Chapult.epec hacia los lomeríos. En estos años la 

plantaci6n de árboles en los lomeríos resultó costosa, por em-

plearse métodos de jardinería y muchas veces especies de ornato. 

( 15) Fue durante la presidencia. del GenerB l Lázaro Cárdenas, 

cuando tuvo mr· jor estímulo le ref'wrestac de la zona, la cual 

se continuó can Eucaliptus spp T Rn la actualidad es el árbol D~ 

dominante .. 

Muchos de los úrboles plant ~os se desarrollaron, pero 

otros nó. A conti~uacj6n duré ejemplos más detallados de las -

variedades utilizadas. Los cGdros (Cuprcssus bentamiana), los 

primeros años crecieron bien, pero luego suTrian por la ralta de 

agua y eran atacados po:r un descortezndor 7 lo que provocaba su 

muerte. S6lo en los luga!:~e=.·. húmcc1os sabre vi•J.í.e.n. Los árboles 

que sí tuvieron buen desarrollo f-·ucron a.quf?lJ_os que tenían alguna 

resistencia al f'río y lc"3 sequía 1 como el Tamarix spp y el eucaliE 

to (Eucaliptus_ rostrata y resiniFera). Este último logró dese 

rro11arse en los suelos porosas de los lamerías, a pesar de su 

gran exigencia de agua. 

Esto se debe a que las raíces del árbol crecen hasta en-

centrar agua Freática,. Las Acacias (~ cienophylla 7 langiTo-

~y saligna) se plantaron mezcladas con el eucalipto. Las pla!:!. 

tas australianas enumeradas, resultaron ser buenas protectoras 

del suelo y se adaptaron bien a su nuevo ambiente; pero la acacia 

no se reprodujo espontáneumente. (17) 
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Otrus árboles resistentes son el pirú (Schinus ~) y 

el encino (guercus spp). El pirú (Schinus molle) o~ginario del 

Perú, fue introducido a México y ahora se hu vuelto parte de la 

vegetaci6n natural y tiene propagación espontánea realizada por 

los pájaros. Estos árboles se desarrollan donde no hay heladas 

ni viento~ muy ruortc$, y resisten a la sequía. Si se tomen en 

cuenta las experiencias Forestales en los alrededores de Pachu

ca, es muy probabLe que en la 7 0no de los lamerías de le Sierra 

de las Cruces también puedan de~arrollarse el pino de Alepo que 

tiene un crecimiento rápido y el piñonero que es de lento cree.!_ 

miento, pero es una Fuente de ingresos importante por la produ~ 

ción de piñones. (18) 

Si examinamos la vegetación natural de la zona, las ple~ 

tas más notables son las siguientes: en la parte más alta de la 

serran~a superior a los 2 800 m hay oyameles (Abies re1igiosa), 

cedro (Cupressus .§_E), sabino o táscatc (.Juniperus deppeana), pi

nos (Pinus hartwecrii) (Pinus montezumae). (19) En 1a zona de 

los lcmeríos crecen árboles coro encinos (DJercus spp), tejoco 

tes (cre.taegus sp), capulines (Prunus sp), aunque estos árboles 

aparecen como relictos en barre.neas. Los pino~ originales de 1a 

zona de los lamerías harr desaparecido y el hombre ha introducido 

otras especies arbóreas, cano el pirú (Schinus ~) y eucalip

to (E~caliptus sp). Además se observan las gramíneas (Bouteloua 

spp)•y (Muhlenberg:ia spp), otras plantas de esta zona son (Kreme

~ sp), (Desmanthus sp), (Acalypha sp), (Oodonaea sp), (Vitis 

sp), (Amplelopsis sp). (20 y 21) 
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. , . ·:iesapariwi6r1 de grar parte de los encinos, F.:'!n parti

cular de cedros y ,..... 4 .,os, especies arbóreas que antes f'onnaron 

parte de la vegetac...J.6n natural, ocurri6 lentamente durant:~ -....oda 

1a época colonia y periodo de la. independr:-ncia. La causa de la 

pérdida de este recurso f'ue el cultivo dt:-!l. trj go y la oxplota

ci6n de los árboles parc.1 2.ibast:ec~r a le cEJ.¡:-¡ital de madera y de 

carb6n vegeta..J... En lOf-5 F~'"lc.ino.=.. se prncticaba el braceado o de.:! 

reme cada 5 ó 10 año.'.:.·, y cué:..l.ndo el individuo estaba viejo, se le 

cortaba. ..... E.to se prvcticó has1 p ri.ncipiD.s de siglo, pero hacia 

1932, se adoptó c.l desmonte y so cortaban la.e:. co~íf"erns, las CU.§!. 

les no podían si:Jr dc5ra.mudas, pues ·- lo contrD.rio se hubiera prg_ 

ducido la aniqL1ilación del c..Jrbo1 .. El carnbio e-~n el uso de energB-

tices ha ter.ni naco, FJn parte, con J.u. cxplot.:.oi.ción de los bosques 

para producir carbón vcg,~!::0.:.... (22) Después del desmonte, se ut~ 

1izaba el terrcnCJ pcr<.i cul t-:ivos, aún en zonc=.s de Fuerte p8ndien-

te. Esto a.celará el p-n:-.ccso dG c.:ro::.iún. De.<...:>.:!"for•tunadr:11nente, el 

ma1 ya está. hecho y cuC:!st~.1 mucho n .. ~medi arlo; pero es indispensa

b1e tomar medidas paro mejorar el suelo. 

La explotac:i6n del za.catón ha sj.do otro elemento que ha 

aFectado adversamento a la vegetación natural dE la zona, pues 

al extraer el zacat6n se deja el suelo y los pequeños árboles -

sin proteccj_6n. (23) 

Examinando 1a zona, ~e ve claramente que la vcgetaci6n 

origina1, ha sida en parte preservada en los lugares más inac 

cesibles, tal como en algunas barrancas do Tuerte pendiente. 

All1'.: se puede observar esta vegetación, cuyas E..:.species predomina!! 
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tes son 1os encinos, tejocotes y capulin~s. Cercano al sitio de 

muestreo de suelos del Pozo II y en el Pozo I\./ se localiz6 este 

tipo de vegetación. En cuanto a las coníFeras, hay pocos núcleos 

de estos árboles. Los existentes son de reFarestaci6n, localiza-

dos sobre todo en el par·que de Chapul tepe e, San Jerónimo, Ermita 

de Santa Fe y ciprcces en los cementerios. Los exoerimentos en 

las faldas del monte Tlaloc y en los Remedios, 1ugares con candi-

cienes similares a la zona de estudio, desmuc~tr'Sn que si es pa-

sible la ref'orcstaci6n con pinos, particularrnerite ~ montezu-

En cuanto a la mayor parte del área boscosa, debido a su 

gran resistencia, predomina el eucalipto originado por reToresta-

ci6n .. 

El eucalipto tiene muchas ventajas entre las que se 

puede mencionar su gran ado.otabj_lidad a la zona. Puede resistir 

la sequía del invierno, lo delgado e inFértil del sue1a erosio-

nado, incluso he podido desar.:-ol lo.rsc !....iOb!""C antiguas minas de 

arena, como se observa en el Pozo 'I (Ver el cuadro de aná1is~s 

de suelo en el capítulo III pági•a 92). 

En la ~ona se ha observado quo el eucalipto no ~acili-

ta la incorporación de materia orgánica el suelo, tampoco ~avo-

rece el crecimiento del sotobosque. Probablemente estas peculie-

ridades del eucalipto se deben a la naturalez resinosa de las ha-

jas .. -~::esar de que por medio de sus ra~ces, el eucalipto retia

ne el suelo, estas peculiaridedes mencionadas hacen que a menudo 

la erosi6n superFicial persista. Ad¿más hay que considerar que el 

eucalipto ro~eca el suelo, debido a su srun capacidad de absorci6n 
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de agua. 

La utilidad de los bosques en esta zona es principalme~ 

te como medio de prevenci6n de erosi6n, conservaci6n de recur

sos hídricos, biol6gicos, escénico y pur~ricacjón del aire. Es 

di Tícil darles otro tiDu de uso, puesto que el corte de· los ár

boles estimularía la erosi6n, además la utilidad maderable del 

eucalipto es l imi tadn a uso~ como postes v resinas. Lo aue más 

se ajusta a r-equisitrJs de ingresos económ, •S a relativamente 

corto plazo son los frutales. El problema en este último caso 

es la erosi6n de los suelos, tan se i..a que en muchos casos sería 

necesario dina.mi tar el te:po"t:o.te, el cual en tantos lugares af'lo

re o se encuentra r71uy corca de la supcrf"icic. 

Los experimentos sobre las laderas del cerro de Tlaloc 

al occidente de la cuencc1 de México pri..Jeoan que es posible s~ 

brar árboles F1·~tales,. rompiendo el tepetate por medio de dina

mita y pólvora y donde no es proFundo 81 t:r:!petate y lo permite 

1a pendiente se podr~ usar arndo proFundo. Esto representa una 

inversi6n que si es recuperable tan pronto el árbol esté en pro

ducci6n, lo cual tarda unos 3 a 5 años después del transplente. 

Al.gunos de los rn...atal8s que se pueden emplear son cjurazno, manz~ 

no, tejocote, cir~clo y peral. La variedad de Frutales tendrá 

que ser bien escogida para que puedan resistir las heladas en le 

zona, pues éstas aFectan tanto la flor como el Truto. En s~ la 

zona no es 6ptima a la fruticultun:;.. Existen otras ~eas en el 

país más apropiadas a esta actividad; pero ninguna tan cerca de 

la capital, que es el más importante mercado nacional. 
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Muchas veces se puede comb.i.nar l1ileras de magueyes dis-

puestas en terrazas con árboles 'Frutales atrás. El maguey ayuda 

a formar 1as terrazas y, tan~o las Frutcles como los magueyes, 

retienen el suelo y son una Tuente de ingresos. Claro está que 

plantaciones de este tipo sólo pueden realizarse donde los te~ 

nos son privados. DesaFortunadamente muchos propietarios de 

tierras incultas, dentro de esta zona suburbana, esperan ver la 

urbanización de sus tierras y no quieren invertir nada en e11as¡ 

pero, mientras llegue la urbanizaci6n, sigue cxtendi~ndose la 

erosi6n. 

En cuanto a los bosques, se recomienda su extensi6n para 

tierras que son propiedades de dependencias gubernamentales des

tinadas a hacer parques públicos. Si el suelo es lo suficiente

mente proFundo, mayar de 60 cm so recomienda la plantaci6n de S.!:!, 

cines, éstos son árboles que contribuyen a la incorporeci6n de 

materia orgánica al sue1o, se puede comprobar examinando los va-

lores de los análisís del Pozo VI donde hay encino y Pozo XI don

de hay eucalipto y ambos lugares tienen pendíentes similares. (Ver 

el cuadro de análisis de suelos, cap~tulo III página 92 

Es interesante notar que la hojarasca de los bosqueci -

llos de encino es recogida por la poblaci6n loce.1 para venderia 

a más de 10 pesos bolsa en la Ciudad de México. Esta hojarasca. 

es altamente apreciada en jarct:l:ner:Ca, se le da e1 nombre da "ti,!! 

rra de hoja". 

Otro tipo de vegetaci6n importante es la de pastos, ios 
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cuales son de varias especies. Se ~ecesita tener en cuenta que s61o 

en épocas de lluvias durante elverano se desarrollan; en el invierno 

se secan y sus capacidades paru retcnci6n de la tierra disminuyen. 

Los pastos en la zona no son cultivados sino -Forman parte do la veg~ 

tacit5n esponténea de la mi~.ma y han podido crr=:ccr en condiciones ad-

versas donde hab.:!o min~s d~_ ... i:'!.:r·er.r.1 .. 

introduciendo variedades que tengan un s:istema radicular m6s desarr.e.. 

llado y que sería m6s ~til par~• la pro~ecci6n d8l suelo. Aparenteme!:!_ 

te, el ~rea cubierta por oastos "º parece estar bajo explotacii:5n ga

nadera, pero he podido observar en varios lugares pequeñas manadas 

de ganado menor y sobre toda caprino. Varios pastos fueron origina_!. 

mente inducidos por el hombre m~s no cuJ.tivados aunque ahora se les 

considera como parte de la vcgetaci~n espontánea. 

Recurso biol~gico. 

~· Actualmente en la zona predominan los animales do

m~sticos. Hay granjas avícolas, además de que se cr~an abejas, guaJE!, 

lotes, conejas, ganado oovino, porcino, caprino, caballar y mular. La. 

fauna originaria en gran parte ha desaparecido debido a la presencia 

del hombre; pero todavía quedan algunos ejemplares. 

"Los mam.:!f"eros Que viven en el territorio del Valle de M~-

xico pertenecen plenamente a la fauna norteña y ne~tica, con excep

ci6n de los tlacuaches (g6nero Didelphis), armadillos (g6nero Dasy

E!:!.:!.) y de ratones espinosos (g6nero Liomys) que pertenecen a la rau

na Sudamericana". (24) 
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Los tlacuaches han sida capturados en varios 1ugares -

de la Cuenca de M~xico, entre otras, Mixcoac. El armadillo vi-'·· 

~a en 1os lomeri:os a pesar de su preFerencia por la zona baja. 

En 1a actualidad ha desaparecido. La moFcta o zorrillo de dif'~ 

rentes especies ha sido observada en la zona y en siglos pasa -

dos, deben de haber existido también coyotes, xocomi.)C.tlez, com~ 

drejas, pumas, jaguares, ocelotes, gatos monteses y venados. 

Los ani.males si.lvestres más comunes en la actualidad son las ~ 

tones, sobTB todo la reta de cas3, las musararias, murciélagos, 

conejas, ardillas y tuzas. Los pájaros más ccrnunes son paloma& 

cuervos, gorriones, salta.paredes y verdín o.marilJ_a (25) 

Las tuzas tienen una cierta i.mportancia debido a los d~ 

ñas que causan a los cultivos, a los canales y v~as de comuni~ 

ci6n. Desde un punto de vista puramente edáFico, las tuzas 

son ben~Ficas, ya que aérean y aflojan el suelo con sus madri

gueras¡ también revuelven el material de los distintas horizon-

tes del suelo y por medio de la deFecaci6n y descomposición de 

su cuerpo, ayudan a la Tertiliz~ci6n del suelo. (24) 

El recurso abnosTérico. • 

Ya hemos visto 1a importancia de la vegetaci6n pe.re PI"!! 

veni; la erosi6n; pero también ~sta es importante por 1a inTlue!!_ 

cía que puede tener sobre el clima. Según Leyva, (26) los bos-

ques no atraen lluvia, mientras que Q..evedo (26) sostiene lo 

contrario. . La lluvia se debe el grado de humedad que contiene 
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la atm6srera (grado nidrom~trico) y al enrriamiento del aire 

cuando contiene humedad. Por lo tanto, basándose en las ideas 

de la Escuela Forestal de Nancy, Quevedo sintetizó así la in

fluencia del bosque sobre el régimen pluvial: 

1. Aumentando y sosteniendo la rrescura 

de la atm6sfera con lo que provoca el enfriamiento brusco de 

los vientos tibios, húmedos y consiguientemente la lluvia. 

2. Aumentado y sostenie~do la humedad de 

l.a abn6sf"era por la prop.ia evapora.e··~'" Fi~iológica de los ár

boles y l.a .. retenci6n que hacen del agua 11.ovida, con lo que 

llegan a dar gran cantidad de vapor de ague. 

3. Aumentando el relieve d9l terreno en 

montañas y colinas, con lo que Facilitan lo. lJ.uvia ••.• " (26) 

La influencie del bosque puede llegar hasta los 1 500 m 

de altura sobre la zona boscosa. La deTorestación puede pravo-

car un cambio climático de húmedo a seca, como ha ocurrido en 

las serranías de Chihuahua, y una vez que la zona se vuelve se

ca. la plantación do árboles es mucho más diFícil y costosa. 

(26) 

Según las ideas modernas de la termodinámica (27). el~ 

bosque no está relacionado con las lluvias orogréFicas ni tampE_ 

co con las lluvias tra.~das por masas de aire húmedo. Si en una 
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zona hay alta presión atrnasf'érica y no llegan vientos marítimos 

húmedos no habrá posibiiidades dP. precipitación. Por lo tanto, 

una zona dss~rtica seguirá siendo de:s{?rtica aunque se establez-

ca un bosque por medio de J.a irrigación. Cualquier cambio cli-

mática en ~ste último caso será en el microclima y más l::1ien au

mentará la humedad ambiental y disminuiré io extremoso da las 

tempera.turas, t •c.=.ciendo las del día más "Frescas y las de la no 

che más altDs; pero las medias anuales de precipitaci6n y temp~ 

re.tura tendrán sólo un ligero carnbj o y en general continuarán 

siendo muy parecidas, tanto ante!.; cono después de la planta.ci6n 

de árboles. El área boscosa inrluyc ~n el clima de la siguiente 

manera: disminuye la velocidad de los 'vientos, provoca "vien -

tos de bosques'' QL.1e se mueven durante el día de los bosques ha

cia los claros aportundo humedad y sunv:..zéindo el calor, mientras 

que en lo noche sucede a la inverso. B3.jo la~copa de los árboles 

E>-On menores lc..s heladas, adcmó.:::s que "la evaporac:i6n de la humedad 

del suelo proteg:ic1o po:r el bosq!..Je, es solamente la mitad de la -

que se produce en los claro5 del r:iismo o en campo abierto". (28) 

Los climas húmedos los bosques son lugares que Favorecen la pre

cipi taci6n al acercarse masas de aire ya saturadas de humedad y 

que éstas suben al nivel de condensación. 

En relaci6n con lo anterior, se ha notado que antiguamen

te el Valle de México era propicio a la f"ruticul tura, pero ahore., 

que se han talado los árboles y secado 1os lagos, el clima de la 

capital y sus alrededores es más extremoso, los d~as son m~s cál!, 

dos y las noches más rr:ras y en primavera las heladas son más 
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rrecuentes que antes, aunq~e les medias anuales de tempere.tura 

y precipitaci6n sigan siendo similares al siglo pasado, aunque 

un poco más secos. Todo esto contribuye a disminuir la produc-

ci6n de f'rutales, a menos que sean árboles resistentes a hala -

das v sequías. 

Cuando se observan J..os jardines de le. Ciudad de México, 

se sospecha que muchao pla.nt";os e.=.tári afectt.:idas adversamente por 

la contaminaci6r del uire. ya que algunas de ellas cercanas a 

avenidas de mucho tráf'ico parecen enFermas. Las autoridades 

del Distrito Federa]_ yw. hun notado -to en varios parques. 

Es necc~ario consider-.:J.r a la atrnó.sf"cra. cGma recurso na-

ture.1 aunque si tien8 contum:inación, puede destrL1ir no s6lo a 

plantas sino tamoién a) hoi;1~J!'t::: .. F.recucntcmcnte se puede notar 

a Finales del invierno qus el a.iru e:::.tá cargado, no 5Ólo de los 

desechos de autornóv; le~ ..... y Tábricas, 5ino también del pol "º que 

se levanta ...;te las Lona==-. de minas y donde se ha destruido la ve-

getaci6n y desecado los lagos. 

ria f'ecal .. 

