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PREAlVIBUI0 

La zona de estudio que comprende los alrededores y el 
1 ago de Texcoco ,f¡fe.~e:le:gida por parecerme una región suma

mente importante, tanto desde el punto de vista fisico así 
como humano, ya que por su si tuacfón actual presenta una' 

serie de problemas los cuales han sido causados por la in

tervención d.el hombre ayudando a sü desecación desde la é

poca prehispánica hasta la actual y que han roto el equili-
1 

brio ecol,5gico que existía en la zona. El gran lago de r'iéxi-

co, en otra época, actuaba como vaso de almacenamiento na
tural, refUlando las corrientes superficiales que drenaban 

a él, gran parte del volumen de agua del Eran lago de r',r:éxico 

se evaporaban dando por resultado la modificación del clima 

regional, originando condiciones agradables, las cuales ya 

no se disfrutan. 

Hoy día abierto el drenaje hacia el Golfo de Péxico, 

reducida la ex;tensión y capacidad almacenadora del lafo de 
Texcoco, que es la parte que queda, se ha provocado como con

secuencia un medio eeográfico pobre que tierie como factore~ 
una vegetación seca y escasa, el suelo arcilloso alcalino y 

clima seco estepario. 

~l lago ha pasado a desempeffar por su reducida extensión 
lacustre, un papel secundario y la antigua zona de inundación 
ahora se ve afectada por {'Tandes ·problemas. 

Para realizar el trabajo utilicé las fuentes proporcio-' 

nadas por: La Secretaría de Recursos Hidratílicos 1 Comisión 
Hidrolóf'ica de la Cuenca del Valle de MéXiCO, ~l Instituto 

de Geología U.N.A.M., ~l Institu,to de Geografía TJ.F.AM. 

biblioteca ~scuela Normal Superior, Dirección General a.e la 

Fauna Sivestre, biblioteca Dr. JorFe .4. Vivó. 

Principalmente recorrí la zona con el Señor Matemático 

Angel Salas para estudio' de la fauna silvestre recibiendo a

tenciones y conocimientos valiosos, a qúién agradezco en 
forma sincera y pr,')funda. Al ingeniero Bduardo Garza del d e
partamento de Agrología de la Scretaría de Recursos 1,jidraú'-
1icos,y al Dr. Jorge A. Viv6. 

Isabel Mayén Pimentel. 
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las obras del desagüe fueron iniciadas en el sig18 XVIII 

p'Jr Don Sim6n Méndez que en el año de 1730 pr:JpUSO la apertu
ra de un canal que partiría desde el La go de Texcoco con una 

longitud de 13000 m y que daría salida a las aguas por el río 

de T~quisquiac. 

Se olvid6 el proyecto y se realizó hasta el affo de 1774 

en que el ilustre matemático Dan Joaquín Velázquez de le6n 
c,)nsu.ltando sobre la posibilida.d de un desagüe directo delva

lle de México, niveló y propuso una línea iniciada por el se
:~hrl\'Iéndez la cual aprobó el Barón de Humbold t en el año de 

1803. y que sigúüeron tambien sus proyectos el teniente norte
american,:) M. L. Smi th en 1848 y el ingeniero mexican~r Don Fra,!;! 

cisco de Garay en 1856. 
Durante el gobierno del general Don Ignanio Cf)monfort se 

celébr6 un concurso para ver cual era el mejor proyecto para 
1"''> 

el clesagüe del Valle por medio de un canal que partiera de la 

exgarita de San Lázaro y ganó el concurso Don Franbisco de l 

Garay, pero como el país se encontraba en un tiempo de ines

tabilidad política, esto no permitió la realización del pro

yecto. 

la inundac::L6n de 1865 de la ciudad preocupeS a las au tori 
'-

dades sobre ~l problema y a este fin. el secretario de fo~ento 
Don Francisco Somera expidi6 un decreto con fecha 27 de abril 
de 1856 qU.e se reanudaran las obras de des8.güe comisionando 
para ello al ingeniero l\'Iiguel Iglesias pero los sucesos polí

cos no lo permitieron hasta que se estableci6 la República. 
Durante la presidencia de Don Benito Juárez se reanuda

ron los trabajos y se logró hacer el tajo de desemboque de 

Tequisquiac de m"ás de dos kilómetros de longi tud y de 375 p1." 

de galería para el túnel y la Cuenca se comunic6 con el exte..;. 
rior. 