A menudo este polvo lleva mate-

En la zona cercana a la unidad Santa Fe se not6 que la 

~ábrica de cemento está oFectanda adversamente a la vegetaci6n 

cercana. Sería interesante saber en qué estado de salud se en-

cuentran los vecinos de este barrio. Nos puede parecer extraño 

que en 1934 alguien pudo admirar el aire puro, cielo azul y el 

resinoso ala~ rue nos llega de ios pinares del Ajusco y del De

sierto .. 
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.... ~:.:·~:..:.-

El mismo Alfonso Reyes descri"be la transparencia del 

aire de aquella época; pero años más tarde este escrítor se qu~ 

j6 de la situación existente. Ahora s6lo vemos un cielo sucio, 

lleno de gases t6xicos procedentes de las Fábricas y autom6vi -

les. A este nueva elemento en la Ciudad de Mé.-<ico se le ha ll!:!. 

mado c.ontaminación del aire, snog o neblina industrial. Se t"!'!. 

ta de un nuevo problema en la zona metropolitana que está afec

tanto cada día más a los lamerías de la Sierra de las Cruces, 

aunque en menor grado de lo que ocurre en zonas ~ajas de la cue~' 

ca. 

La contaminaci6n es algo que se explica f~cilmente ob 

servando el aumento de la poblaci6n de la capital, que en 1930 

era de 1'?60 000 habitantes y en 1970 contaba ya con B.S millo

nes. (29 y 30) 

E1 estudio de los recursos naTurales sirve principalme~ 

te cara comprender y plani f"i car· mejor -1na ¿ano. €n este senti-

do se espera que este análisis ~eneral de los recursos natura -

1es sirva para. comprender la naturaleza del suelo y e1 uso que 

se le ha dado, tema del capítulo III. 
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ANEXO 1 

DATOS CLIMATOLOGICOS Y CLAVES 
PARA LA INTERPRETACION DE CLIMAS 
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CLAVE PARA LA CLASIFICACION DE CLIMAS DEL SEGUNDO 
SISTEMA DE THORNTHWAITE. 

T = 
p 

= 
EP•- = 

F 

EP 

MHS = 

HA 

Temperatura.- Esto es dado en grados centTgrodos. 

Precipitoci6n. - Esto es dado en cm. 

1 ndi ce de calor mensuo 1 • - Se obtiene con lo fórmu lo si -
guiente: 

i = T 
5 

1.514 

lo que es igual al Tndice de color anual 

Evapotranspiraci6n potencial mensual sin corregir en cm.
Se obtiene con lo fórmula siguiente: 

EP' ,. l .6 ( lOT)0.00000067513-0.0000771 12 + 
-r 

O. 1792 1 + 0.49239 • Dicho fórmula se encuentro tabulado. 

El factor de corrección por latitud.- Esto corrccci6n es ne
cesaria debido a la distinta iluminación que recibe nuestro 
planeta de acuerdo con la latí tud. 

Evapotronspircici6n potencial mensual.- Se obtiene multipli
cando EP' x F 

Es el movimiento de humedad en el suelo.- Se obtiene com
parando los valores P, EP y humedad almacenado del mes ante 
rior. Se calcula que el suelo solo puede almacenar hasta -
l O cm de aguo. Por lo tanto el MHS ser6 en los meses en que 
disminuye lo precipitación, pero en los meses de sequía no ha
bn5 movimiento de humedad en el suelo. 

Humedad almacenada, esto tiene corno valor móximo 1 O cm que 
se registrar6 en los meses m6s lluviosos, después disminuye hasta 
llegar a O en los meses de mayor sequía. El HA es importante 
en los cultivos, ya que compensa la EP en coso que este valor 
no sea cubierto por lo P. 
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s = 

d 

EPR = 

E 

R.P = 

Po 

E Po 

da 

EP 

s = 

lm 

DemosTas de agua se registra en los meses mós lluviosos cuan
do lo P cubre EP y los 10 cm del HA. 

Deficiencia mensual se registra en los meses de sequía. 

Evopotronspiraci6n rea 1. - Cuando la P y HA de 1 mes anterior 
cubre los valores de EP entonces EPR igual al EP sino las cu
bre entonces e 1 EPR scr6 igua 1 a P + Ha. 

Escurrimiento.- Es un valor calculado que no necesariamente 
corresponde o la real id ad, pues hay que tener en cuento que 
el escurrimiento no solo est6 determinado por EP sino también 
por la naturaleza geológica de lo zona que no es igual en 
todos lados. El valor de E se obtiene calculando que en un 
mes escurre la mitad de las demasías de ese mes y del So:'/o res 
tente solo la mitad escurr:r.s el mes siguiente_ 

Relaci6n pluvial.- Se calculo por medio de lo siguiente f6rmu
la: 

P - EP 
EP 

Precipitación anual 

Evapotranspiraci6n anual 

Demasias de aguo anua 1 

Deficiencia de agua anual 

Es la suma de la evapotranspiraci6n de los tres meses consecu
tivos con valores más altos. 

Conce:ntraci6n térmica en el verano en %.- Se encuent,ra con 
la siguiente fórmula: 

s 100 X EP 

EP 0 

Indice pluvial .. 100 sa - 60 da 

EP0 
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la Indice de arides '" 100 da 

1 ndi ce de humedad 
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100 X So 
EPa 
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74.23 

lh 100 • 3-C.62 - 46.63")b 
7;¡_23 

1. 100. 14.84 = 19.97% 
74.2j 

lm "6.63 - .6 (19.99). 34.69% 

l"IESA TECAMACHALCO 
Loc:911z•d""' L--. • Chopwh.,._c. D. F. 
Controlado pw SR.H 

t.onoltud 
w°13'W 

M J J 

17.7 17.9 17.9 

S .. 37 16.13 18.36 

6.78 6.90 6.90 

7.24 7.:sT 7.37 

1.,13 1.10 1.1" ..... a.10 ..... 
o l.OJ 1.96 

o l.OJ 10.00 

o 7.99 

3.53 o o 
5,.37 ª·'º ..... 
o o •.oo 

.991 '·'ª 1.847 

Ahltvd 
2300 m 

A o N o 

17.1 16.7 15.1 13.0 12.1 T-.p • .-.dks ~· '5.4"t: 
21.50 19 • .U s.33 .63 .67 11.- 94.0l ·-6.44 6.2l S.33 •.>s 3.81 1 - 6'.38 

6.87 6.62 S.67 ··"" 4.0J 

1.10 1.02 1.00 0.93 0.9.S 

7.,s 6.75 5.67 "·'ª 3.81 ... - 74.2'3 -o o -o.a. -3.SS -J.14 

10 .. 00 10.00 9,66 6.11 2.97 

13.9.5 12 .. 68 o o o -• 34.62 cm 

o o o o o do -
'"·"" C."' 

7,..5.5 6 .. 7.5 ,_67 4,.18 3.81 ..... - .57.07 Cn'I 

8.96 9.78 o o o 
1.878 -.Oó -.849 -.1524 -.824 

CloelOcttel&t d.I clínw» -.g()n •' afat..,_ •• T>-nthwolt•: 

•1 w ª2 o• 

llgeron-..nt• ~.do COf'1 ~oda d•Ocl•ncla ln ... ~I. t~lodo 
f'TrCJ ce>ri C-'C•nfT"ocl6" t6tnllca •n .... ,.ono rnó• baja d. lo q"1• -

corresponde o -•• cllr-.a. 

Clotl0cocl6n del clJmo .-gGn •I ,J.,emo de Kollppen rT'IOdlflcod<> 
por Enrlqu•hl Go,cra: 

e (w2) (w) b (i') 

Ten>plodo con v-on.o fT•.co lorvo con r6gl ... en deo 1fu ... io1 •n "•rano 
el h"-.00 de los ...,bh<,,n,edo.. eon poeo CMCifoclórt 16r""lc.o o:onvol. 
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T oC 

p 

EP' 

F 

EP 

MH~ 

HA 

d 

EPR 

RP 

E Po 
s 

Latitud 
19º24' N 

E 

72.07 

10.6 

1.22 

3.12 

4.09 

0.95 

3.89 

-1.29 

o 
o 
1.38 

2.51 

o 
-.69 

12.3 

.40 

3.91 

4.79 

0.90 

4.31 

o 
o 
o 
3.91 

.40 

o 
-.91 

M 

14.7 

1.00 

5.12 

5.87 

1.03 

6.05 

o 
o 
o 
5.05 

1.00 

o 
-.834 

1{)() X 23.71 - 2371 ~ 32.89°% 
72.07 72.07 

100. 27.58 = 2758 - 30.?>b 
72.67 ~ 

A 

16.4 

2.90 

6.04 

7 .16 

1.05 

7.52 

o 
o 
o 
5.62 

2.90 

o 
-.614 

PRESA TACUBAYA 

Lo~itud 
99°13' w 

Localizuci6n: Tocubayo, D. F. 
Ccntrolado rcr SRH 

Altitud 
2325 

M 

16.9 

4.56 

6.32 

7.35 

1.13 

8.31 

o 
o 
o 
3.75 

4.56 

o 
-.451 

J J A o N o 

17.1 

14.37 

6.44 

7.16 

1.10 

7.88 

6.49 

6.49 

o 
o 
7.88 

o 
.83 

16.0 

17.50 

5.82 

6.29 

1.14 

7.17 

3.51 

10.00 

6.82 

o 
7.17 

3.41 
1-44 

16.0 

17.57 

5.82 

6.29 

1.10 

6.92 

o 
10.00 

10.65 

o 
6.92 

7.03 
1.53 

15.6 

16.47 

5.60 

6.23 

1.02 

6.35 

o 
10.00 

10.12 

o 
6.35 

7.72 
1.59 

14.1 

3.94 

4.81 

5.52 

1.00 

5.52 

-1.58 

8.42 

o 
o 
5.52 

2.53 
-.29 

12.2 

.55 

3.86 

4.90 

.93 

4.56 

-4.01 

4.41 

o 
o 
4.56 

o 
-.88 

11.0 

.47 

3.30 

3.70 

.95 

3.59 

-3.12 

1.29 

o 
o 
3.59 

o 
-.87 

Tan p. modia anual 14 • .iiCPC 

Po • 80.95 cm 

1 - 60.16 

EPa • 72.07 cm 

90 • 77 .59 cm 

da• 18.71 c:m 

EPR - 53.36 cm 

Clasiflcoci6n dol clima según eil sistema de Thornthwaito: 

81 w B2 a' 

Llooramonto húmedo con modorodo doficioncia Invernal, templado frío con 
concentración t6rmico an verano m6!. boJo do lo que correspondo a cuto clima. 

C(w7)(w) 
Clastftcoci6n do clima ..egún Ko5ppanmodificoda por Enriqucto Gorcia: b(f')g 

38.2 - 0.6 (25.95) - 38.2 - 15.57 - 22.63% 

100 • 18.71 • 1871 - 25.95'% 

Tomplcdo con vorano frosco largo, con r6glmon de lluvioa on verano ol m6s 
hCtmodo de los :a.ubhúmed~ con poco oscflación t(irmlca onuol y lo• t6.-0p.9ro
hJra1 mas oltos $0 rogistron ante$ del :solsticio da vorono. 72.67 ~ 

CD ...... 
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Locallaoc.16n: Ml•coac, D. F. 
PRESA MIXCOAC Controlad.a ,_ SAH 

..-.~N 1.....,1 ..... Altltvd 
~)~~ 2;4~ m 

E M A M J A s o N D 

T "e 12.!5 13.8 15.7 17.5 17.8 17.!5 16.4 16.4 16.3 15.' ''·º 1'.9 T-p. medla onual 1!5.S°C 
p - 1.16 .51 1.30 2.9!5 5.84 15.50 19.08 21.22 17.04 ... M ... 9 .77 Pa - 90 • .51 

"·"" ... M 5.M 6.66 6.84 6.66 6.04 6.04 5.98 5.33 7.75 3.n 1 - 69.32 

EP' ... 09 4.79 5.77 6.96 7 .. 15 6 .. 96 6.29 6.29 6.23 5 .. 52 4.90 3.78 

0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1 .. 10 1.14 1.10 1.02 1.00 .93 .95 

EP 3.84 ... 31 5.9, 7.31 a.oa 7.66 7 .. 17 6.92 6.35 5.52 ... 56 3.59 EPa • 71.30 

MHS -2.24 -o.o o o o 7.84 2.16 o o 1 .87 ~.07 -2.82 

HA o o o o o 7.84 10.00 10.00 10.00 9.13 5.06 2.2.C 

o o o o o o 9.75 14.30 HJ.69 o o o "' - 3<1.7 .. cm 

o . .c9 3.80 ... 6" ... 36 2.24 o o o o o o o da - 1.5 .. 53 cm 

EPt 3.40 -~· 1.30 2.95 5.IM 7.66 .7.17 6.92 6.35 5.52 4.56 3.59 EPR • ss.n e"' 
C> 

o o o o o o 4.87 9 .. .59 8.92 2.67 o o <D 

•• -.70 -.88 -.78 -.59 -.28 1.02 1.66 2.06 1.67 -.1.5 -.89 -.79 

EPa 71.30 Closlncoc16" d. cllmo -"" Thof'nth-a 1 te! 

1 00 (l3 .. 05} - 2305 32.32'% •1 w 8. a' 2 
~ 7r.:fo Llget"ament• h(tmedo con moderodo d•Oclencla lnv•rnol 1..,..plodo frro 

cor1 concentrocl6n t6'"'ico en v•rona mó1 boio d• lo que corr•..ponde 
lh 100. 34.7 .. :s 3474 • -48.72% a este cltrna. 

71.30 71."3"o 
Claalflcoci6n de cllmo -oCm Ko-9ppen modlílcodo por Enriqveto Gorcío: •m 48.72 - 0.6 (21 .77) . J.5.66% e (-2 ) (w) b (1 '} g 

•a 100. 1.5.53 - 1.5.53 21.77% 
Templado con v•rono fToi.co loruo, con r.-glmen do lluviot- on "•rano, .. m6t- hGMedo de lot- tubhúmedo. con poco os.cilacl6n fln'T'ku OO"IUCll 

71 .30 71."3"0 y lat. t•mpet"aturot- m61 alta1 "'" Ol"lt•rfc-rot- al .alt.llcia d• verano. 
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Letitvd 

19°19' N 

E F M A 

oe: 12 ... 13.7 IS.7 17.3 

p 1 .36 ."3 1.33 2.72 

1 3.96 4.60 S.65 6.55 

Er' ... 16 4.86 6.00 6.97 

F 0.9s 0.90 1.03 1.05 

EP 3.9s ... 37 6.18 7.38 

MHS -2.39 o o o 
liA o o o o 

o o o o 
d .20 3.9 .. ...85 ... 66 

EPR 3.75 .'3 1.33 2.72 

E o o o o 
RP - .40 -.90 -.78 -.63 

EPa 73.62 

s 100 X 23.81 - 32.3% 
73~62 

'h - 100 X .:n"".78 - 3:t78 -45.7% 
73 .62 n-:o7 

'ª > 100 x 1S.79 = 1579 . 21 .. 1~"'-
-~ 73.62 

lm . ¿'5.7 -C.6 (?1.1):: :_13.l""'ít 

PRESA ANZALOO 

1.D<>gltvd 

99°13' w 

M .J J 

17.B 17.9 16.7 

6.09 1 ... 46 20.51 

6.8-4 6.90 6.21 

7.28 7.34 6.59 

1.13 1.10 1.14 

8.23 a.o7 7.51 

o. 6.39 3.61 

o 6.39 10.00 

o o 9.39 

2.14 o o 
6.09 8.07 7.51 

o o 4.69 

- .• 26 .79 1.73 

A 

16.6 

20.87 

6.15 

6.53 

1.10 

7.18 

o 

10.00 

13.69 

o 
7.18 

9.18 

1.77 

Clostncaci6n de 

ª1 - ª2 a' 

Loco1Jzaci6n: Deh1gac:i"1 Conhero•, O. F. 

Altltvdl 
Contrafodo por SRH 

2375 .. 

s o N D 

16.5 IS.O 13.6 12.7 Temp. metdia onuol 

17.30 5.17 .61 .76 P0 • 91,.61 

6.10 5.28 4.55 ... 10 1 11 66.89 

6 ... 7 5.S9 4.80 4.32 

1.02 1.00 0.93 0.95 

6.60 5.59 4.46 4.10 EP0 • 73.62 cm 

o - .42 -3.85 -3.34 

10.00 9.58 S..73 2.39 

10.70 o o o "' -33.78 cm 

o o o o d -IS.79 cm 

6.60 5.S9 4.46 4.10 

9,94 o ·o o 
1.62 -.07 -.1l6 -.01 

clima según Thornth-oite: 

ligeramente húmedo con moderado t!._·r.ctoncio fn\rcrnal, tompPodo &ro 
con concentroci6n f~rmica en verano """' bojo do lo qvo corr• \ronda 
a ª''º cfimc. 

e losificoct6n de clima se-gún Kol'pp-cn; 

c-bg 

Tcmpfodo húr:-.~rlQ con lluvias en ve ron.."> y los tcrmp _,afu,-o• ' ,,Jtos 
~n ontC!riore• ol sohtido de "'"r<.>no 

15.5 

"' <D 
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CAPTTUL.0 fil 

Descripcic5r., ~;losi fi cacióri .Jso del Sue.lo 

El origen y lü natu~alezo de los su8los deben ser conside

rados para obtener una visi6n completa de los recursos naturales y 

también una aprer.inci.éin rnás exacta dei -..J:-_,o del suelo. 

Origen y erosión de .Lo:s !:O~uqlo$. 

'-os !::>uclo.c. que =,e examinan L:!n e.strl área dEi! las estribacio

nes de la Sierro. c1t! lu~. Cn..Jces, al ponic....:nt.c do la Ciudad de México, 

son en genera.l suelos rnuy .somc1--::-1~ da origen coluvial y aluvial d8r:i.

vados originalmente de mater'ia \.'O J ct'inica, en ellos ~e puede observar 

la fuerte inf'lucncj u dcJ hon1l1rr; descju 8pocus preh:ispánicas. Las al--

tera.ciones del hombre en J <:1 zona de cstudir:· hE-:tn sido múltiples; en·.,. 

nef'e.stas se puccic mcnciont;;.d' lci CE.' f'orestución, el monocul t:i vo de tri. -

go durante la époc..:a coloniDl; la exploLacióri de rnut:E!rialc-:~:-. r-rétreas y 

últimamente el urbanismo, como alteraciunes positivas a la zona se 

debe CGnsiderar la con!:;trucci6n de' obras hidrciulicas y la ref"orezt..::1--

ci6n de est8 siglo. EJ. urbanismo r• . .!presentn u:-, serio µroblema de 

invasión de ti.erras en menoscabo de las f"'orrna!.:> de vida y salud de 

los habitantes de la. Ciudad de fl.-h~:xico .. 

La descripcl6n de suelos y problemas en el sector Cuauti

tlán, al norte de la zonc de estuc1io, porF'C.C~ coincidir en muchos aE:;

pectcs con el área sujeta a d:t.scusi6n en pste trabajo, así los téc

nicos de la Secretaría de F\ccurso$ Hidrá.1_~1ico~ declaran que los suc-~ 
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los "lP-Sr•uoas .::.. L.On poca vegetación "constituyen el meollo de .los 

urot..i.l.emas de c:onservec.i..ór de..1 suelo .,. el agua oara. la Cuenca de] 

ValJ.e de México, pues . • • dejar ver que las principales di Ficul

tades que se derivan d~l Ten6mono erosivo, tiene su origen más 

importante en estos suL~los yc~rmos que o. nadie benef'ician. ( 1) • 

Precisamente las obras de captación y desviaci6n de aguas se en

cuentren en una línea norte-sur dentro de la zona de estudio y 

todas 1as Guencas sobre las cuales se sitúan las obres hidráuli-

cas tienen extensiones de suelos desnudas o bien con escaso 

pasto. Esto resulta que la zona tenga uno de los más graves pro-

blemas de azolve en México. 

La destrucción de la vegetaci6n original del área trajo 

como consecuencia serios problemas de erosión, los suelos se de

gradaron perdiendo su fertilidad, las barrancas se ampliaron, e1 

nivel Freático baj6, lo que en parte provocó la desaparici6n de 

los manantiales, y donde antez hubo Frondosos encinares, ahora 

con diFicultad puede reforestarse~ Ultimamente la erosi6n ha pro-

vocado el azolve de presas y can'- .les de drenaje en las partes ba

jas de la Ciudad. 

La meteorización química moderada es la que predomina 

en la zona, mientras que el agente erosivo más importante es el 

agua, que actúa en la Forma de erosi6n pluvial y Tluvial. (Ob-

servar el diagrama de meteorizaci6n y erosión) (2). 

Descripci6n general de los suelos muestreados. 

Se encontr6 que para exponer algunas apreciaciones sobn3 
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DIAGRAMA DE METEORIZACION Y EROSION 

Te-1>. ••M:•P ,.,e«•" __ ......... . --· .. -· 

1 

1 

Noto bibliogróf1co N2 2 



... N,ott.USIS Ot: SUfLOS ot:" LOS L.OMfllllOS Df. LA s1u ..... Ot: t>-5 C:•uc::o:s. 
ZONA. PONl[Ntl D[ '-" CtUOA.D Dt: ""'1E:XIC0 

--· .. 

,, __ ..... , .. -n.,,... •• -1- o-o- de -
'-~·a::..•'9i 

r•t• .. i- ....,.. -•1-...._ .. 011-
..... ._, .. 11.,. 

.. 

Alo- 1..,r.,1-
~-·11_..._ 

a..-1 ..... n__..... con -1o ... ~-:--
H.,1-- -r.c1.,1 -....... 1_ ....... 1.._...~ 
;:_20 r 30 ~ J.o """'"':! 

T-• •1 -1,,, __ ,..,,,.¡ 
~ .. ._ ............ ..,., ... _. .... -~-
.. 1- •I -oc.,.b•-•o •I 
- ,s,. 30-17.:J o- • 

t-•l-e .. oolon .. d•> 
- .._.,._ •tl-...,J.., 

S.....1-n -i- .. _. p<>lll_ .. ..t><•~-·· 

s.-1 .. _.,. """'"'- ...,._ 
- - _ _._ <MI ,r.,, -,_i-....... -1-i... ...... ,_,_ 
....... - 11-6 .... .._ .. 

_ .. _. -1~o0~ u. """' l.abodo.> ·--~·ton 
.....,¡ __ V-.g•-o6ro - .,¡ 1.....-., • ""º - lle 
-;,,,iO?SJ_a.._ v<>•I•_..... -
r-"---......... 

lupOrl..• """ -
t1....<> .. 1<>.--. ... 