Fn el año de 1879 siendo presidente de la República Don 
Porfirio Diaz se aprov6 el proyecto del ingeniero "Espin·.)za p~ 

ra el desagúe del Valle de México; basándose en sus propias 

observaciones de carácter cientifico:.tomando en cuenta la pe~ 
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diente del terreno, la direcci5n y trazo ppro sobre todo el 

saneamiento de la ciudad de México. 
P,n el año de 1897 la céJmpañía ?earson terminó las obras 

del Gran Canal y 2,5.os más tarde fueron inuguradas por el pre
sidente de la Rep1blica Don Porfirió Diazen el año de 1900. 

En el año de 1910 las obras del desagüe tenían tres ob·

jetos: impedir las inundaciones~ desalojar las ag'J.as negras y 

1 . , , 1 . d ~ " liT' . ". 1 f os reSlauos ae a ClU ao ae ~eXlCO y conaUClr os uera,y por 

úl timo sacar las aglJ.as excedentes que eran perjudiciales. A " 

partir de ésta fecha l8,s aglJ.as y residuos procedentes de la 

ciudad de México recorrerían todo el canal·de San rázarJ has
ta las inmediaciones del pueblo de, Zumpango y desembJcaban en 

el T1nel de Tequisquiac, pero eran desviadas en Tlalmanaco p~ 
ra ser aprovechadas comJ fuerza matriz y riegcJ en l;.ctopan. 

Sus derrames se vertían al ríJ Tula, tributario del pá-
. . d e~ste su 1 lf d rr' . nuco y Slgulen o _ curso a g:J o e .,eXlC0. 

Ha sido muy dificil establecer el área de inundación por 

la que ha pasado el lago de Texcoco; pero una de las primeras 

o cuando menas de la que se tiene noticia es la que narra el 

senor Orozco y Berrasegún datos tnmados del año de 1520.m 
esta época el lago ocupaba una área bastante c,onsiderable y 

la describe de la siguiente manera~ 
11'1';11 lagc) de Texcoco en el año de 1520 por el n::1rte lle

gaba hasta Totolcingo; por el noreste T~pexpan, Tequistlán,A
cuezcomoc, Magdalena,Tocuitla, y las faldas australes del ce 
rro de Chiccmau tIa. Por el Oeste San Crist6bal Eca tepec, San 
Bernardino y las faldas australes de la cordillera 6e Gue.da .. 

lupe teniendo a sus ~rillas a Tolpetlac, Cerro Gordo, santa 

Clara Coatitla y San Pedro Xalostoc rodeaban la punta salien

te de Tepeyac siguiendo el pie de las alturas hasta cerca de 

Tlalnepantla, y mas al poniente aún lleeaba cerca de Azcapot~ 

zaleo, a Popotla y a Chapultepec; siguiendo '21 pie de las 1(1-

mas de Tacubaya, extendiéndose luego a~Coyoacán y al lago de

Xochimilco. 

iIi . ... 
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P<)r el SU.r dejand~) dentro al Pefíón del Ji:arqués, todos los 

terrenos bajos y pantanos0s de Atlicpac a Ixtapalapa,Nezquipa

yac, .. ~,tenco, Texcoco y faldas del cerr:) de Chimalhuacán~' 

BV0LUCION DEL AREA QUE HA OBSERVADO EL LAGO DE TF.XCOCO 

FUENTE AÑO AREA MPJeIMA EN HA 

S .. R. H. 
C. H. C. V. M. I774 18200 

C. H. C. V. M. 1856 .21000 
Comisi6n del Valle 1861 18328 
Comisión del Valle 1865---:' 43858 
C. H. C. V. M. 1870 43858 
C. H. C. v. M. 1878 25839 
C. H. C. v. M. 1905 26691 

C. H. C. v. W~. 1906 26691 
f"I v. H. C. V. M. 1931 17112 
C. H. c. V. M. 1939 15706 
C. H. C. V. M. 1958 17600 

c. . H. C. v • M. 1963 17600 

C. H. C. V. M. 196.5 17600 
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~l lecho del lapo de TeXCOC0 es la zona mas baj~ del Va

lle de méxico, a el concurrián las af'"uas de escurrimiento pe

ro actualmente debid)al intenso bombe) de numerosos pozos r-ü 

subsuelo de la ciudad de Ttéxico ha perdido humedad compactári

dose las arcillas que Ir) forman y se han 'Jrieinado hundimien
tos causando seri8s problemas a la ciudad. 