,. ...... 1 .. _.,_...,;....,. !!t'- ,,_...,.~ 

~~~~~;~~~-'"~~~~~S!i!.~~~~~-
c-1r1_. - -.....-.. _,_.. 
da.. -...:.u...a. J'h_,. .Jl--1 

"'""'""'°""· 
vui 

.. - •• 1 .. u.."6oo..... _,....._., --
~·-

,. ....... , .. ·-· 
cc-• .. •-•oS-.O..f6 

, _,,, 

I~ ........ .,-..11~ --"- --i.----. 

-
... 

.....,.. ., -"~ s. - - ..- •u--1 .. 
_._3,1~·-·-
_____ .... :)Q_ 

._,. _ _._, p.-n1- -

s-1o c..- •• ._......._... -,....,..,...,_ 

e .. . 
111VW. -V-2 .,.,,.,,.¡..,..,_ 

IOYl V".& 
.. 016...-•ll-
..., ccl-• -

!!':";:~, •• ""'.! 

IU"rl b/2 

:~r•-3c-

'"""' m 
""'~ d-.. 

\OY .. ..,, 
:::;..¡¡;:..,."':,_, 

·~~'" c.. .. __ ,_ 

u ...... 

~:.;.:::,_ 
11-o 

,..,.. ,,,, 
"ª" p<'ll.-

'""' 
..,._, 

".:."'!~ 

,..,.. ...,.. 
u•d•...c-o 

r" 

'"""' .... 
""¡,..,.._..,, 

'"""' 
..,, 

...... 0-1 __ 

,.,,. 
""" c:o/6 pal .... 

'""' ~'> .... 
!~ 

.,., 
po!>li-

'""' ~., .... 
'""' . ., _ .. 
7.S~ 7/1 •'·--
IOT• 61'2 
e-hcc•'·--..... 
7.SY• 61• 
.,.~ce-

N• a.·3 ,,_.. 

·~· 
,., 

ceo .. u••o6c ..... 

e,. .. _¡_ .. _ 

o L o. -- ... 
IOY• l/2 •.7 
ccol• ud- .... 

!~:.:.:.. •.7 
u.,.,,. cci.-o 

~:~,_ 11---
lOY• l/2 7.• 
cc•'•ll"I--

"'"" '12 7.a 
~"vi~ ... 
=-=col.-
:::::..;::¡_ '·' 11 ... _,,_,_ .. 

!':::ª.;;::.,_ 
11_..wo_ 

:i::: .::!1- 7.• 

11 .. --=-.. 
'"""'1"2 
~·~:;-!~~ 

'""' zn 

10"YW. 3/1 
0-1._,.., 

'""' 
,_,., 

...... ,_,., 
., ....... ,, 
'""',,, -.. ~ ..... 
IC'Y1!3,.'7 ... •.• ,,..1--

!..a-::.:::.,_ 
"-··--
IOVll 7./2 .. .... _..,. 

!~~1-11---0 
7.,,Yll !V• _,,., ... _ .. 
IO"I"• :V2 
«•l6 .,.;'"6c---· 
'·"" ..... u••• 
y..-. 4'") 

~"'• ... , ... 
IOVlt ,,, 
:..·.:::..:.;~-

~~.:::..:,,_ 
u ... .__,. 

(l:.S-.1~ .. ,...,..._,_ .... -11.;. - ~ 

__ .,.. 
VALOtllS. l.N p.p.-. ,_Oc... ¡¡;;}100.- ~ 

u- , ......... c.-
.. ...- coc -~ '· -· --~ . 1 ... .0 

..... 

·- '""' .w 
-111. 

""' ·-· 1.6S 
-cil'-

"' 1 .... 

'-• ...... .... _,,. .. 
'" ·-· .. .. ._,,. 

-.cil'-

, ... ·--cllle 

"""" ·- ; 
.. 1200 ..22.4 

~·~ -- 12 .... 
-cll'- ,._. _,_,. 

.... 1-52 

..... - .... ,__ 

1 ... 

.... ·- . ... 
-..:111.e 

"" , ... 
,.... ,__ 1.1 

.... ·- .. .SS 
-ella. 

, ... ·-· .. 12 - .... ... .. 2•.a '·'' 

..... .. _ .. 17.D 

- .. -- 10.2 ·"" ,.... '·-· ,._. 
4.lD 

•clll-

·-· '2 
-c111-



eJ ,.JSD de:l suelr era necesario e.xnminar .... ·1at....,rc:1lE:za Física ,.. 

auímic~ del mismo. Para este SE" v-e• .· _r,,-r·-r.arc1· m....iestr-as en l.._:.. 

lugares no urbanos y se hicieron aquel.los análisis que servir.tan 

para dar indicios sobre la Fertilidad. Las z0na5 urbanas queda-

ron "Fuera del muestreo puesto auc ya. no tlenr:.:n interés en cuanto 

a Fertilidad, además su uso ya no puede ser cambiado a uno agres-

te. 

Los pozos que se rii..::ieron para eJ ~uestreo ne los suelos 

Fuero~ de diTerentes pro1undídadeb, er ia mayor parte de los ca

sos se 11eg6 hasta la roca o e.l tep,· tate. (ver los análisis de 

suelos). 

Pozo Núm. 1. Corresponde a una zona de malpaís con un suelo muy 

somero de O a 10 cm que se desorrülla sobre roca volcánica de ti-

po basáltico. El poco espesor es debido a su muy incipiente evo-

luci6n después de la aparición del Pedreg~l de San Angel, que da

ta de unos 2 000 años aproximadamente, Fecha que se calcula por 

los restos arqueol6gicos que se encuentran bajo la lava. Este 

suelo está Tonnado por acarreo de material intemperizado de roca 

que se encuentra ligeramente más alta y se not6 que sólo presen

taba suelos en las deprt..;!s:ionus del Pedregal, donde crecíun princi-

palmente gramíneas y compuestas. El color oscuro obedece al orí-

gen basáltico del suelo, pero también a los altos contenidos de 

materia orga.r,ica que posee, este es del orden de 1d .e~,~ y representa 

e1 más alto valor de materia orgánica en toda la zona de estudio. 

La reacción del suelo es ligero.mente ácida, de 6.? y la textura 

Franca con un 48~ de limo. La capacidad de intercambio cati6nico 
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es el m~s alto para toda la zona que se estudin 41.4 me/100 gr. 

lr- cual hace supone;· que la=· auelos del Pedrega 1 son -Fértiles 

pero debido a su delgadez, no tienen utilidad agr1'.cola. 

Pozo Núm. 2. Este sitio de muestreo corresoonde a '-"na Jama 

erosionada, cercana a la presa Texcalatlaco donde se han tomado 

medidas de reFurestación, de allí la presencia de eucalipto y 

pasto. Se recogieron muestras a dos proFundidades para estos 

suelos degradados y tepetatosos: ~na muestra de O a 20 cm y la 

segunda de 30 a 120 cm. Ent:re 20 "' 30 cm se encontraba una ca-

pa de tepetate bastante resistente. ~ebido a la erosi6n, tanto 

el tepetate, como la segunda muestra de suelo en partes af"lora a. 1a 

super-Ficie. Tiene color caré amarillento. Las muestres de este 

pozo son ligeramente alcalinas con pH d8 7.7 para la capa super-

T1cial y 7.9 para la capa más proF~nda. Las texturas resultaron 

ser Tranco arenosa de O a 20 cm y f'ranco arcillo arenosa de 30 a 

120 cm. Los valores de materia orgánico resultaron bajos, de ~º 

pera la primera muestra y 1.4~ pare la segunda. Estos valores 

bajos de materia orgánica expl:ca, en parte, la colorací6n clara 

de estos suelos. La capacidad de intercambio cati6nico de 30.4 

a 26.4 me/100 gr respectivamente. 

Pozo Núm. 3. Se localiza en un lugar de Tuerta pendiente (unos 

20º), la capa de suelos es muy somera, de O a 15 c::m con avanzada 

erosi6n, como lo prueban extensas áreas donde aFlora. e1 tepeta

te. La paca vegetaci6n que oe a~serva está formada principalmen

te de pastos y uno que otro pequeño ágave y requ~ticos árbo1es de1 
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$upuner _:;s ~l timos 30 añn~, despt .. ~s 

::iue estos ártlule!=:- va e.rar· adu}t"n~ .. rn. e~ rie '. 4 v' la textura 

es arcillosa. La textura hace que a pesar del bajo porcentaje de 

materia orgánica de .54~, el suelo tenga capacidad de intercambio 

cati6nico :relativamente alto de 25.6 me/100 gr. Lo anterior nos 

prueba que si e.ste suelo no estuviese erosionado, podría ser bas

tante Fértil, pero el descuido del hombre ha convertido estas lo

mas de San .Je:rónj rno er· · .... H· oárnmc-1. 

Pozo Núm. 4. E: ste DCJ70 E'Stá s·i tuadc cr ur .lnterf"luvio er- e.l km 

1~.!:- de l.a 1.Brrctcra al Desierto oe los Leones, es ....in terreno ca

si sin pendiente, con una prciT•...Jndidad de O a 53 cm, y el cual 

está cultivado con hortaliza~ y mejorado con gallinaza. El color 

del suelo es gris claro en ~:eco y ca'f"é grisáceo muy oscuro en hú

medo, el pH es ligeramente alcalj_no de 7 .B y la textura es Tranco 

arcillosa. El contenido c.le materia orgánica es de 1 .65~~ y la ca-

pacidad de intercambio cati6nico de 22mc.>/100 gr por lo que la 

fertilidad se considera buena. 

Pozo Núm. 5. Corresponde a un sueJ..o aJ.uvial-coluvial cercana a 

una corriente, con pendiente menor al 5°. Este suelo está Torma-

do por acarreos del río y de las partes más altas de la Barranca 

Olivar de los Frailes. El color es caTé amarill8nto con pH lige-

ramente ácido de 6.8 en la capa superTicia.l, la cual se encuentra 

de O a 37 cm y tiene reacciones ligeramente alcalino de 7.3 en 

1a muestra de 37 a ?O cm, las texturas son Franco en la capa su-
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per'f'icial y f"ra.nco arcílJ.o arenosa en la int~er·ior. Los va.lores 

de materia orgánica son más altos en la parto superf"icial donde 

alcanzan 1.65~-b, pero a mayor p:roTundidad sólo tiene un .41cfo.
En cuanto a la capacidad de intercambio cati6nico los valores 

san de 20.0 y 21.2 me/100 gr respectivrnnente. La vegetación de 

esta pequor1u llanura, donde se cav6 el pozo 5 es de pasto al to 

y hay encinos que lo rodean. El pasto 88 corta esporádicamente 

y sirve de alimc~tQ a ganaCo mayor. Este suE:lo ~~e presta para 

plantar Trutales, poro su due1lo no ha conseguido tener una huer-

ta debido a la diTicultad para cuidar los terrenos de la parte 

baja de la barranca, y las intentos de plantar Frutales han Fra-

casado debido a la Falta de reGpeto de la propiedad ajena, pues 

varias veces ~<; han robe.do los árboJ. es j6venes can todo y raíz. 

Es interesante notar que en el muestreo no se llog6 a la roca. 

Pazo Núm. 6. Corresponde a un sitio de parte alta y sobre pen-

dientes en le Barranca Olivar de los Frailes. La vegetaci6n 

predominante e~ de encinos y uno que otYU capulín. Este último 

árbol nos hace sospechar que e:;ta pendiente f'ue un antiguo 

huerto y por lo tanto con moderada perturbaci6n del hombre. De 

todos los lugares de muestreo en la zona de estudio, éste pare

c~a ser el menos aTectado por la mano del hombre, pues sus érbo-

les daban la impresi6n de tener unos 60 años. El color de estos 

suelos es caré amarillenta con reacci~n prácticamente neutra, en 

la ~uperFicie de 7.1 y en la capa más baja de 7.4. La muestra 

de O a 25 cm es Tranca arcillosa y la muestre de 25 a 40 cm es 

~ranco arcillo arenosa. Los valores de materia orgánica son S.? 

y .37{, resp~ctivamente. El gran contenido de materia orgf!nica y 



... ~a textura explica i..a altt~ capacidad de intercambio cati6nico 

21.2 y 34.a me/100 gr. Se nos inForm6 qLJe en ol otoño SEJ reco-

g:[a las hojas y por lo tanto si éstas n::i Fuesen recog.i.das, el 

valor de la materia orgánica sería más alto. Este suelo se po-

dría considerar f~rtil, pues los valores de la capacidad de in

tercambio cati6nico y de la materia orgánica indican Fertilidad 

en gran parte debido a la 'Jegetaci6n, de all:! la importancia de 

preservar estos cncinarBs y si es posible extenderlo5 a otros 

suelos hasta donde la proTundidad y naturaleza del mismt• La per

mit:a. 

Pozo Núm. 7. Se sitúa sobre la pendiente sur de la Barranca 

Olivar de los Frailes. La pendiente original es de unos 25º de 

pendiente. Este terreno se encontraba cultivado con pasto y 

égaves. La muestra Fue tomada de O a 120 cm. Generalmente este 

tipo de muestreo no se consideraría adecuudo por tener demasiada 

proTundidad pare una sola muestre; pero este terreno es una te

rraza y por lo tanto ha sido alt...amcnte alterado por el hombre, 

ya que el suelo Fue removido para f'ormar las terrazas. En gene-

ra1 se puede considerar a. este suelo como alLJvial-coluviel de 

color caFé, con pH de 7.3, textura Franco arciilo arenosa, mate

ria orgánica de .g;'a y capacidad de intercambio cati6nico de 22.4 

me/100 gr. 

Pozo Núm. S. Parte al ta cercana a la presa tv1i.xcoac, tiene un 

suelo pedregoso y somero de O a 24 cm con vegetación de pasto y 

97 



eucalipto, con poca pendiente. Este suelo es de color gris 

oscuro en seco y negro en húmedo, el__pH~- de 6.8, la textura 

es franco arcilloso con sl tos valores de .fina te ria orgánica de 

6.2"fe y ia capacidad de intercambio cati6nico de 26.4 me/100 gr. 

Este suelo por sus peculiaridades da indicios de Fertilidad, pg 

ro debido a su poca prorundidad no se puede considerar adecuado 

para cultivos. 

Pozo Núm. 9. Este pozo está situado en la parte baja de la ba -

rranca del río Mixcaac en terrenos donde se han construido terr!! 

zas que están cultivadas con pasto y ágaves. Se tomaron dos 

muestras, la superFicial de 0-20 cm y la inFerior de 20 a 43 cm. 

Esta última muestra es pedregosa. Ambos tienen un pH ligeramen-

te ácido de 6.2 y 6.8 respectivamente. El color del suelo en a~ 

bos casos es gris y gris muy oscuro. La textura es "Franco arc:i-

llosa para la cüpa superFicial y arcilla para la inFerior (con 

46% de arci1la). Los valores de materia orgánica son de 1.79% 

en la parte super-Ficial y 1 .. 52}{, en la parte :inFerior, mientras 

que las capac:idades de intercarrbio cati6n:ico son de 26.B y 27.S 

me/100 gr respectiva.mente. A1gunos árbo1es rn..tales podrían C"!! 

cer en este suelo somera pero muchos no se desarrollarían adecu~ 

damente excepto los rrubales arbustivos. Por lo tanto e1 maguey 

representa una saluc:i6n para poder cult:ivar estos suelos. 

Pazo Núm. 10. Cavóse cercano a la presa Tecamachalco sobre una -

loma donde la pend:iente es de unos 15º y la vegetaci6n está can

puesta por pastos altos y eucaliptos de unos 35 años, se not6 qua 

no había p~storeo y el terreno estaba cercado. Se tomsron cuatro 

muestras. La primera de O a 10 cm, está constitu~da por un suelo 

caF~ grisdcea con un pH de 7.6 y una textura arenosa (S~ de are-

na). El valor para lu mate ria orgánica es de 5 • .9;~ y la capacidad 
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de intercambia cati6~1ca es ~e 24.4 me/10ú gr. Esto!:. valores sor· 

bastante altos y se deben e que todo el pasto se reintegra al 

suelo. Le muestra de 10 a 38 cm ~s calé pálida en seco y café 

oscuro en húmedo, el pH es 7.9, la textura es Tranca, Ja materia 

orgánica es 1 .65~~ y la capacidad de intercambio cati6nico es 

12.B me/10U JT. La muestra c!e .38 a 6E3 cm, corresporide a un sueln 

ca~é con pH de ?.3 y textura Franco arcilio arenosa con ~n vaÁor 

de materia orgánico de 2.48°~ y capacidad de intercambio catiánico 

de 16.? me/100 gr. ~a muestra o más de 68 cm de proTundidad es 

café pálido en seco y caFé amarillento oscuro en húmedo. Tiene 

un pH de 7.4, la textur-u es Tranco ·-·Gnosa con .14~{, de materia or-

gánica y 19.8 me/100 gr de capacidad de intercambio cati6nico. 

Los suelos del pozo 10 se encuentran sobre antiguas minas, las 

cuales fueron reforestades. Se puede notar q~o debido a la pre-

sencia de materia orgánica lo cape superTicial resulta ser rela

tivamente rértil. 

Pozo Núm. 1 1 • Se localiza en la uni6n de la carretera Toluca y 

Constituyentes, éste es un suelo que se encuentra sobre una pen

diente de 25º aproximadamente con vegetación de pasto bajo y eu

calipto, se pudo observar pastoreo de ganado menor. Se tornaran 

tres muestres en este pozo de O a 7 cm, luego de 7 a 3? cm y la 

tercera muestra de más de 3? cm. El ~uelo do O a 7 cm tiene color 

caF~ oscuro; pH de 6.7, textura Franco arenosa, materia orgánica 

de 1.1ia y capacidad de intercambio cati6nico de 14 me/100 gr. La 

muestra de 7 a 37 cm tiene un color caFé en seco y caFé amarillen

to oscuro en húmedo, el pH es de ñ.5. la textura es Tranco arcillo 
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arenosa con valor de la materia orgánica de .55~~ y capacidad de 

J.ntercambio cati6nico de 1;: me/ ~00 gr. Se nota a ~os 3? cm un 

cambio brusco de coJ.oraci6n, pues a mayor profundidad el su8lo 

se vuelve gris rosado en seco y caf~ 'Fuerte en húmz.da. Al 

igual que otras mue~-3tn.1s en el pozo, el pH es lige¡-amente áci

do de 6.6 y la t8xture es Trc~co ~renosa, la materia orq3nica 

es de • 14:fo y l,;;. capacidad de intercambia catiónico es de 11 .a 
me/100 gr. Este perf"i l es bastan-Le ini"értil, pues tiene los 

valores mós bajos de capacidad dE intercambio cati6nico de toda 

la zona y se nota el deslave de los suelos a pesar de la ~efo

restaci6ri. 

Pozo Núm. 12 .. Se sitúa en la parte alta de la Barranca Bece-

rre. en un lugar con pendien~e de 20° cubierto por pasto bajo y 

eucalipto .. Las tres muestras que se recogieron presentan colo-

ración muy distir.L~. La muestra. m6s super'fic:iaJ 'Fu~ de O a 10 

en, con coloración gris caresáceo, pH de 7.0, textura franco are

nosa., materia orgú:.nica de 4.14% y 24.0 mr::;:·/100 gr de capacidad de 

intercambio ca.t.;iéinico. L;o-..! mue,;tra de 1LJ a 30 cm es caf"~ claro 

en seco y· ca'fé en húmedo, el pH es de 6 .. ?, la textura es Franco 

erenosü, el valor para mater.ia orgánica es de .. ::.s~(, y la. capaci-

dad de intercambio cati6nico es de 17 me/100 gr. A més de 30 cm, 

el color del suelo es rosado en seco y caré rojizo en húmedo con 

pH de 7.0, textura Franco arenosR, la materia orgánica os de 

.26~ y la capacj_dad de intercambio catlónico es de 10.2 me/100 gr. 

A esta profundidad el suelo está formado de material pum~tico. 
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Pozo Núm. 13. Se encu8r•lra e~,lF' nozr~ rtetrás del cementerl.o de 

Santa F= e sobre i_,.te,. J l.n·io ·1e PL-ica pendiente. 'TlenciY de 1n°, 

la vegetaci6n qup se observa es ae uasto alto. 

muestras, la más superFicial de O a 15 cm, de color grisáceo, pH 

de 7.1, textura f'ranco arcilloso, materia orgáníca de 4 .. 1~~ y la 

capacidad de intorcambio cuti6nico de 30.B me/100 gr. La muestra 

de mayor proFundidad os de 15 a 40 cm, con color caré amarillento, 

pH de 7.0, textura Franco arcillosa, materia orgánica de .1Q% y 

1a capacidad de intercambio cati6nico de 18.S me/100 9r. Este es 

un suelo con gravo. que descansa sobre roca Fuertemente intemperi-

zada de tipo andesítico .. 

Se aclara quo las apreciaciones de Tertilidad dadas en 

este trabajo son s6lo aproximadws, pues la materia orgánica, ca

pacidad de intercambio cati6nico y textura no son suficientes pa-

re. dar un juicio. Sólo después de un estudio minucioso de todos 

1os macro y micro nutrimentos en el suelo se podr:ía tener una idea 

exacta de 1a rerti1idad. 

E1 tepetate. 

Frecuentemente en la. degcripci6n de los suelos se ha men-

cionado el término tepetate y material tepetatoso. Este nombre 

provienen de la palabra náhuatl Tepetlatl que si.gni.Fica: Teotl -

--piedra y petlatl ~petate, por lo tanto se interpreta como -

piedra semejante al color del petate. (3) Este término de tep~ 

tate se aplica a una variedad de material cuya naturaleza discu..:. 
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ten tanto ge6iogas como edaT61ogos. Unos investigadores cansici;!! 

ran al tepetate como una ''f"onnación geológics depositada y cons.e, 

1idada por el proceso geol6gico normal, hasta adquirir una consi~ 

tencia semejante a la de le roca que se está intemperizando para 

f'orrnar un suelo y su existencia es anterior a 1a -Formeci6n del 

suela" (3) Otr::i explicación que se da pe.re J.a tormaci6n del te

petate es igual a la del material conocido como saxeum, el cua1 

ha sido "f'"o:nnado por la i.ritemper:ización del suelo debajo del 

cual descansa y es posterior a la formaci-"ln de dicho suelo.'' Es 

decir el ''saxeum se f'orma por intemporizaci6n de !9uel.os secunda

rios, mientras que el tepetate es una rormaci6n rocosa que ha -

'f'ormado suelos primarios por acción del. intemperl.smo actuante.•• 

(3) Hay unas expertos en la materia que consideran el tepetate 

como una f'onnación geol6gica exc1usivamente y por lo tanto de -

fienden la primera deTinici6n, hay otros que consideran e1 ori~ 

gen del tepetate cerno un proceso edáTico y por la tanto sostie

nen que la deFinici6n del saxeum corresponde a la del tepetate 

y no hay direrencia entre ambos. 

El tepetate se emplee en varios lugares de la república 

como material de construcci6n y se considera bastante resisten

te aún cuando pierda su·humedad. En 1os ejemplos de tepetate 

recogidos sobre e1 terreno se pudo notar c1aramenta que conti.2, 

nen hierro y en algunos ejemplares se observ6 e.apites de cal -

sem~jante al caliche. 

El problema principal que representa el tepetate pera -

la agricul~ure. y silvicultuno es la necesidad de disgregarlo ª!l 
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t:~~ 01:: pode?' o:ant.ar c;.i~gCJ, estu eser oartit..v1ar el. ca~c:1 cuando 

o:·-! .. t.e.petatr:- -;;R 8r1v.•Jur1< ,...a .err:a de la superFic:iP, oue.s le. dureza 

ne Fste mato1·iaJ. no t..1errn·i_ te l.El penetrec:ión del si st.emu. rE!Licular 

de las plantas. El tepotate se puede rcmoer empleando rno.quins-

ria pesad¿i cuando el tc~pcta.te es delgado y ln pendiente no es 

muy f"uerte; dinamitu; pico. La pobreza agrícolu del tepetate 

es relativa puesto que poseen una gran cantidad de elementos nu-

tri ti vos a exc:epci6n del ,..1i. tr6genr., lo cual se debe a la poca m~ 

teria orgán1roa. (a) 

Me inclino a la opini6n del origen cdáfico de este mate-

rial: "La 'fo:r-maci6n del tepetatc se produce por la cementaci6n 

de las partículas del suelo por materiales diversos, principal~4 
mente por el sílice solub1u derivadCJ de las cenizas volcánicas 

y también en gran parte por los óxidos e hidróxidos de hierro". 

(4) Estos materiales que producen la cernentu.ci6n se acumulan 

por 1os procesos de.~ iluviación y cluviaci6n, lo!:, cuales son p~ 

cesas de movimiento de los minerales a través del perf'il efe los 

suelos. 

Clasificaci6n de los suelos. 

Empleando la S~ptima Aproximaci6n, Aguilera (5) clasifica 

el suelo de la siguiente manera: en la parte in~erior de 1os 

2 250 m sobre el nivel del mar hay suelos aluvia1es conocidos 

como azona1es (Entlsoles), los cuales se encuentran en el extremo 

E de la zone de estudio. Arribe de los 2 250 m comienzan los l~ 

mer:íos Y los suelos se clasí Tica,.1 "dentro del Orden Inceptisol, 
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Suborden And~ptico. Los Grandss Grupos que dom:i.ne.n son: 

a) Vitrand~tico (Ochrerldeptico) 

b) Durandepticos, Dystrandeptico y Cryandept:l.co 

Derivan de cenizas volcánicas ricas en v~drio de basal.tos o1~v~ 

n:Lcas, andesitas, dacitas y riodacitas''. 

El Orden Inseptisoles se re~iere a que son sue1oa m~s -

desarrollados que los Entisoles, tienen un horizonte 8 y se en-

cuentran en ceniza volcéníca. El Suborden And~tico indica qua 

el material es joven y tiene un horizonte c.ámbico, es decir, que 

camb:1a cuando son lavados de c.a.rbonato de calcio y dan lugar a 

col.ares moteados amarillo, roja, naranja y blanco. Tienen gran 

capacidad de retcnci~n de ogua y en ninguna estacidn estén satu

rados. El ma.teri.el que las fo1--ma os erna.rFo., es deci..r,. contiene 

al.afano y tienen uno. alta ca.p.:icidad dEJ inte:rcembio :1.t5nic:.o. Los 

Grandes Grupos en que se divide el Suborden And~ptico es: VitrB!!, 

d~ptico y Durand~ptico. El pr:mero se reFiere a suelos secos. 

permeables al agua, con vidrio volc6nico, no tiene du:ripa.n y pue

de presentar toxicidad de aluminio sobre las plantas. Debido a 

la permeabilidad del Vitrand~ptico, puede sar diF~cil el intercB!!!_ 

bio de iones y present~ problemas da Fertilidad. El Durandáptico 

es un suelo que tiene un duripan, o see una cape de cementaci6n -

indurada, y sufre líxiviaci6n del horizonte A a.1. B. 

es el caso de los suelos sobre tepatate. (6) 

Este últ:imo 

El suelo de los lomer~os, debido a la arosic5n presenta 
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horizonte B y C y en muchos lugares es so1o e, como ocurre en le 

barranca del r~o Tacubaya a la altura de 1a colonia el Para~so, 

donde 1a exp1otaci6n de minas ha expuesto la roca. Tarnbi~n se 

observa el horizonte C en la superricie en varios 1ugare5 de las 

lomas de San Jer6nimo. 

La zona del P8dregal de San Angel, al pié de los lome -

r~os, no tiene un su8lo desarrollado, por lo tanto, se le cons~ 

dera como un Litosol. Adem~s hay suelas azonales de tipo a1u-

v~al. a 1o 1Brgo de lus corrientes. 

Utilizando la clusificec:t~n ruSD los suelos del Oisi..:r1.to 

Federal son de tipo ce.steño, según el m1:1p~ de suelos de la Repl!

blica MexicanEl de Mac1'cs \/illada.(7) 

Si se utiliza le clasifícuci'5n de la FAO, los suelos de 

esta zona son en g2:·an purtE A.r1dosoles y tcmcndo en cuenta su or!_ 

gen> coloraci6n y tcxturn ostos suelos son And'osoles Dcricos. 

(B) El orig~n de estos suelos os de material volc.1.nico y son r~ 

ces en vidrio vo1c.1n:ico y material amor To, J.o. colora.ci6n es pál..:!:_ 

da (predo.-niné.."!. en seco E-Jl cnf"~ QfTlaT":!.llento; cnF~ pálido, gris el~ 

ro, ca'F~ gris~ceo) y lt-i tf'!xturo mti:s común es J.a. Franco arcillo

sa. En cuanto a le zo,--1:i del Pedregal de San AngcJ los suelos son 

Litosolc.s, es decir, con r:1Ell.erial rocoso a menas de 25 cm dP. la 

superficie o bien of"lorando en este caso la clasif:i.caci6n de la 

FAO coincide con la S~ptima Aproximacil'Sn .. Los depósitos tra~dos 

par las cor.rientes puederi consíderarse abajo de la. cota de 2 300 

m cc::rno F1uvisoles que provienen de los acarTeon de suelos de ce-
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niza volcánica y de Ando. 

La zona de estudio se puede dividir de acuerdo con las 

pendientes en dps zonas: áreas con pendientes mayores al 2a=',4 y 

áreas con pendientes menores al 207~. Si consideramos la cate-

gorla de clasi-Ficaci6n de .5uelos según su capacidad de usa. los 

suelos de esta zona por su pendiente y greda avanzado de erosión 

deben ser considurados como de la!." categorlas V, VI y VII, estas 

categorías incluye a suelos apto~ para bosques y pastizales. El. 

Pedregal de San Angel debida a lu somero de sus ~uelos entra 

dentro de la clase VIII n pesar de tener~ poca pendiente.. 1-B.y 

unas pocas áreas dentro de la zona de estudio que son casi pla

nas y se pueden considerar aptas para el cultivo (clase IV) si 

se aplican medidns contra la erosión y escogiendo los cultivos 

que se van a llovar o cabo, principalmente construyendo terrazas 

y cultivando frutales. (Ver el Corte GeomorFológico y el mapa de 

"Pendientes Medias"). 

Uso del suelo. 

Se nota en la zona de estudio una cierta ordenación en 

cuanto al uso del suelo que se puede resumir en la siguiente forma: 

(Ver el mapa de "Uso del Suelo 1970"). 

1 • La zona urbana que representa el 40. ~ del área y se 

localíza en 1a parte más baja y en los inter~luvíos de 1a zona de 

estudio. 
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2. Los pastos 5e encuentran en barrancas erosionadas y 

en interfluvios no urbanizados. 

el 27.6')1. del área en cuesti6n. 

Dicho uso de1 sue1o representa 

3. Los bosques son el 18.1% del ~ea y se localizan en 

las barrancas, exceptuando el bosque de Chapultapec y la zona -

boscosa al este de la unidad habitacional Santa Fe. Estas zonas 

boscosas se encuentran en partes bajas para el primer caso y en 

un interrluvio pura el segundo. 

4.. Las árBé'!.:'::~ somet:i dP.5 a v·-·"3. explotaci6n minera se en

cuentra en toda la zonn, sobretodo t::n las barrancas, muchas da 

éstas han sido invadidas por la ciudad como ocurre en elgunos 

sitios de Tec.:.-1r:inchalco,. Lomas de Plateros y To.cuba.yo.. Tambi~n 

J..as mi.nas abanclonadns hnn sido cubíc=rtns pon pastos, ~boles e 

incluso sirven corno tiradoras de basura cano ocu1--r8 en Snta Fe 7 

donde se 1ocaliza uno de los tircidoros del DDpartamento del Dis

trito Federal; pero hay pequeños tirade:ros clandestinos en casi 

tedas las barrancas. El área de minas es el 4.1~ de la zona y 

1as minas invadidas representan el 1.0~b del é1rea. 

Las minas a las cuales se re1"iere este trabajo son de 

explotaci6n pétrea, sobre todo grava controlada y cementada. Las 

m:1nas de mayor producción son las cercanas a Mixcoac donde se lo

ca1iza la industria de cemento de Mixcoac y los minas cercanas a 

1a presa Tarango. Las explotaciones de minas de arena y grava se 

encuentran al poniente de la zona de estudio. La explotación de 

rocas en la zona del Pedregal de San ~ngel está Fuera de la zona 
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hacia el este. (9) 

5. El área bajo cultivo es muy pequeña, representa el 

3.S°fi, de la zona y se encuentra en 1a parte sur, se trata en su 

maycr~a de magueyeras dispuestas en terrazas. 

6. !-la.y zonas que es~ en proceso da urban:1.ze.c:Lt5n y 

sarlin barrios Glegantes, pero actualmente t1.ensnstSl.c pasto y 

ca11es en construcci~n. Estas zonas se han cona:lderado separ~ 

demente y representan el 1-5')(. del total de las tierras bajo e.:! 

tud:lo- Se local.izan a1 poniente de las Lanas de Chapultepec y 

a1 poniente de Tetelpan. 

?- Las presas y sus vasos de captaci6n representan apr~ 

ximadamente el. o.43'){, del área. 

Una simple observac~6n entre el uso actual de1 sue1o y 

el de 1941 pone de maniFíesto el aumento de la mancha urbana a 

expensas de pasto y tierras quE? estuvieron hace 31 años en cult!,. 

va. El área boscosa no ha cambiado mucho desde 1941, s~l~ que la 

apariencia de estos bosques era distinta¡ en 1941 los árboles es 

taban reci~n plantados y apenas si se distingu~an, las Gnicas 

~as boscosas con especies desa.rro..J.1adas eran Chapu1tepec 7 1a 

errn:1.ta de Santa Fe y uno que otro bosquecil.1o de encinos y cipr~ 

ses en cementerios_ Para. 1970 todo el lfrea. boscosa ten·~ &bo -

les adultos con copas desar.rol1adas_ (Ver croquis "Uso del suelo 

en 1941") 
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CAPITULO Iv 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL USO DEL SUELO URBANO E INDUSTRIAL 

El uso ur~eno e industrial del suelo en ~a zona es una 

consecuencia del desarrollo socio-econ6mico e hi~t6ríco, además de 

estar íntimElment-.i:- ligar1t.• a los rP.cursos nstu:re.les; de al l:í que es

te cap1tuJ~ seo ei último. 

Antes de analizar- los probJ.'3mas del uso urbano e ~ndus

trial del suelo es necesario dar una breva visi6n hist6rica del 

desarrollo de la Ciudad de México y su poblaci6n. 

Visí6n hist6rj_ca del desarrollo urbano. 

Los cronistas indi.con la existencia de pequeños poblados 

a los pies de los lanerías al sudoeste de Tenochtitlán, éstos eran 

Tacubaya (Atlacuihua>'ci.n), Mixcooc y otros pequeños caseríos como 

Tetelpan y Tizapán. La mayor parte do la zona estaba cubierta de 

encinares y era lugar de cacería pero seguramente cerca de los 

pueblos había explotación de leña y se cultivaba la tierra. Tal 

suposición es razonablP-, ya que en cso3 tiempos dichos poblados 

ten~an una economía de subsistencia. Estos pueblos poseían Fácil 

acceso al lago de M~xico cuyas aguas los ~cparaban de la isla don-

de se levantaba Tenochtitlán, capital del imperio Azteca. Por lo 

tanto la comunicación podía ser por medio acuático pero también 

terrestre, ya que al poniente de Tenochtitlán existía la calzada 

de Tlacopan que biFurcaba pa.rn Chapultepec y Toluca pasando al 
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norte de Tacubaya. Todos lo~ poblados de esta zona, siguiendo 

las riberas del J.ago con dir-ección norte, ten:!an acceso a la cal-

zada de Tlacopan. Tembién existía comunicución con Coyoacán la 

cual se unía con la capital azteca por medio de una calzada. (1) 

(Ver el plano del Valle de México en el cap~tulo I, pag. 7). 

Cortés er: 152ü, después do haberse instalado en C'.oyo~cán 

decidi6 construir la CiudaCl de r.1éx:i. en_ Pronto Fund6 el conquis-

tador pequeños poblados al poniente de México, tales como Santa 

~ucía, Santa Rosa y Cuajimalpa. Los religiosos Fundaron Santa Fe, 

San Angel (angitua Tenanitlán) y San Jerónimo y todos los mencio

nados poblados junto con las prehispánicos de Tacubaya, Mixcoac, 

Tetelpan y Tizapán estaban E::n tierras del Marq: .... .H?.sado del Valle de 

Oaxaca que pertenec.fa a Coz-tés. Desde la consumación de la con-

quista hasta principios dul siglo XI.Y: hubo un gradual crecimiento 

tanta en lo. Ciudad de México al igual que en los poblados circun-

dantes. El aumento de población entrB 1524 y 1800 en la capital 

Fue muy lento de 30 mil a 137 mil habitantes respectivamente, esto 

resultó proporcional al aumento je superFicie urbana. También es-

te aumento se obser·v <"'. en lo. zona poniente de la ca.pi tal sobre todo 

en Tacubaya, t .. iixcoo.c y San Angel principalmente debido a que eran 

lugares de vacaciones pare la aristocracia capitalina como también 

puntos de biFurcación de caminos (el de Santa Fe pasaba por Tacu

baya, el de Santa Lucía llegaba a Mixcoac y el de Tetelpan a San 

Angel). No hay daLos exactas sabre la poblaci6n de la zona de es

tudio, pero un cambio notable se advierte entre 1800 y 1900 cuando 

estos poblados cuadruplican su superFicie y poblaci6n en un siglo. 
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va ¡:>ara .,900 f"lav ó41,00t' alma!::. en ~tt .;apital v aparecen construc

ciones a lo largo del Paseo de la Ref onna y de la avenida Chapul

tepec, aunque de toda~ maneras estos poblados siguen sepnrodos 

entre s~ y apartados de la capital. Se observa que desde 1900 el 

crecimiento es mucho más dinámico de 541,000 habitantes que tenía, 

pasa en 1910 a 721,000. Sin embargo entre 1910 y 1921, debido a 

la Lucha revolucionaria, s61o en la parte central de La capital se 

notó un ligero ':r't:.!l_.imi entet de pob1oc-i6n, mient:ras que la zona de 

estudio se mantuvo e stancadB. (-:?) l 3) 

Entre 1921 y 1930 el aument8 de habitantes en la capital 

es notable, de 906,000 e 1.230,000. Durante estos años Tacubaya, 

Mixcoac y San Angel crecen al punto que se unen entre sí y con la 

Ciudad de M~xico. !\parece también para el año de 1930 las princi

pios de la colonia rcsidenciul de las Lomas de Chapultepec y parte 

de Polsnco. Entre 1930 y 1940 c1 aumento f'ue mayor en otr-:is par-

tes del área metropolitano.; pero, de todas maneras, en la zona que 

se estudia hubo lLgcros crecimientos de la mancha urbana, sobre 

todo las Lomas de Chapultepec, Anzures, Polanco y Tacubaya. Los 

cambios urbanos en lo zona estudiada han sida todavía mayores en

tre 1940 a 1970 y esto se examinará más adelante. (Ver "Plano 

Comparativo del Ares Urbana de la Ciudad de México"). 

El aumento de población que se observó en el siglo XIX es 

reF1ejo de las inquietudes econémicas que aparecen después de la 

independencia y del centralismo pol~tico, mientras que el creci

miento del siglo XX es resultado ya no de una industria artesanal, 

sino m~s bien de una industria Tabril, sobre todo después de 1940. 
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Análisis de datos estadísticos. 

Cualquier análisis urbanístico requiere datos demográri-

ces y de actividades econ6micas. 

para el levantamiento de censos .. 

Los cuarteles son las unidades 

Los cuartele~ que cubren la zo-

na de estudio son los IX y XI que rorman la Delegeci6n Miguel H~

dalgo, además la Delegación de Villa Alvaro Obregón. (Ver'~apa 

General del Area Metropolitana") .. OesaFortunada.mente. los límites 

de estas unidades censales no coinciden can la zona estudiada. 

oor lo tanto los datos corresponden a una zona mayor a lo que re-

presenta la zona de estudio. La mayor pü.rts del cuartel IX queda 

Fuera de la zona examinada excepto el sector 38. por lo cual este 

cuartel se eliminó, aunque es interesante notar que el sector 38 

ten~a en 1960 unos 68,196 habitantes y las únicas industrias ere.n 

de tipo militar. En dicho sector se localiza ia zona militar 

Núm. 1, además del Hipódromo de Las Américas y el Hospital Mili

tar. 

Los datos del cuartel :a se darán en Forma global a pe

sar de que una pequeña parte al oriente de este cuartel se en

cuentra Tuera de la zona de es~udio, mientras que la Oe1egaci6n 

de Vílla Alvaro Obregón es mucho mayor a la zona de estudio. Se 

puede considerar que en cuanto a la poblaci6n a industria, las 

datos de Villa Alvaro Obreg6n darán una visi6n bastante acertada, 

ya que en esta delegaci6n casi toda la industria y población se 

encuentra dentro de 1a zona de estudio y el resto san tierras en 

su mayorla no cul ti ·.•a.das. Se advierte que los datas de densidad 
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ANEXO 7 

INDICADORES DE POBLAC 1 ON EN EL CUARTEL XI y VILLA ALVARO OBRECON 