Ta pérdida del lapo de México ha 6casionado que se bombee 

mas· afUa del subsuelo y que éste vaya perdiend'o c.sda vez ma

yor cantidad de ~~'miBma, lo que ha hecho que el lecho de ese 

a.ntipuo lap-o , vaya asent2:ndose y por ello la ciudad de I\,~éxico 

10c8,1izada sobre este subsuelo seco vaya hundiéndose. ?ues 

existen lUf'"ares dentro de ésta mas bajos que los de Texcoco y 

el agua queda sin salida y se ti.enp que bomb.ear; como conse

cuencia de este hundimiento 'el Canal en alrunos tramos ha per

dido pendiente y es un obstáculo serio para la salida de las 

aguas negras y pluvü,ü es, y fu e nec asario aumentar sus sali

das. hacia el Gran Banal del Desaf"Üe. 

Para reducir el pelifro de las inundaciones entre los e

ffos de 1929 a 1941, se constru~6 un cauce artificial que ro

déaba a la ciudad de M~xico desde el extremo ~oniante hasta el 

norte poniente y deribaba ¡as corrientes de los ríos' Wixcoac, 

Becerra, Tacubaya, Tecamachalco, San Joaquín, Tornillo, Honda, 

Tos Remedios, Tlalnepantla,y las descargas en el 18FO de Tex
coco. A esta obra se le di6 en nombre de Desviaci6n Combina6a 

la. cual es en realidad un sistema hidraúlico intepTado por 

presas, túneles, canales, tajos, puentes y estructuras cone -
xas. TIste cauce artificafil:. sirve en parte para protejer de 

las inundaciones a las zonas urbanas de la capital situadas 

al poniente 'y al noreste de ésta. 

1 ~ , 1037 ... , ., t" ~ "'<TI e ano ce j ,se ~n~c~o .La cons rucc~on ce un nue-

vo túnel, pera c1a,r salidEt a 18s' a{"'J.a.s neFras que c0nduce el 

rran Canal llama.or; Túnel Nupvo de Tequisquiac., empezando a 

funcionar en el a50 de 1947. Debido a que el terreno se)ha 

asentado tanto, la Desviaci6n Combinada como el ~ran Canal 

del DesafÜe han perdido compacidad y año con aqo se tienen 
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que emprender obras de desazolve y elevaci6n de los bordos. 

En 1952 Ta Secretaría de Recursos Hidraúlicos construyó 

un puente cémal en el km 9.5 del Gran Canal del Desa2üe, uarc:, 
, ... I 

que las aguas de la desvi8ci6n Combinada ya realizadap tuvi~ 
ran acceso al lago de Texcoco, sin llenar demasiado al Gran 

Canal, posteriormente a ~ste puente canal se la hicieron una 
serie de compuertas para descarf'8"r el afUa derectamente al 

Gran Canal del Desagüe. 

Las aguas de lluvia que recoge al lago de Texcoco y las 
aguas nerras que pr,ovienen del drenaje de 18" ciudad de r.~éxici) 

salen del Valle por el canal del Desaf'Üe a través de los tú-' 
neles Viejo y Nuevo de Tequisquiac que vierten sus aguas al 

río salado; que junto con las afuas de las presas de Requeme 
Toshimay y ~ndóen el estado de Hidalgo ~ riepan el distrito 

de Tula. las aguas del río Cuautitlán, y del río Tepozotlán 

sobre del Valle por el Tajo de Nochistonf'o y son tributarios ,W,,' 

al río ~l Salto, en el estado de San luis Potosí, vaciando sus 

aguas a la presa del mismo nombre. 

~l emisor poniente parte del vaso llamado el Cristo que 

se encuentra en~?uente de Vif'as \? lleva las aguas nepras has
ta el Tajo de Nochistongo y al Gran Canal a través del lago 

de Zumpango, al estado de ~éxico. 
'81 departamento del Distrito Fe?_eral a fines de 1959, Y 

mediados de 1960 construyó un interceptor con una extensión 
dé -16.5 km y una capacidad de 25 mJ por segundo en la parte 
del río me_gdalena, y termina en el río Honcio, a esta obra se 
le di~ el nombre de Interceptor Poniente Primera ~tapa. 

La Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México 

estudió y recomendó construirse de inmediato, la, sefunda eta

pa del Interceptor Poniente, como-mira fundamental para tra

tar las aguas nepras.1:<'stas obras fueron realizadas por la Se

cretaría de Recursos Hidralllicos y el Pepartamento Central, 

y principiaron en abril d~ 1963, siendo inaupuradas el 25 de 

junio de 1964. 
"Rsta obra trata de resolver en parte las inundaciones a 

la capi tal. 'Bl emis::>r tiene una lonf.'i tud ,total de 34935 m de 
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los cuales 3760 m son de tdneles) 8540m son de conducto ce 

rrado y a cielo abierto y 3135 m del Canal de Santo Tomls. 

4'ntre los datos que np.cesita conocer la Comisión TTidro

lÓf'ica del Valle dp Mpxico, para formular el Plan General de 

aprovechamiento máximo e integral de los recursos hidra~lic08 

del Valle, están las relativos al uso, distribución y derech0s 

sobre 2.fUaS residuales y de lluvia que salen del \ré~lle, tanto 

por el 1'ajo de Nochiston['"o com,] por l'')s tdneles Nuevo y Viej'J 
de Tequisquiac.Ias aguas antes citadas se aprovechan en terre

nos de rie['"o en el Valle del ~ezquital del estado de Hidalgo 

.Y la otra va dar al mar sin ninFún beneficio, en el Valle se 

usan afUas residuales y de lluvia utilizando para ello la co

rriente que forma el llamado Gran Canal del I:esafüe. 

Tes afUas negras de la,.:ciudad de I'Iiéxico se h8.Yl venido u

tilizando para riego y otros usos en los Valles de M~xico y 

T'.'fezqu.i tal, ~{ fueron declE;radns pr'opiedad nacional en el mes 

de abril de 1922 y cinco aijos despu~s se decretó la veda en 
dichas agu.as. 

~n la actúalidad los usuarios de dichas aguas cuentan con 

permisos provisionales para aprovechar l')s castos; nero en al

{unos casos se u tiliza sin ninfuna au torizaci6n. 11 

~l decreto presidencial 

limite del lago, la cotación 

ción 2237.5 m sobre el nivel 

del 17 de mayo de 1912, 
..o. ., 
l.~JI) como 

7.10 correspondiente a la eleva

del mar, que en 1906 h~bia sido 
determinada por la Comisión Hidro{"ráfica como c()rrespondiente 

al embalse máximo· del lapo de Texcoca. la superficie compren-
dida dentro de la nueva curva de acotación mencionecda era de 

26691 Ra. y la capacid¿d:~que se le calcul:5 al lago fue de 171 
millones de ro3 • Durante el lapso de 1934 a 1939 se desecó el 

lago dejando las áreas marginales sifuientes: lffiprimera ubi

cada al poniente del lago con una superficie de 6335 Ha y esta 
"-

parte ha sido posible repenerarla en parte para usos de ca-

rácter apricola. la segunc?a localizada al sur del lego con u
na superficie de 4650 JIa, V que ha sido ocupada por colonias 

proletarias'como la colonia del Sol carente de todos los ser

vicieos urbanos. 
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JI SITUACION GRnGRAFICA. 

De acuerdo con las c~ordenadas tomadas de la carta edita

da por la Scretar!a de la Defensa Nacional escala 1 : 25000 

el área actual del le.go de Texc:)co, se localiza entre las si
guientes coordenadas: 

P,l Norte 19 37' }O' Q lati tud nClrte 

Al Sur 19 25 v oov v la ti tud n)rte 

j'~,'l ~·;·\~3l;G :\ l" ))t \)\) t ~ ~L"~' ".j ~ .• ~ '~ o (~;_, tn ''-:\.) _ . 'J.:L{--: J.. '.;L'I..\j .. 