DENSIDAD PR 1NC1 PAL ES OCUPACIONES 
AÑO CUARTEL y POBLAC 1 ON Km2 DEMOGRAf"JCA INOOSllHA OE iNOUSIRIAS COMERCIO SERVICIOS TRANSPORTES AGRICULTURA y 

DCLECACION TOTAL POR Km2 TRANSFORMACI ON EXTRACT 1 VAS GANADERI A 

Cu..:.rt.,,I XI 108,825 20.15 5,,.40J. 2 10 ... 433 337 B.776 1,,.531 451 

1940 

Vi 11 o Alv•-
ro Cbrog6n 32,.313 90.72 356.2 3.604 366 1.,.227 278 2,.104 

Cu ... rt:el XI 177 .598 20·.15 s.s13.s 14.S6S 340 10,,.779 26,.933 2,,.622 1,.170 

1950 

v¡ 11 ... Afv&1-
ro Obrcotin 93,,.176 90.72 1,,.027 .o s,914 625 3,,.404 8,.061 1,196 2,,.502 

Cuartel XI 220,.586 20.15 10,947.1 17,,.736 454 11,,.741 31,,.291 2,856 925 
1960 

Vi 1 1&1 Alvo-
ro Obrcu6n 220,.011 88.26 2,492.s 23.149 1,,.012 9,,.331 23,.034 3,832 2,297 

Cuort:ol XI 225.817 20.2 11,.180.5 20,384 458 11,.025 50,859 2,377 1,.003 
1970 

Vi f IJ Alvo-
ro 0Urcg6n 466.531 BB.J 5,283.5 32,,.295 1.028 15,.374 36,754 4,887 2,.731 

O A TOS DE LA DIRECCION G~NERAL DE ESTADISTICA (S. l .C.) 
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cemog:ráf'i~.a. par K"'2. "' extensi6r er· ~rn er ssttt. ne:l.t-.:uac-J ór •r: co-

rresp\.Jnden a la zona, pues el primero resulta muy bajo ,,- el. ~e

gundo registra un área mayor que. la zona. 

Los datos estadísticos, en cuanto a número de habitan

tes, se pueden obtener en sectores, pero s6lo para los cuarteles 

y no pare las delegaciones. (4) Además, en el censo de 1940 no 

se dieron datos por ~,¡~e·· :re~. v oara el de 19'7íl hubo un cambio Pw,. 

la numere.ci6n de Ln;" ser~core~.,. por Todas esta• .. razone~ se decidi6 

dar cirras globales tanto del cuartel XI ~orne de la delegaci6n 

de Vil1a Alvaro Obregón. (Ver los c·_;o.dros de datos esta.dísticos 

y planos de las delegaciones Miguel Hidalgo y Villa Alvaro Obreg6n). 

El histograma de poblaci6n mue5tra claramente la explosi6n 

demográfica en la zona al igual que en todo el Distrito Federal, 

esto es particularmente notable en Villa Al·Jaro Ob.reg6n donde de 

32, 313 habitantes en 1940 cambió a 466,531 en 19?0; para el Cuar

te1 XI e1 aumento Tue más moderado de 108,825 habitantes en 1940 a 

225,817 en 1970. Esta diFerencia entro las dos zonas es debido a 

que e1 cuartel XI en 19ao ya tenía una densidad demográFica muy al

ta y por lo tanto no era posible que asimi1ara poblaci6n en la mis

ma proporci6n que Villa A1varo Obreg6n, la cual en 1940 estaba muy 

deshabitada. 

Las piremides de poblaci6n del Cuartel XI y de Villa Al

varo Obreg6n muestran 1as características de una poblaci6n joven, 

es decir menor de 20 años, por 1o tanto 1as piramides son anchas 
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en la ba~e y puntiagudas en la cúspide .. En el OJartel XI se nota 

una peculiaridad para la poblac~6n Femenina, en la cual es noto-

ria un exceso entre las edades de 15 a 2~ años. Esto es resulta-

do de la presencia de un Fuerte servicio doméstico en las Lomas 

de Chapultepec y barrios ndyacentes con altas ingresas; además la 

mujer ocupa un Tuerte lugar en la industria de la vestimenta 1a 

cual es de importancia en Tacubaya. Este exceso de poblaci6n jo-

ven Femenina seguramente se originó Fuera de la zona de estudio. 

En general en toda la zona se nota que hay más mujeres que hombres. 

El origen de la poblaci6n en la zona se puede analizar en 

el siguiente cuadro: 

OR.TGEN DE LA POBLACION 

aJARTEL XI Villa Alvaro Obreg6n 

Nacidos en la entidad 144,356 63.5 ')'. 312,253 68.9 ')'. 

Nacidos en otra 75. ':777 33.5 ')'. 139,459 30.5 ')'. 

Nacidos en otro pa:ís 6,650 3.0 ')'. 4,997 .6 ')'. 

Total de la poblaci6n: 226,983 .100 ')'. 456,709 100:· ~ 

El comentario que podemos hscer despu~s de ana1izar estos 

datos es que la zona recibe una fuerte imigracidn de otras entida

des, pero también el aumento de pob1aci6n es por crecimiento ~ntar

no. 

Datos de la Oirecci6n General de Estad~stica, S.I.C. 
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Cuanl1t> c;a examinFJr ... us i ndi r:aaores de ooh.laci6n dp Cuar

tel Xl -Y Villa ~l .. 1a r.' Obreg6n, se observé! .Jn gradual aumento, 

através de los años, en las principales ocupaciones. En partícu

lar es notable el aumento en las industrias de transformación, co

mercio y servicios. 

Pare conocer con má5 detalle las actividades que se rea

l.izan en l.a zona, es 'IE~cesario consultar el anexo II. A primera 

vista resal ta QLJe la~. act:i vi oades importantes, en cuanto a oerso

nal empleado, tanto pal'""3 el Cuartel ~J como para la Delegaci6n 

Villa Alvaro Obreg6n. son similares. De importancia resultan en 

la industria la f'abricación y reparación de aparo.tos, artsFactos, 

materiales y accesorios cléctricoz y electrónicos, Fabricación y 

reparación de productos rnet~licos, excepto maquin~ria y equipo de 

transporte, f'flbricaci6n y re pu.ración de prendas de vestir, excep

to calzado. Ha.} e.lgur,:_1!::. di f"erenci,-:ls en lu i ndu¿; tria de os tas 

unidades censales; en el C .. uart.81 XI ocupe; un lugar importante la 

Fabricaci6n de vidrio, rn~entras qu8 en Villa AlvQro Obregón desta

can la Tabricaci6n de cemento hidráulico, productos químicos di

versos y tejidos de punto. En comercio las tiendas de prendas de 

vestir son más importantes en el Cuartel XI, mientras que la ven

ta de productos alimenticios lo son en Villa Alvaro Obreg6n. En 

cuanto a serv~cios es la enseñanza la que sobresale en ambas uni

dades censa1.es. 

Análisis Económico. (5) 

a) Cuartel XI. "Su importancia econ6mica, dentro del -

Area Metropolitana es la siguiente: De 1960 a 19"70 su poblaci6n 
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se vid incrementada en un 2.4%, por 1o que actua1mente pa.rtic:l.pa 

con un 2.8~ de la pob1acidn total de1 Area Metropo1itana. 

En 1965, sus empresas Fabri1es dieron ocupacidn a1 2.3'/a 

de1 tot~1 de la mana de abra industrial y su contribuci6n a la 

praducc:l6n bruta total f"ue del 1.4~~. La actividad comercia1 de 

este Cuartel abso:rbi6 al. 2 .. g:;b del. personA.l ocupada en dicha rama 

y 1a venta de mercanc~a represent6 el 2.6')(,. Los ser-vici.os propo!: 

cionaron emp1ea a1 3.~ de la poblaci6n metropolitana y se gener_!! 

ron ingresos brutos que signi Fice.ron e1 1 .gnf, de1 total de dicha 

Ar.ea. Por última, en cuanto a la distribucidn de los ingresos, ae 

estimd que 1os porcentajes mayoritarias (18.9 y 18.ej(,) de 1as F~ 

lías que habitan este Cuartel percib~an n~veles de un :lngreso que 

oscilan entre 500-700 y 1000-1499 pesas respectivamente"·* (Pera 

los niveles de ingresos no se consíderaron Lemas de Chapu1tepec~ 

Virreyes, Lamas Altas, Lomas de Tecamachalco y Anzures). 

b) Oe1egaci6n Vi11a Alvaro Obreg6n. "Su :importancia ec~ 

nc5mica dentro de1 Area Metropo1itana es 1a :siguiente: de 1960 a 

1970 su pob1acidn se vid incrementada en un 103.0)(,, por 1o que ac

tua1mente participa con un 5.8% de 1a pob1aci6n tota1 de1 Aren Me

tropo1itana. 

En 1965, sus empresas Fabri1es dieron ocupe.cidn a1 3.0)(, 

dei1 tota1 de 1a mano de obra industria1 y su contribuciCSn a 1a p~ 

*Estos datos Fueron e1aborados por e1 Centro de Estudios Econ&licos 
ds1 Sector Privado, A.C. con base en datos de1 VII y IX Centro Ge
nera1 de Pob1acidn 1960 y 1970 respectivamente. D:ireccidn Gene:ra1 
de Esta~stica. S.I.C. 
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duccidn bruta total fue del. 2.870. La actividad comercial de esta 

Delegac:i.rSn, absorbi6 al 1. 1~'~ del personal ocupado en dicha rama }'" 

1a venta de mercanc~as represent~ el 0.6~. Los servicias propor-

cionaron emp1eo al 2. '7'/o de la poblaci6n metropali tana y se gene:r~ 

ron :1..ngresos brutos que signi f°ics..r-on el 1.gcf., del total dr=.: dicha 

Area. Por última. en cuanto a la distribuci6n de los íng:resos, se 

est:1.m~ que los porcentajes mayoritarios (25.6 y 16.3'7~) de las ram.:!:_ 

lías que habitan esta Oelegaci~n percib~an niveles de ingresa que 

oscilan entre 500-749 y ?50-999 pesos respectivamente.* 

Desarrollo urbcrno en el siglo XX. 

Debida al centralismo pol~tico que caracteriza al pa~s a 

t:rav~s de su historia, la Ciudad d9 M~xico se conv1.rtí6 en el ce.!2 

tro pol~tico. social y econ6mico más grande y fuerte hasta un pu~ 

to desproporcionado y esta rnacroce-Falia hace de la capital la be

neFiciada del desarrollo ccon6mico, en detrimento lamentable de 

las dem~s entidades nacionales. Se puede notar que ln misma Tac~ 

l~dad pera obtener servicios, mana de obra y mercada de consuma 

hacen de le cnpitaJ un centro de a.trncci6n paro la industria, y 

t!ste resulta en la expanci6n de los cinturones do miseria, Torrnado 

por una excesiva inmigraci6n de poblaci6n rural. la cual no puede 

ser completamente absrobida por las Fuentes de trabajo de la Ciu ~ 

dad de México. situaci6n que trae 8n consecL!encia el desempleo y 

*Estas datos Tueron elaborados por el Centro de Estudios Econ6micos 
del Sector Privado, A.C. con base en datos del VIII y IX Centro 
General de Poblaci6n 1960 y 1970 respectivamEnte. Direcci6n Gene 
ral de Estad~stica. S.I.C. -
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la miseria. El exagerado c.rec~m:lento de la poblacidn acarrea 

prob1emae muy graves para las autoridades que tienen que sum~

n~stra.r 1cs s~rvicios necesarios a la gran urbe• especialmente 

e1 agua, alcantarillado, luz y otros servicias. 

Ya. que la Ciudad de r ... 16xico ha crecido desde su Funda -

cí6n en 1524, es natural asumir que va a seguir creciendo a me

nos que se plantee una pol~tica contraria a este Fen6meno que ha 

acompañado desarartunadamente a la industrializaci6n de M~xico. 

Miles de habitantes de la provincia acuden a esta ciudad en busca 

de mejer fortuna, algunos llegan a prosperar pero la ma.yor1:'.a van 

El fonnar parte de la poblacil'.5n de los cinturones de mísera e tu9!:!_ 

ríos) aparecidas despu~s de 1940. 

Una simple camparucil'.5n del mosaica de 1941 y de 19?0 nos 

indica que en el primero no ha.b~a. cinturones de miseria.• aunque -

exist~an barrios pobres con construcciones antiguas a lo largo de 

las ca11es angostas de aspecto prov~nciana, cono en los nócleos 

centrales de Tacubaya, Míxcoac ~· San Angel. 

En 19?0 se observa le existencia de un gran número de b~ 

rracas hechas de desperd~cios cano cart6n, madera, 1f!m~nas o ca

sas de p~sima calidad hechas con ot::r-os material.es de construcci6n 

y estos nuevos conglomerados hume.nos a menudo carecen de los serv~ 

cíes m~s elementales, no existen verdaderas calles y en real~dad 

se tratu dB veredas angostas que serpentean en las abigarradas co

lonias proletarias; adem~s dichas calles no est~n pavimentadas y 

en ~pocas d~ lluvias son verdaderos lodaza1es, cuyo trazo es diF.f. 

cil reconocer en las ratograr~as a~reas. En estas colonias a 
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SEYVl,;lUS ,_,,_,HI .lCO& !"l.Jc SE: '"-ClLl TAN ~ t.AS COLONIAS PROLE•ARIA6 OE 
~-;. ZDNf>. 

COLONIA ~ DRENAJE PAVIMENTO hJ,g ALUMBRADO 

El Paraiso X 

Ampliaci6n Mexicana X 

Los Gamitas 

Las Palmas X 

La Joya, Bonanza X 

El D..Jernitc..... X 

Lomas de Santo Domingci 

Real del Monte 

Ga.rcimancero X 

Piloto A. L6pez Matees X X X 

Zenon Delgado X X X 

X Servicios existentes. 

Fuente: D.D.F. (Nota bibliogré.Fica 3) 

Las otras colonias proletarias de la zona ya tienen los servicios 

públicos indispensables. 
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menudo se observ~ que no siempre hay tomas de agua domiciliarias, 

por lo tanto los habitanteG van con cubetas a buscar el l~quido 

a1 lugar más cercano y de esta manera una tema de agua sirve para 

muchas ramilias. El mapa de Calidad de Construcci~n muestra colo-

nias proletarias (tugurios) con estas caract~r~sticas y el cuadro 

de los servicios que tienen estas colonias (3) nos da idea de cO'Tlo 

viven sus habitantes. En general se observa que Talta drenaje y -

pavimentaci6n 

La situaci6n habitacional de la zona 1970 se observa en 

el siguiente cuadro. 

H'\BITACION EN 1970 

Namero de habitantes por vivienda 

Incremento en % de habitantes por 

vivienda en relaci6n a 1960 

N6mero de viviendas en la zona 

CUARTEL XI 

4.66 

2.46 

46 450 

Datos de la Oirecci6n General de Estad~stica (S.I.C.) 

VILLA ALVARO 
OBREGON 

6.60 

107.?9 

9 408 

Las conclusiones que podemos deducir de este cuadro son: 

a) El n6mero de habitantes por vivienda cié <indicios del 

nivel econ!Srnico de la zona Villa Alvaro Obreg~n, teniendo en genera1 

una poblaci~n con nivel ecan&nico m~s limitado, ya que es mayor e1 -

número de habitantes por vivienda. 

135 



b) 1-'l incremento en o/o de he.bitan tes por vivienda es rnuy 

alto er Vil1a Alvaro Obreg~n, lo que indica fuerte aumento de po

blaci6n en esta zona durante los últimos 10 años sin que haya ha.b1:_ 

do aumento de igua.J. proporci6n en la construcci6n de nuevas vj.vie!:!, 

das. 

e) El número de viviendas es mayor Gr eJ Cuartel XI. 

Esto indica que es Una zona rn6.s urbana que Villa AJ.varD Obregi5n. 

Donde la explotaci6n de arena ha terminada se r-iota que -

1as minas var siendo invadidas por ce .. strucciones; pero se trata en 

la mayor parte de barr·j os pobres, corno la colonia San Isidro, cer

cana a Tecamachalco,en la barranca del r~o Tacubaya las colonias 

Tolteca, P61vora, Pino Su~rez; en el r~o Mixcoac, las colonias Mo

lino de Rosas, Al r·anso XIII. 

Desaf"ortunadc.--tmente no SE! han tornado precauciones para -

consolidar estos tc:.:rronos y hay 'Familias que viven dentro de los 

socabones de antiguas minas como ocurre en Santa Fe, con el consta~ 

te peligro de suFrir un derrumbe. Se podr:!a considerar que lo con.=:. 

trucci6n sobre zonas de explotaci6n de p~trcos tiene la. ventaja de 

retener la tierra suelta pero tambi~n se puede lograr este prop6si

to introduciendo pasto y árboles, esto siempre que la explotaci6n 

no haya llegado hasta la roca basal. 

Aparte de las ~r8as que estan erosio~adas, debido a la 

explotaci6n de pétreos, hay otras zonas con suelos altamente degr~ 

dados par el mal uso que se l~s ha dado, y los cuales Fueron seña-

ledos en los cap~tulos anteriores. Todas estas zonas podr~an ser 



constru~das para retener el suelo pero desafortunadamente en la -

actualidad al ediTicarse no se est~ tomando medidas para prevenir 

mayor erosi6n y materiales de construcci6n se tiran a las barran

cas y 1uego forman parte de los azolves de obras hidráu1icas. 

En genera1 la urbanizaci6n sobre los lomer~os ha respet~ 

do 1a reforesteci6n hecha en este siglo; pero hay casos donde se 

ta1aron árboles para construir, esto se ve clara~ente en 1a ladera 

norte del vaso de la presa ~ixcoac. 

Tendencias actuales en el crecimiento urbano. 

En los años inmediatos debemos de pensar que habr-4 un cre

cimiento urbano y la Ciudad de México ocupar~ nuevos terrenos, sobre 

todo con la creacidn de nuevas colonias semi~rbanas. 

La ciudad puede crecer al norte dentro del estado de M~xi

co, lo que ya está ocurriendo, a 3esar de que algunas de estas tie

rras Tueron de gran valor agr~cola; o bien el crecimiento puede ser 

al este en el Lago de Texcoco, Edo. de México y precisamente en e1 

Plan Texcoco ya se tiene ~laneado no s61o la regeneraci6n de los 1~ 

gas, sino también la forestaci6n y la creaci6n de nuevos centros 

urbanos aunque ~stos se harán a muy altos costos con las consecuen

cias desTavorables al área metropolitana, debida a su poca Tuncion.!! 

l.idad. Esta urbanizaci6n parece contradictoria a las repetidas re-

comendaciones de urbanistas para rrenar el crecimiento demográfico 

en la cuenca.de México. Al sur, la ciudad ya est~ creciendo sobre 

tierras agr:!colas. Muchos de los campos verdes de Coapa ya na exi~ 

ten y Xochirnilco est~ ante la inminente amenaza de ser urbanizado. 
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A., ponier•tP de La capital el crecimiento urbano roo ha si

dc.1 ta• grande :Clmr1 er . .,tras lugare5 porque 1.as autoridades del 

Distrito Federa~ rehuyen al mayor costo que representa la insta1a

ci6n de servicios sobre pendiente y por lo tanto no ha ravorEicido 

el urbanismo sobre las laderas, a pesur de esto, la ciudad se ha 

trepado a los lamerías y se han construido nuevas colonias, tanto 

pobres como ricas. (ver el plano de "Galidad de Construccii5n"). 

Alternativas en el futuro crecimiento urbano. 

Las autoridades metropolite1as se encuentran ante un di

lema: dar estímulo al crecimiento sobre los lomer:!:os o bien sobre 

la llanura lacustre. 

La primera alternativa es costosa, ya que se tiene que 

pavimentar en zonas con pendiente acentuada e introducir agua po

table por medio de bombeo, la ventaja es que el avenamiento no es 

dif~cil¡ pero siempre habrán lugares en los lomer:!os que permane

cerán con serios problemas de azolvamientos e inundaciones. 

La segunda alternativa resulta más barata para urbanizar, 

ya que todos las servicios se hacen en terreno plano; pero, desa

Portunadamente, algunas de estas tierras podrían ser cultivadas 

y con la urbanizaci6n se pierden para la agricultun;i. el.aro que 

hay terrenas planos que por su alto contenido de sales no tienen 

ningún valor agrl:cola y por lo tanto no representan pérdidas en la 

economía local¡ pero sí pueden traer otro tipo de diTicultades co

mo se observa en donde el salitre arecta a las construcciones en 
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las colonias del vaso de Texcoco, además é5tas se encuentren en 

peligro de inundaci6n er éooce de lluvias. i._os lamerlos al. po-