Al (leste 99 02~ 30~ 9 lono:i tud oeste c. 

Bl Lago de TexcClco se encuentra localizado en la parte 

meridional de la Cuenca de M~xico y ocupa una superficie a

proximada de 17600 Rae Sus límites hacia el sur son la falla 

de la Cuenca de México; y cnn las siguientes,sierras que lo 

circundán: al sureste las estribacQones de la sierra de Río 

Frío; al Este la sierra de Calpulalpan; al I'hreste la sierra 

d~ Patlachiqu,;;al Norte 8610 En una~parté el cerr~ de Chic~

nautla. Y en partes bajas por el Suroeste In Iimi tE:'l el bDrd) 

Xochiaca y el bordo :P:Jniente;. La línea de embalse del la

go correspondiente a la cota o curva de los 2237.5 metros so
bre el nivel del mar. 

Actualmente su embe,lse no cubre la .capacidad máxima pero 

se estima que, según los dstos de la Comisi6n Hidrol()gica, de 

la Cuenca de Valle de MéXiCO, pueden llegar a los 110 fuillo

nes~de m~ y con una elevaci6n ~da~os=2237/5~metros sobre 
~ . 

el nivel del mar ocupando una superficie de 17580 Ha. 

1<'1 lag:) se encuentra en una zona que ha sido s8metida a 

eSIUerZJS tect:5nicos desde principies del Terciario, esfuer

zos tect6nicos que produjer(}n.levantamient-os que fuer:m acom- c' 

pañados de fracturas tensionales por las qU,e se prov)c6 un 

vulcanismo de gran imp)rtancia .. 



Grandes masas extrusivas ascendieron y se desparramaron 

sobre la superficie rormando volcanes y domos, sepultando pl~ 

nicies e inundando valles lo que repercutió en el 6renaje que 

rue obstruído en tal ror::na que ció origen a la forrr2_ción de 

cuencas cerradas. 

Iurante el transcurso del Terciario las erupciones vol-

cánicas acumularon grandes cantida6es de ~aterial volcánico 

a tal grado que existen zonas en donde estos rrateriales al-

canzan espesores de 2000 metros. Fstas acumulaciones sepu14 

taran sedimentos marinos que s10 arloran en anticlinales di-

ri[idos de Norte a Sur hacia la re[i6n de Tula y en la regi6n 

del Alto Amacuzac por el sur. 

Pocas re{':iones del mundo ofrecen una variedad tan prodi-

['iosa en formas volcánicas como la Cuenca de ~'."éxico, forDas 

qqe, se{ún su ea.ad geológica, se encuentran en diferentes es-

tados de conservación unas perfectas ce.si recientes corr:o el 

imponente volcán Popocatépetl y los 'cerros de la sierra de 

Santa Catarina, otras anti@U.as erosionadas y desg&stao.as, co-

mo los cerros que rorman el complejo de la sierra {le Guac)alu-

pe al oeste. 
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111 GEOLOGIA. 

los da tos fueron tOIi1ados de los estudios hechos por los 

ingenieros Kooser y Ordoffez e 

La sierra de Río Frío está formada de mate::,ial pliocéni

co de depósi tos de nubes .ardientes del tipo sillar( Tpt), ho

rizontes de pómez, tobas interestratificadas y series 8,ndes~
ticas. 

La sierra de Calpulalpan está formada por material de de

pósitos de nubes ardientes (Tpt), conos cineríticos (Qbc) la

vas y tobas interestratificadas (Qb), y rocas volcánicas no 

diferenciadas (Tomp) en la zona llamada Purificaci6n ~T San 

Di e€.ui to. 
La sierra de Patlachique está fOrTnad.a en su llidyor parte 

por una serie volcánica no diferenciada (Tomp),¿y material de 

dep6si tos de nubes ardientes (Tpt) o 

La sierra de Santa Catarina localizada al Sur del lago de 

Texcoco, está formada de elevaciones aisladas pertenecientes 

al pleistoceno; contiene conos cineríticos (Qbc), 8,dem&s la

vas y tobas interestratificadas (Qbc). 