niente de la Ciudad de México, aparte de las escasas magueyeras, 

casi no tienen utilidad agrícola en la actualidad, pero si podrían 

tener valor mejorando el suelo y la vegetaci6n. Debido el alto 

costo de instalaci6n de servicios públicas en lo5 mismas, l.as au-

toridades preTirieran Tavorecer la urba.nizaci6n de 1as llanuras, 

las cuales en gran parte, r.uvieron utilidad agrícola y, una vez 

urbanizadas, han perdido este valor. Por lo tanto desde un punto 

de vista agr:l:cola, ser:l:e prererible sólo la urbanización de los 

l.omer~os y de las llanure.s saladae. 

Los t~cnicos, que al contrario del Departamento Central 

del Distrito Federal, Favorecen el desarrollo de los lomer:l:os dan 

l.as siguientes razones: 

1 .- Es una zona de roca s61°:Lde., qua no presenta 1cs pro-

blemas de hundimiento que hay en el centro de la ciudad. 

2.- La pendiente Favorece el avenamiento, sin necesidad 

de bombeo, cano ocurre en las zonas bajas de la cuenca. l-lay ex

cepciones e ésto, algunos 1ugares en 1os 1ome:r.!os están en depre-

sienes y valles que necesitan bombeo. La zona del Pedregal de 

San Angel es un caso especia1 a pesar de estar al pie de los lo

mer:1'.:?s, debido a 1a diricultad de construir una red de drenaje so

bre terrenos basál tices de ''mal pa:!s'', las casas tienen f'osa.s sép

ticas las cuales son una fuente de contaminaci6n del manto ~reáti-

co. 
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.3. - LB urbeni¿ac.;lfu· de los lomeríos pondría un F.in a 

lo~ ::-:.u! t"i vcis. que no det.Jerict•~ • ....Levarse a cabo, va que pol', Ja acen

tuada pendiente s6lo Favorecen la erosi6n, además de ser muy bajo 

el rendimiento econ6mico de estas tierras actualmente en cultivo. 

Aunque esta sea la opini6n de lagunas técnidos de la Secretnría de 

Recursos Hidráulicos no concuerdo totalmente con ella; como se vi6 

en el capítulo II, sí es posible cultivar esta zona, empleando te-

rrazas y plantando frutales pastizales, lo que no se debe de per-

mi tir es el cultivo en surcas que "Favorecen :La erosión, cano es con 

el ma:!z. 

Más que la urbanizaci6n sería recomendable la reForesta

ci6n para convertir los lamerías en parques para la gran urbe y 

condicionarlos como tal, y en la parte de los lamerías que ya está 

construida mejorar la calidad de constri...1cci6n y los servicios que 

se proporcionan e la población. Además pensar en hacer de la Ciu

dad de México una urbe más compacta con edi f'icios y disminuir la 

proporci6n de casas de uno o dos pisos. 

Si no es posible frenar inmediatamente el crecimiento me

tropolitano, entonces se debe tratar de planearlo porque, el costo 

del urbanismo de la Ciudad de México es uno de los más altos en el 

mundo sin resultar funcional. En los lcrneríos habrá que mejorar 

la urba.nizaci6n para que no haya los ~ocas de miseria que se obser-

van en la actualidad. También es necesario pensar en la ronnaci6n 

de zonas verdes; actualmente se tienD planeado plantar algunas de 

ellas, sobre todo el sur del Distrito Federal y en la Sierra de las 
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Cruces; pero nada en los lomer~os, donde se encuentra la zona de 

estudio y, en realidad se deben preservar en esta zona las partes 

boscosas, ya existentes y ampliarlas hasta donde sea posible y -

s61o construir sobre terrenos muy erosionados o sobre las minas 

de arena. En algunos casos deber~ introducirse maquinaria pesada 

para aplanar el terreno y asegurarse que las casas no est~n sobre 

los socabones de las minas. 

Algunos problemas de la zona de estudio. 

La zona que se ha examinado tiene varios problemas en -

muc~~s respectos los mismos que en toda la Ciudad de México. Una 

gran parte de estos problenas tienen cano base el exceso de pabla

ci~n, la cual ha crecida demasiado r~ido pera ser asimilada y di~ 

poner de todos los servicios urbanos en la canti.dad requerida. Los 

principales servicios urbanos son la pavimentaci6n, transporte pa
blico, eliminaci6n de desperdicios, abastecimiento de productos de 

consumo, electrificaci6n, alumbr~do público, tel~Fono, agua; alean-

tarillado, hospitales, escuelas, vigilancia, etc. Todas estos ser-

vicios son defificientes en las ~reas de tugurios, en el resto de la 

zona no parece haber muchas diTicultades. Aqur sdlo examinaremos 

dos de los servicios urbanos. 

Casi toda la zona goza de electriricación y hasta en las 

colonias proletarias hay mucha demanda de e11a cerno se observa por 

medio de las numerosas antenas de televisidn, una de 1as 1~neas de 

alta tensi~n pasa por esta zonb, con direccidn NW a SE, atraviesa -

las colonias Lo Herradura, Lomas de Chapultepec, y la Unidad habit~ 
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cional SRnta ~~- .. SP- tiene planeado con1..1···ir vt'as r~pida.s en el 

¿spacio ocupadc1 cior : as l:!neas Llt=: a t ta t" e.-, si 1'5r ·, µor lo tanto es 

probable que una de estas v~as aparezca entre la Herradura y Ta

cubaya. 

Uno de los servicios públicos b«sicos de una ciudad es 

el agua y precisamente por su irnpCir"tanc:i.a serd tratado separada

mente. 

El agua y el desequilibrio ecol6gico. 

La distribuci6n de egua en la parte poniente de la Ciudad 

de M~xico se ahservar~ en el plano "Red de Agua Potable". La fuen-

te principal de agua potable es el r1:o Lerma. cuyas aguas se traen a 

la cuenca de M~xico por medio de un t~ne] y ~n acueducto, los cua-

les se encuentran G.l nor'le de la ¿Cin.:i de estudio .. El mena.ntial de 

Santa F"e que sivi6 para proveor de 8.guw t.t nuestrü capital por tantos 

siglos, ahora s6lo s~rve a los hab~tantes de este poblado. Además, 

los pequeños r~os dentro de E?sta zona, crc1n hasta. el present8 siglo 

la f"uente de abastecimierito de agua para todas lüs poblaciones sobre 

los 1omeríos de la Sierra de las Cruce~. Ahora son recolectores de 

aguas negras procedentes de pu;;::blos de rna.yo:r altura. como Cuajimalpa, 

y tambi~n"de casas situadas dentro de J.a. zona de estudio, puos obser

v~ que parte de las aguas negras de las lo:ritJs Entraban en el r:í:o de 

los Morales y Formaban caídas de c1guas, en Sant..o Fe igualmente se 

notO que el r:í:a Tacubaya t.en:!a el hedor t!¡::-.ico de las aguas negras 

y los caños desembocaban sobre el r:í:o. Lo mi=mo se pudo obstrvar en 

otras barru.ncas como en el río tAixcouc, la barranca Olivar d8 los 

Frailes, el río Texcalatlaco, etc. Los i~ros de l~ zona no s6lo estan 



contaminados por las aguas negras sino tambi~n por los desperdicios 

sc:5lidos que se tirar• ·1acia las barrancas a bien que son arrCi.strados 

por las eguas. Una de las fuentes principalo~ de estos contaminan-

tes es el tiradero de Santa F~ donde se acumulan montañas de basu-

ras. Tambi~n ]_as minas de orcn.:i son una Fuente de contaminaci~n 

del agua y de la atm6sFcr-a dE.>bido a que la tierra suelta puede ser 

F~cilmente arrastrada por las lluvias y por el aíre. Hay que 

esperar que esta situacicSn se mejore con la nueva ley contra la CD!!, 

taminaci6n que ent1-C5 en vigor un 1972. 

El aporte de los recursos hrdricos del Lerma a-la Ciudad 

de M~xico es cada vez m~s costoso y perjudica a dicha cuenca en 

detrimento de los habitantes que viven de sus recursos naturales. 

A pesar de esto no se está tomando ninguna medida dr~stica ·para -

contener la aFluencia de poblaci~n y dcscentalizar la industria ca

pitalina. 

Es bien sabido que todo aporte de agua al Distrito Federal 

produce un desequilibrio ecol~gi~o a la cuenca de donde se substrae, 

al igual que todo centro Tabril que se instala en el ~rea metropoli

tana representar~ una o~rdida de Fuentes de ingresas para la provin

cia y tambi~n ser~ un Foco de conta.minaci~n, tanto de las aguas como 

de la atm6srera y de los suelos en caso que no se tOTJen precauciones. 

Aunque todo esto sea bien sabido, se tiene que procurar agua a la 

gran urce y por lo tanto se sigue importando agua del Lerma y están 

en construcci6n obras para aportar- agua del alto Amacuzac. Además 

se ha propuesto traer agua de Veracruz, de manera que los problemas 

de nuestra C?Pital van a arectar a otras zonas, algunas de ellas de 
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A.u..-.a...Je muc~o se hllbla de la descentra-

l i...eacidr· , ..... dustr-ia l ,. ,......abí tacionaJ • que e:stos tF!mas •1ari E!stado en 

baga desde hace más de 20 años, la realidad es qu~ poco 58 he hecho 

para prevenir la concentración industrial y habitacional. 

Soluciones. 

La soluci~n a muchos de los problemas de la zona de estu

dio, en particuiar el agua, recide en controlar la poblaci~n, hacer 

todo lo pos:ible para qur-:: no siga creciendo y tratar de subir el ni

vel econ6rnico de la ya existente en la ciudad y al mismo tiempo me-

jorar los servicios que .-:;e dan, para realizt:.1r esto se neces:i.taría 

Trenar el crecimiento ir.c.ú .. i.strial y demogri1rico dentro de la cue::nca 

de M~xico y estimular f"uentL·s de t.rubajo en provincia, clara est'-1 

que es di'F:!cil de loorCJr-]o cr. un rE.!gimen pol:f"t.:i.co capitalista y 

democrático; pero no ~~L i.r.1pos:i.ble, como lo hu demos-crado Grnn Bre

taña donde varl.t..J.S ciudades industrJ.:.iles han venido reduciendo su 

poblacion. 

Se piensa que ia Ciudad do Aztl~n, que se construir~ al 

norte de la capital ayuda1·6 u de~congc5tiono.r la Ciudad de M~xico. 

Esta idea es E..:n realiUüd un error.dicha ciudad -sat~lite estar:ía de

masiado cerca a la gran rnetr6polis y por J_o to.nto seguir~an existie~ 

do 1os mismos problemas para satisFacer los servj_cios. La Ciudad de 

Aztl~n no constituir~ una verdader·a descentraliza.ciOn. 

El abastecer la Ciudad de M~;<ico de comestibles y de los 

servicios requeridos es un grave problema. El cr8cimiento mE·tropolá_ 

tana hace Que estas necesidades sean i.risuciables. Tanto las autori-
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dades como 1a pob1aci6n capitalina deben tener conciencia de esto 

y tomar medidas para reducir el crecimiento urbano a1 igual que 1a 

contaminacidn del media ambiente. 
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ANEXO 1 

ACTIVIDADES ECONOMICAS IMPORTANTES 
EN EL CUARTEL XI Y VILLA ALVARO 
OBREGON 

Datos de 1a Dirección Genera1 de Es
tad~sticas. S.I.C. 

E1aborado por e1 Centro de Estudios
Econ6micos de1 Sector Privado A.C. 
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CUARTEL XI 

INDICADORES IN:JU~ ¡¡ l A l E S 

e•-· SUBGRUPOS 

TOTAL 

201 Matan:zo d• ganado, prepo,.oción y cons•r>.o•oción de corn•:l. 

20S Manufocturo ¿., p•odvcr~ d• molino, •><cepto CIZ'.ÜCar. 

208 Fabdcoción de coc:oo, cho.colQte, confituras, jarob.e1. y mi•'••· 

209 lnd1.111T!CD al1,....,...,,;clos dlv.,.-sa.1. 

211 ~liloción, rect;ficaci&n y mezclo• de bebidas aiplritVO"SDS. 

231 Hiloda, ta¡l~o ,- ocnl::odo de te•li\e, do fibra• bland~, exc•pto 

los tejidos de P""'º• 

232 Fabricación de tejid~ de pvn10. 

241 Fobrkoc:¿,,., y • .,?"'ro-:: Ión do calzado, hOO"mOs y toconas d• cual 

242 Fo~. -"'-;:,,.,y r'tpc>rocl.:,., de prendc1 do vesrir, ... cePto cal1odo. 

24J FoLr•.;oci·:.,, dir- arrículos conf•ccionodcs p<"eferenrement• con"'::;! 

t .. -icle1' te•tllc-1, ••c:eplo prendo1 de vesllr. 

251 A:crroderot y taller1111. paro troboi<>r lo rno.Jeru. 

261 ícLrico...:i<:>n d ...... .-blct .1., "'°.:Jera. 

272 FohricQCÍÚ.> de o,.rfcvl~ de pcit:>cl, de cortó., y pos•a1. ¿e colul~. 

261 lmP'".,"'°"• .. dhe><i-::1.,.~ e lr.d,_,..ttl<.>1 coroe,.,n. 

291 lnd1.11ttlo1 del <;u.,.ro y pr.::>d1.1ct::_"1 del cuero, p! .. I y <"atcidole1 l'-'C~ 

301 r.,txicoción y r•porcc:i;,..,., d,.. pro.Juera~ de hule. 

31.C Fob<-icociQ..i de pro-11..c~cn; quirnk<n d;.,..,.,,O<. 

337 Fobdcocl&-. d.,.) .,;:drlo y pro-i..,c•c,.,. d .. ..-idrio, 

3.52 Fobrlcoción y rapo.-oción da p<"odUCl;;;>t. n-ctólk'°"', excepto m~u.!. 

narlo y aoq"'lpo d• rronsporT•. 

361 Con•tr..,cciÓn y •ep<li"ocló.• .Je rnoq.,.lnorio, :•cepto la moqufr><>rl".' 

elictrlco. 

J71 Fcbrfcocló.n de me<'.1uino•lo:J • +ns1TumentC1111 alic"T"Tca.. 

J72 Fobriccicló... y reoa,.c::ión .:le <::PQ'º'.,.• arfefocto:a, rr>Q"-dale1 y a~ 

JV3 Fcbrlcoci.:.n, e·••::--,:,1" y ••;><:rC1dOn el .. rel0Je1. 

J9-4 Fobrico:i,O,,, y reporo,;;ibn d .. joyos y or-•ic..,IO'I co"e><O'I· 

Qt,.""' (1}. 

NOTA: (I} lndu)'., 1..,.. '.\-:_-;-·.p01 l .11, ~02. 312, JlJ. 311, 3:'2, :_ . JSl y 3?1 

( Unidod- y MJll,..riM J~ p,..,L'.¡ 

NÚ<ftel'"a d• 
Euabl.clml•~ 

886 

8 

10 

s 
1• 

17 

IOS 

..,, 
6S 

8 

20 

3 

53 

10 

21 

<3 

28 

21 

103 

11S 

16 

3 
30 

11 

1~ 

12 

1 9 6 5 

P•nonal 
Oe ... pQdo 

Total 
(B) 

12 616 

167 

15 

21• 

89 

21 

70 

188 

562 

1 222 

, .. 
ISS 

46 

700 .. ..,,. 
92 

SI 

837 

1 197 

776 

1= 

•n .... 
2 596 

113 

Solurl~. :h.1•fd.,. Capital 
y Pr.,taciQl"les lnv•rrida 

(C) (D) 

169 Q.42 

2 JSl ,. 
J 130 

<2• 
vs 

747 

2 615 

10 025 

2..C 053 

._,,. 
789 

531 • l 

7 640 

702 

7 102 

1 141 ..., 
18 09..C 

19 441 

17 137 

7 007 

15 715 

2 36• 

530 

9 271 

Tn 

..... 
9 

392 

5 920 

s •73 

9 000 

10< 

a t47 

2 054 

8 ... 

2 113 

10 825 

18 289 

J9 631 

3 622 

701 

769 

5 889 

216 

13 296 

1 Ss::J 

627 

62 332 

6S .w2 

21 asa 

• 890 

3"" 
2.S 860 

19 828 

2 926 

192 

1 S:J6 

10 7:J1 

.C.1 565 

Producción Valor lotol Valor ""•~• 
e,..,.,ª I~ Tatol 
Total 

(El (f'I (C) 

7tl4 862 

36 4.58 

""" 15 122 

2 798 

17 9a3 

3 126 

12 323 

J..C 850 

68 889 

• 631 

J ..C59 

1 99• 

2.5 922 

699 

32 02"' 

J 695 

2 168 

s• 798 

71 JS..C 

85 099 

~166 

13 851 

5 788 

37 356 

5 7'6 

618 

s 22• 

'º '30 

90 "'" 

"57 7S7 

1 971 

6.,. 

2J 7'4l 

J1 204 

2 716 

1 a• 
1 176 

13eoa 

""' 
16 so 

lS 01.5 

,.,. 231 

'619 

• 207 

IBO 

>..,... 
IS 863 

S::S 1Z9 

J27 tQS 

4 217 

251 

s 232 

1 399 

2 527 

1 157 

5 689 

11 110 

37 685 

1 915 

1 98S 

SIS 

12 OS< 

319 

IS SO< 

661 

639 

16 151 

29 859 

7 ""º 
2 165 

17 12!5 

6 921 

1 539 .,,. 
1 765 

9 567 

37 369 

fl.'ENTf · ~ L::<_ ~ ~ :!:- ;:- ~~ ,.• ~ ~ ... ,,.,. .~r (· · ':-. fc~:·~!c::- _; .. 1 S .. c·... . ¡,.""~"'. -"'.C., con doto1. ~ope.-ctonc..i=-- ;x..r lo Dtr .. .:cl.;..., c,,. ...... ,.:21 da f,r 0.~;,.;ca. S. l .C: c~relp:w>.·1i.,.nte 1 0
¡ 
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CUAR Tl:.L X 1 

1 N o f e A o o R E s o E s E R V 1 e 1 o s (1) 
(Ur.ldod•• y Milla, .. d• P•~•l 

1 9 6 5 

Nú,,...ro d. Paoonal SolodOll, Su.Idos Co¡...itol lngr•tOS Valor Tatol Volot' A<g,•godo 

c1~ 5 uao • UP os E•tableclml•!:. Ocupodo y Pres roe ic • ., •• lnvel"rlda 6rutot. lnsvma-

·~ Tol'al Total 
(A) (8) {CJ {O) (E) (F) 

TOTAL 929 5 107 "'' «7 135 O« 163 178 "" ... 9 

811 c • .,run. ,.er•atlvot.. 16 162 1 218 2 260 J 92J 1 729 

821 S•rvklot d• oloj-lenla ••mpotal. IJ 75 ..... 1 ... J 106 1 OJ8 

831 S•rvlclot. pt'i"'od°' d• •n••na.-ozo. 9J 2 192 2J ... 2J 872 52 06B 16 SJJ 

ª" s ..... ;c;°' d• -ill•neia noidico y 1oclal. 27 286 1 900 6 :JOS o IC>< .. 396 

B61 S•rvicios d• 01•<> y li..,pl•za (7). ve .... 6 J&< 12 JIO 20 :JOS 6 612 

871 Pr•poroc I°" y "'•"'º d• ol ;,.. • .,,°' (2). 101 18J J82 1 278 . 082 2 2:'.!9 

872 Pr•r><>•ac;iO,, y.,..,..,,ª d• b.blrla1 alca.hól;cos. ., 8• 570 650 .. 871 2 867 

881 S.r,..;clOll d. Pf'Of•1ionhtcn, 175 J65 J IJI 5 72• .. B<9 2 615 ... s ..... iclot d. alqu;1 ••• 22 72 981 .. 62J 5 J.>-< 2 l:"O ... C"""'¡,¡.,...,.,, ••P••••"•aclone1 1' aq.,,.,clcn • ,... JIJ o "-52 <J JOO 21 009 5 510 

89) fu,..erol•1 y Pª"'•°'" e•. e 28 172 759 1 267 571 ... Ser ... Jcl<M dl-n01 . 87 262 2 716 ,, 221 11 862 .. 876 

º""""' (::l). 10 117 J 212 7 218 12 J7S 5 «J 

NOTAS; {I) No ;,..c;1,..ye 101 ,,..~•upos 841, 842, 843 y 844 

(2) No ;,.,cluye 101 cl01e1 8 612. 8 711 y8 712 

(J) Incluya la. •ub.:Jtup<:l'I 812 y BIJ 

FUENT[, Elal-..atada pCM" .t c • .,tro de Euurllos EcOl"lámrcoi d•I S•ctot' Pdvodo, A.C •• con daros proporcionado. Pot' lo Dirección Gen•ral de Estodisrlca. S.t.C; cot'r•spondi.,,.,te• al 

V Censo de Servlci.,. 1965 

c .... a1 

{O) 

106 629 

2 19< 

2 068 

J5 5J5 

J 708 

IJ 696 

1 8<J 

2 00< 

12 2J• 

J 23' ,, ... 
696 

6 986 

6 ?32 



CUAllT EL 

1 N D 1 e A D o . • s e o ,, [ . e 1 ,. L E s 
(U"ldad•• 'f' Mlllur_.. d• f>•o.ot) 

1 ... 
NC,......rod• P•"onol :>olarloo,Sueld<'lll Capital v .. nto. d• Valor Total Volc;W Agr•godo 

c1- •u ac • u pos 

TOTAL 

611 P'roduc•- oll..,.."""'=loa a¡irrcolc:n. "ºelaborad- (1). . ,, Prod...c:•c. oll ..... .....r.ci°"' de la "'orioderlo, lo c;o.ica y lo pe1c• • 

no elo~ad .. (1 )-

!,13 f'raduc• .... a11,,. 4 ....._,,.,.. •lal-od.- (1). 

a.bid-. ... Poad.,.c•- d•I to~•. 

A••lcul°'" POra •l lo.ouor (l,.clur• .,,l....,,ce,.,.• y IÍ•..Jcn q.,. ..,.,..,._ 

.1 ... .,1r;.... ........ .,,. ••lcul..,.. ;>.,..,, .1 h.:;..gor ., d• ""'° ~rtonr;ol}. 
•n "•·n.d- d• _.,¡,_ .,, A.,fcul.,.. dt.,..,, ... P<>"º .1 ho-,,o• y d• ..,.., pe.r1c.nol 0 ftO lncluFdot 

.,. luo 1uLQ.up.<>1 &:71 I' 622'. 

A•tfcvl...,. ·11~•••- p..:J'~ •I h·.og- y d• ..,..o -~°"o!. no l,.cluldo. 

.... 1~_,. ..... 1-v .... ~521 .. 622. 

~" ,..,,,,.,1.,. p.i.._ r 0 .... ;llo••• ••nlo<io<od<~. •'" f,.cl..,Tr 1- _,_,~ 

le• de c_.t••vc:cl-. <l•I ....,t.ogruPD 633. 

"'" Mot•olal•• pa.o ~ l"'1v1.,la rie lo CD"lllltr...ccl!wo. 

Moq.,f..,ori<> , ..................... he ....... 1 ... 10 y eq .. lpe. 

(quipo d• ~<>"•~• •uorefoccl..,....1yo;w;c-Ol'I•. 

Co-b..,.tlbl•• y h ... lc:_..t_ 

Aotfculc. dl_ro_. 

Otr- (2). 

,.lOTA'i < (1) No lnclu,.. loo ~ l.-..1 6 11 '1, ó 12'1 y 6 131 

{2) lt,.:lu,-. 1- •ubQ•upo. 631 y 6<12 

Cstubl•cl,..;•~ Oc.,J>odo ·- Tolol , ... , (O) 

2 """ 
5 314 .. .. .. 

2f9 •02 

• 70 

29 >3 

f67 ..,. 
770 ' 052 

f69 ... 
,., 366 

39 , .. 
''° no 
23 2"6 .. ,.. 
•• 328 

92 235 

'º' 

y Preo.tocf.,.,..• Invertido ,,,._,conc:.IC111 .............. 
(C) (D) (E) (F) 

62 912 375 292 710 S33 539 197 

19 113 1 171 . .., 
... ..... 7 CX)7 • 573 

2 f02 • 333 32 2.52 19' 401 

90> • 292 ' 5lf7 ' 700 

• f70 ' 3'9 003 

• 603 33 277 69 °"" 4'.8 :J~B 

3 262 39 a37 .. 502 ..... 
B 992 "" 930 

,. 773 55 <175 

3 73f 17 709 32 883 2'J 0<18 

3 30. t• 334 .. , .. "º 417 

10 796 ., 667 86 916 6.5 276 

7905 .. 70> 57 5.-0 

" 225 5.5 712 129 816 'º' ... 
2 ... 13 805 B3 001 75 385 

' ... 9 152 12 936 9 333 

759 s 292 . .., 
3 '"" 

íU[NTl: Elabcwado p"" el c .. .,.,n d• Eo•vdlca Cc°""C:-.lc.,. d•I 'i•ctor Pdwoclo. A .C •• c.°"' doto. p•op..,.cionod.,. por la Otr•ccl&, C.,..ral de E11..Ji11lco, S .l .C. ccw••opond;on•- ol 

vc ........ c.,..._c;nl t<>S.S 

e-o• 
!C) --

199 9'78 

>3• 

' .. , 13 3-" 

' 20' 

-. .,, 
22 SOJ 

2f tOS 

20 3Y1 

10 ~27 

• 1;'9 

2<1 S:SI 

:::12 OZ'Z 

35 79D 

• "'" 
' 

,,.. 



OE.LEGACION DE VILLA ALVARO OBREGON 

_INDICADORES INDUSTRIALES 

Clavo SUIGRU?OS 

TOTAL 

206 Fabricación ¿_,. cocoa. chocolot•,. confltur(U, jorobes y miel os. 

209 lndv.triOll ali"-ntrclcu diversos. 

231 Hilodo,. t•fido y ocobodo do tuctíles d• ribras bland~ .. •.ccopto 

les tejid°' do pu"'º· 

232 Fobdcoelón do tejfdos do punto. 

2-41 Fobrlco.::ibn y reparación d• c-:Jlzodo, hormos y tacoo•a d• cua.!. 

qvie:r m:>tll'rTol, •u•cot;:-to de hyle, 

242 Fabrlcoción y ropOl'"ocién d• pr•ndo1 do ve1tlr,.. e.ccepto colzodo. 

24.3 FobdcoclÓn d.,. crt;culOl coriÍ•ccl~odot. pr•Íor•nt•menle con m!! 

t•rlolos I••"'º'" ••ceplo prendo1 d• ... 1ntlr. 

251 As-rrod~rot y toll•res pero trobojor lo "'°dera. 

252 Fobdcocl&n d• producto-s. de rnodoro y corcho, o.ccepto mueblea. 

21'~1 Fcbrlr:oclón de mu~blea de modero. 

272 íobrlcoción d• crticulO" d• papel, de corrÓo"I y po1t0& de c:eluloso. 

301 FobricocíOo y re,-icrociñn d• p!'oduetos de hvl• • 

311 Febric..,ción de producto. químicos eseneloles; Incluye obor-i01. 

313 Fobdcoción de pinturas, ~rnlce1 y loen". 

314 fob•icacló" de productos químicas di .... enos. 

(Unldodea y Miiiares de 

1 9 6 5 

Númef'ode Penonol 
Estoblectmi•!!. Ocupado - Total 

(A) (6) 

~ 16 683 

12 392 .. 100 

28 90 

16 1 186 

5 .... 
3 17 

24 266 

, .. 166 

31 64 .. 33 

10 102 

3 44 

15 180 

19 J8 

3 38 

3 44 ... J 544 

Pesos) 

Sol orlo.,. Su.. Id!. Capltal 
y Pre1t~clon•,; Invertido 

(C) (O) 

333 619 1 605 002 

5 003 35 787 

953 .. 116 

1 090 2 520 

21 152 60 826 

(',91 1 235 

1J2 Jl6 

2 380 8 883 

1 556 1 655 

120 149 

287 557 

947 1 492 

634 1 "69 

3 022 10 327 

134 Jl7 

138 14 ~01 

057 3 096 

101 293 413 999 

Producción ValorTatal Valor Agr•godo 
Bruta lnsumCK Total 
Total 

(E) (F) (G) 

1 582 452 846 700 735 752 

15 680 7 201 8 479 

4 179 2 562 1 617 

5 771 J 963 1 808 

91 358 ~· SSJ 36 sos 
1 945 829 1 116 

422 205 217 

12 599 6 ata 6 581 

4 413 1 942 2 471 

609 166 443 

1 059 457 602 

J 754 1 658 2 096 

4 010 2 893 1 117 

21 882 14 671 7 011 

998 407 591 

s 279 2 517 2 762 

3 814 2 392 1 4~2 

499 436 278 639 21? 797 

S1gve 



, ... ,. (B) (C) (0) (E) (F) 

331 fgbf.icoción de productos de orcJllo paro lo ceinstn.icción. .. 53 372 1 119 1 465 759 

33-4 Fobricacibn de cemeonto hidráullccn .. 3 1 12 .. .. 1 928 4'70 MES 253 611 19 970 

:05 Fobdcoci6o de pt"oductc. de min111rol11111 no metálicos, no closl0c2_ 

¿.,.en olTo pa1t• .. 5-4 1 736 26 774 110 900 142 587 711 4<5 

351 ~obrJc:;oción y reporociO., d• produCtOI metállcc.,. excepto moq"!! 

noria y ..quipo de tron1poc-le. 24 .. 59 5 ... 7 11 780 17 656 • 592 

3.52 Fobrlcoció" y r•;:>orociÓn d., pc'oductos m•tólicoa.,. ••C•pto ft'llqU..!.. 

noria y equipo d"' tron1porte. 88 2 656 38 943 92 115 143 170 711 603 

361 Cornhuccil..n y r1tporocibn dt!< maquinaria,. e){c•pto lo maquinaria 

eli,,:rr;co. 16 123 1 689 6 107 6 648 JI 099 

371 Fobrkocibn dtt mQqvinorio e lnsffu,...,•ntos eléctricos. 8 228 .. .. ,º 11 9 ... 12 936 s 782 

372 Fob,rcación y f"epcroción de aparatos,. orh!lfoc;:ICJS 6 mat•rloles y ~ 

cesodos el.;ct .. dcos y el•ctrónlc0$,. 56 1 214 12 443 46650 .C9 405 2JJ oso 
.JG2 c,.,,.,,,,.,_,cción y l'"Cporoci.:..... do otros equipos de transporte y fcbric~ 

clúo <le sus purhu. 9 IS 46 100 28 

393 Fohdc:oclÓn 6 -Pn1U""'ble y repuroción de relojes. 13 18 28 60 260 SS 

394 Fdbl"ir:oc.ión y rC>pc~c»:iOn d .. joyas y crtTculos con••O$ .. 3 37 S7S 1 508 1 373 453 

396 lndustrli::is monuroc1utouc$ diver~os. 11 TOS 812 1 992 3 318 • 738 

Otrct (l). 16 2 565 58 609 289 ••• 273 715 10 S23 

NOTA: (1) lncluyn loi sub1;1fupos 151. 202,. :03,. 205,. 271,. 291,. 332,. 333,. 341,. 381,. 391 y39S 

FUENTE: Elaborado por ol Centro de Estixfios Econbmfcos dol Sector Privado,. A.C.,. con datos proporcionados por la Orrecclón General de Estadfst Jea,. S .l .C; corr~oridientes of 

VIII Cnn10 lndu1hial .. 1965 

CCO"!tlnuo 

(G) 

706 

125 6-41 

71 142 

9 06-4 

68 567 

3 5-49 

7 15-4 

21 325 

72 

20S 

920 

1 sao 
130 B92 



OEUCACION DE VILLA ALVARO 0511tfGON 

INDICADORES COMERCIALES 
(Unldodei y Mlllor•• de POMX) 

1 9 6 , 

N.:Orn..,.ode f'enonol Solorl-,Svelda. Copltal Venta. de ./olor Totol Volor Agregado 
Euobleclmle!!. 

Cla- SU 8 G 11: upo s Ocupado y Prcllacion .. lnverJldo Mercancr- In,.,.._ ·- Totol 
(A) (O) (C) (0) (E) (F) 

TOTAL 9 ... 1 969 14 8.35 74 32S 132 107 110 987 ... P•oducf- oll,....,.ltd·- ogrfc:cla., no eloborod- (1), 27 72 398 282 

612 Producto. oll,..enllc:O.:... de lo ¡¡¡onod'erro, lo c:o:r.o y lo pe-.co, 

no elobciotc:ido. {I). 32 36 33 ... 1 903 1 Ú• 
613 Produc•oo. oll..,entlcM..t. eloborodo- (1). 130 280 2 552 • 099 22 197 15 666 
ólS f'•oduc:IOll del toboca. 11 'º •• 50 .,, Artfculo. POlflO el !-.agur (l.,cluye olmoc1u•e• y tlwnda. que vendwn 

11......, ltór>•o"'enle -•icul°" poro el f.og..,. y de u.o P.,nonol). •• 89 ,.. 2 059 • 883 3 0<7 
P1e .. d0$ de _,,,,.. 222 277 229 2 162 6 781 4 410 

623 Artfcula. di-<10. -e el hogar y dc 140 penCW'iol, no Incluido. 

en '°" 1ubo'"P'<" 621 y 622, 80 2<0 1 869 'º ""' 24 378 17 061 ... Arttculcn. dJ .. er1ut1 rwo el hog.,.. y d• "'º penew>ol. no lnclufdo.a 

en 1 .. •ul>grupoa 621 y 622. 106 21• 1 295 n 090 14 303 9 ... 
f,0.ol•rias prl""us .,grfcol<H y gUt•oder .... no •loboradcm. 17 18 23 713 527 

6)2 l~ctcri'" fHlrnta1 y --n ;.,...,, clciborodta1, 11" 1,.cl1.,1h 109 ""Dl•rl!! 

'••do '"""'""uec;t,... cfol subg•upo 6Jl. 18 .. .. ~ ' .... 1 608 751 
ólJ Mo1~.,fol•" p<>•ei lo Mc.l..;s••ia d., lo c""shuccl¿,,,. •• 169 <26 3 927 9 240 6 73< 

t.~oqufne• lo, ;,.,pl-n•°'· he.ramienlQf. )" ..¡ulpo. 'º 186 5 ,66 2-4 913 2854< :?O ~4 
C0tnbuitible1 y lubrOco"'••· •• 199 '620 • 220 28 002 23 961 

e,71 Ar1;cul011 div•""'°'• .. 107 533 8<3 3 255 1 869 
01r.;,.(2), 'º 25 223 • 83< • 797 • 973 

NOTAS, (1) No l"cluye l.. clo .. n 6 112. 6 122 y6 131 

12) f,.cluye 1.,.. ....,bgrupc. 614 y 651 

f lJlt~lí. [lctl.arodo PC>ll' el Ce"''º d• Estudia. fconbmicOI d•I SecJor Privado. A.C •• con datae. p•porclonod"' por la Dlr•ccli.o\ G•nerol de E1todl1Jlc•, S .l .C; c•r••i:>Ondl•nt.. al 

V Cen•O C"""'•rc.óol I~ 

Total 

(G) 

t>2 .J63 ... 
629 ..... ,. 

1 834 

2 376 

7 3:J6 ..... 
186 

887 

2 607 

11 289 

21 ... 
1 539 
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DELEOAC10N DE VILLA ALVARO OBREGON 

1 N -D 1 e A D o ll E s D E s E R V 1 e 1 o s ( t) 
(Unidad•• y Mt l lor•1 d• P•-) 

t 9 6 .5 

Nü,....rod• P•r1onol SolOf'i001,Su•fd01o Capital lngor-O& VaJ_.To•al Valor Agregado 

Clo...e s u BG • u. os Ett®l•cfml•~ Ocupado y Presfoclon•t lnv•rtldo 

-·~ 
1 ... _ca 

"" Tot<JI Totol 
(A) (O) CC) (O) (E) en 

TOTAL - " 063 ~9 700 32:1 "32 l .... A4.S ... , ..... 
º" C.nh'o. reCt•otl.,.O'I. I• 214 3 186 26 066 11 068 • 190 

812 Centros de e><hibic;ón y difusl&o.. 8 178 • 760 13 031 20 782 10 "'º 
8>1 Sarvklos de alojornl•nfo P•r?IJ)C"'OI. 

,. ... 1 990 1 517 •92 

831 Ser,..fcios prlvodDI de an1•11..,;ro. ,. 2 11-4 32 753 60 456 65 337 19 218 

851 s.n.lclos d. oih•encia médico y •<><=•al. 610 'º 2« 52 139 18 3"8 9 873 

861 !;•nvlclos de CH•~ y limpl•.r.o (2). 143 319 1 233 3 967 "913 1 097 

871 PrepOToción y""º"'º d• oHmentos (2). "" 88 .. 161 1 363 ns 
!J72 Pr•?Qtoción y vanto d• bebido1 alcohólicos. SI 77 "35 .586 3 829 2 ::0.1 

881 ServiclD':I de r-roÍtnionfUo... so 198 1 .,. 3 305 .e 897 1 374 

S?I Servicio. de olquile1. 17 25 209 1.5 800 1 732 428 

092 Co<nltlone1, reprtnenraciones y Gi!lencia. 17 " 881 20 452 ... 388 705 

893 Fun.roles y p0<11ec.-ie1. 3 102 1 733 4 362 s 340 <t 8:J6 ... Serviclos divenos • 18 72 2 303 113 109 20 941 3 cos 

NOTAS: (1) No ;,..duye lo~ 1u~rupo1 B•Cl• 8..(2• 8.(3 y 8..(.( 

(2) No J,..clu)'• I~ clo..e1 8 óJ2., 8 711 'ª 712 

FUENTE: Elahorcnf;> pcr el c,.,..tTo d• Estudios Econilt"icm. del Scictor P1fvado, A.C., con dat°" proporclonadct. P'Of' la Dlr•cclbn G•narol d• E•tocHsttco. S.l.C; corre1~dtentie1 al 

V Cien10 d., S<!ltvicios 196.5 

c ........ 1 

CG) 

107 701 

s 879 

JO 372 

~-1 025 .. 119 

B 475 

3 a:ó 

••• 
1 563 

3 513 

1 30• 

3 683 

3 50• 

17 836 
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CONCLuSTDNES Y RECCMENOACIONFS 

De lo que se ha expuesto en esta tes.is se verá que los re

cursos naturales, en particular los suelos~ no han s1..do ut~liz~ 

des debidamente. 

Los bosques de encino y con~feras de la ~poca preh1..spénj_ca 

eran protegidos por 1as leyes ind~genas; pero esto termin6 con 

la conquista y extensas áreas boscosas se cortaron para leña y 

material de construcci6n. Luego fu2ron convertidas por los ca~ 

Quistedores en campos de trigo lo que result6 ser un mal uso 

de1 suelo, debido a le. Fu~rte pendiente de la zona y coma cons~ 

cuencia se produjo la e:rosi6n gtneral del suelo.. La. deforesta.

c1..6n colonial continu6 hasta el siglo XX con el f"in de proveer 

carb~n vegetal a 16 cepítal. En este siglo se ha tratado delre

nar la p~dida del suelo por medio de la reforestacitSn, la cua.J. 

se real.izt'S can eucBli.ptos. Este árbol se a.rraig6 a M~x.ico,. pero 

no presenta las caulidades favorab1es al suelo que ten~a la ve

getacicSn origina]. de J.a zona. 

Se recom~enda past~zar y continuar 1a reFo.restaci6n con 

p1antas de ornato,. en los terrenos públicos, pero si es posible,. 

con ~neros arbcSreos distintos al eucalipto, y estas tierras pe-

dr~an convertirse en parques. En los terrenos privados, donde 

el suelo lo permita, se recom~enda la formaci6n de terrazas con 

frutales y pastos. Los costos para la formaci6n de pastizales 

adecuados a la retenci6n del suelo y a la cría de ganado, sería 
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de 435 peeos por hectárea. En 1os terrenas ccn pendientes man2 

res de 25°/o los costos de reForestaci~n por hectárea resu1te..n a 

890 pesos por hectárea. Los sue1os con pendientee mayores a 

25}~ s61o pueden ser reForestados a un costo de 2,000.00 pesos 

por hectárea, debido a 1as p~rdidas de árbo1es j6venes. Hay 

que recordar que estos precios se :reFieren a 1966 y en 1a actu~ 

1idad resu1tar~an aproximadamente un 25'¡( més a1tos. (1) 

En cuanto a los recursos hídricos en la ~poca prehispánica 

ya se conduc~an las aguas de los manantiales de la zona hacia -

la ciudad de Tenochtitlan. M§s tarde los españoles continuaron 

1a ccnstrucci6n de acueductos y emplea.ron las cm-rientes para 

mover 1a maquinaria de los molinos de trigo. Ya en la época 

colania1 se not6 el enturbiamiento de las aguas superficiales en 

la zona, debido a la acelerada erosi6n. En ei s~g1o XX se ca-

mienza a almacenar, controlar y desviar las aguas da toda la zo

na, para lo cua1 se construyeron una serie de canales, taneles 

y presas. Ultima.mente aparece la fuerte contaminaci~n ds las -

agues, tanto por el desarrollo urban~stico como par la industri.~ 

1ize.ci6n. La excesiva extracci~n de aguas subt~neas por los 

numerosos pozos que canenzaron a emplearse a mediados del siglo 

XX trajo como consecuenc=ie la desaparici6n de los manantiales 

en la zona de estudio. 

Se recomienda que se haga subir el manto fre~tico par medio 

de 1a infi1traci6n, ~sta se puede rea1izar por medio de pozos y 

reforestaci~n, además que se tomen medidas contra la contam:tna 

ci6n de1 ªQUª y ei azoive de ias obras hidráu1icas. La c1ave 

pare mejorar esta situaci6n se encuentra en 1os suelo5 1 ~stos d~ 
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ben defenderse contra 1a ercsi6n, para lo cual se recomienda la 

prohibici6n de ia expiotaci6n de ias minas, iugar de origen de 

gran parte de los azolves de las obras hidr~ulicas. Tambi~n se 

reccmienda mejorar la vegetaci6n de la zona. 

Por lo que se relaciona al c;írea urbanizada, lo ideal ser~a 

parar toda urbanizaci6n Excepto en terrenas que anterionnente 

fueron minas o en zonas tan erosionadas que cualquiBr- tipo de 

refarestaci~n resultar~a costosa a pesar de ser necesario. En 

estas dos últimos casos la urbanización ayudaría a mantener en 

su lugar a las suelos. La zona metropolitana se ha extendido -

demasiado, de manera que el urbanismo es prob1ema no sdlo de los 

lorneríos. sino tambi~n de otras lugares µerlt~ricos a la capital. 

Esta extensi6n del urbanismo resulta sumamente costosa para la 

emplíaci6n de servicios como luz, alcuntwrillada, transporte, 

etc •••• en cambio, hay muchas zonas del ~entro de la Ciudad de 

México o cercanas a ~1, Que han sido abandonadas en cuanto a su 

mejoramiento. Este es el casa de la Lagunilla, lo colonia Gue-

rrero y de los Doctores. El afán de crear nuevas colonias ha 

provocado el olvida de las zonas c~ntriccs y la baja en calidad 

de los servicios públ~cos en toda la ciudad. 

Pero ei principal probiema de la Cuenca de M~xico está en ei 

exceso de poblaci6n que tiene y esto s61o puede remediarse mejo 

randa las condiciones de vida y las posibilidades de trabajo en 

provincia, para as~ prevenir la migraci6n hacia la capital de la 

República. Unicamente cuando el problema demográfico se resuelva. 

podrán abordarse ericazmente ias demás cliricuitades de ia regi6n. 
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La zona necesita un nuevo tipo de p1aneacidn y que su 

ejecuci6n sea costeable, o muy largo plazo, sin pensar solo en 

los beneFicios econt'5micos inmediatos. Para llevar a cabo la 

rehabilitaci6n local habr~ que pensar que los beneficios econ6m~ 

cos inmediatos no scr~n visibles y s! se requerir~ una Fuerte 

inversi6n inicial. Todav~a es tiempo de pensar que no samas 1os 

dueños de 2os recursos naturales, sino sólo los beneT:k:::iar:ios de

e11os y por lo tanto tambi~n las generaciones venideras tienen 

derecho a gozar de 1os recursos de la zona. 

Toda zona tiene su ecolo~a propi~ Tormada de ciertes 

variables ruertemente interrelacionadas y es necesario a1 planear 

recordar que cualquier modiTicaci6n en una var~ab1e puede a1terar 

a 1as demás, trayendo consecuencias ravorables o adversas para el 

medio ambiente del hombre. As~ en la zona de estudio la destruc-

ci6n de la vegataci6n original Facilit6 la erosi6n, lo cual a su 

vez provoc6 el azolve de presas, la baja del nive2 rre~t~co, el 

empobrecimiento agri'.cola y otros erectos. En una Tutura planea-

c~cSn serli necesario recordar- la!3 experiencias pasadas, antes de 

cambiar la scolog~a local. 

Cualquier decisidn que se tone relacionada con una re

gidn será necesario recordar que ''planear es el acto de proyectar 

hacia una futura situaci6n partiendo de la realidad actual y to

mando en cuenta 1as condiciones y consecuencias a su rea1izaci6n". 

(2) 
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REL.ACION OE METOOOS EMPLEADOS PARA CALOJLAR LOS FACTORES GUE 

INTERVIENEN EN EL USO OEL SUELO. 

FACTORES METDDD 

Porcentaje del ~ea bajo 

d'i.Terentes usosde1 suelo 

Pend'i.ente madi.a 

An41iais ~~sico-"qu:!mico 
de suel.os 

163 

Par peso espec~Tico con balanza e1ectr6-
ni.ca veriFicado con plan:!metro polar 
Choperena. 

Método de Hartan: Pm 

Pm Pendiente media en ~ 
I ~ntervala vertical de las curvas 

de nivel 
L longitud totnl de las curvas da -

nivel (So obtuvo por med~o de cur
vfmotro) 

S SuperTicie del áreu en Km2 (Se ob
tuvo por peso ~3.spcc.íf'ico) 

1. Color: Table de calor :.~unacl 'l 

2. pH: con potencí6metro de electrodos 
de vidrio con relación 1:2.5 

3. Texturas: Se obtuvo por el m~todn de 
Boujoucos y empleando e]_ tri~ngu 
lo del suelo del ºSoil Su?-vey". -

a. Método para determinar r .... 1, P, CL3.+-t-: 

Se emple6 el m6todo de ~1orgen y 

los vo1ares est~n dados en partes 
par mill6n 

S .. Cl: Método de Margan: paca 
xx mucho 



6. Mátodo para determinar Fe: Md
todo de Morgan dado por :!nd.!_ 
ce de prueba. 

?. CIC: Por centrifugaci6n. M~todo 
de acetato de amonio. 

B. Mátodo para determinar materia 
orgánica~ Mátodo da Wolthley 

and Black. 

El mapa base que se emple6 en este trabajo fue la "Hoja tí-

po del Valle da Máxico" de la Comisi6n Hidro16gica de la Cuenca del 

Valle de Máxico, S.R.H. y realizado por la Compañj'.a Mexicana de Aer.!:!. 

foto, S.A. 

El mapa base junto con las fotograf~as am-eas de 19?0 y 

las abservac~ones en e1 campo ~ueran e1 punto de pe.rt~da para la 

elaboraci6n del plano de Calidad de Construcci6n, Uso del Suelo y 

Pendiente.'!5 Medias. 
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