Al Norte se localiza el cerro de Chiconautla, que en su 
parte alta contiene un cono cinerítico (Obc), y en sus flan
cos encontrar;',os lavas y tobas interestratificadas ((lb). 

Toda la zona baja que corresponde al LagQ._de Texcbco ro

deada por las sierras de Guadalupe, Chiconautla, y las estri
baciones de las sierras de pa tlachique y Calpulalpan, Río :' 

Frío y Santa Catarina está cubierta de depósitos aluviales 

lacustre~ y elásticos Que en· el plano Geológico aparecen re

presentados con las letras ( Qal). 

@ .•. 
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ESTRATIGRAFIA. 

Ta Cuenca de l'iléxico estuvo sujeta a una serie de ciclos 

volcánicos que fueron los que d~eron lu@'ar a su formación, y 

a las cadenas de monataflas que la circundaft; en las cuales se 

onserva el material de enormes efusiones volcánicas, corresol} 

de a éstos ciclos, tanto dentro C01::10 fuera de ella. 

Durante el ':f.1erciario 1'J'edio que corresponde del período 
()li{'oceno al período ~,.,Tioceno? fue un período tan amp:;Lio en que 

se produjeron depósitos volcánicos potente~; a base de tobas 

conplQTIerados volcánicos y brechas; lavas de composición pe

trocráfica diversa, así co~o valca~es estratificados y depó

sitos laharicos; a éste grupo se le considera el ~ás antiguo 

y sus depósitos afloran en la Cuenca del río Amacuzac (Fries 
,W. " 

1956) discordante sobre el grupo elástico Balsas. "Pstos depó-

sitos forman las bases de las sierras de Guadalupe, Patlachi

que y Pachuca. 

Probablemente durante el ~ioceno se calmó la Bctividad 

volcánica y'''se piensa que tuvo un período de erosi,):'1 o.ue ori- / 

finó la peneplanización del paiseje lo que explica la superfi

cie estructural de Xochitepec tan uniforme? conocida como Se

rie de la Sierra Nevada y de las Cruces. Sin embrago es difí
cil reconocer las form.as del Terciario Medi.o debido a que la . 

erosión las ha deformado cc>mpl e ta;-:: ente. 
Dura~te~el'T~rciario Superior al cual se le asigna un 

lapso de 9 millones de a~cis, en gste período aparecen las si
erras de Guadalupe y Pachuca; y tal parece que despué::=: de ha

berse formado estas sierras huvo un período de cahúa Que ayu

dó a la:.untformidad del paisaj e; sin embar{'o le si{'ui6 un 

ciclo de volcanismo y fallamiento con intensa emisión de la

vas acidas, dacitas y riolitas que forman las bases del :TUpC> 

Plioceno; sus capas actualmente se encuentran en las caT'2.s al

tas y proteFen de la erosión a los complejos subyacentes del 

Terciario. Es ta seri e en ?achuc8, := e le asignó el nO:r.:lbre de 
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Zumate por (Segerstrom1956) y en la sierra de Guadalupe se
rie Dacítica Chiquihuite$ 

Dentro del grupo Plioceno aparecen restJs de volcanes 

estratificados compuestos de andesitas oscuras con piroxena 

y olivina que repre~entan la Serie Andesítica Santa Isabel 
1) !~ó ~ 1 n ~ (t -'- 'rr ) ..\. e, .. n ae os .,anos nores e y suroes ve ae _excoco • 

Se denimina así ésta serie porque constituye la parte e-
I 

levada de la sierra de G,uadalupe y el :l?e?íón de los Baños; 
pertenecen a ~sta serie los complejos erosionados como: el 

C erro de Tigre y las prominencias irJ.'le'dia tas a lo s Ba?io s del 
Rey'Netzahualc6yotl; las sierras de las Cruces y pío Friojes

te ciclo volcánico tal alcanz6 su máxima expresión ~ su fin 

en el Plioceno Superior. 
Se cree que al producirse el hundi;riÍento de la Cuenca de 

T(~xico se produj eran formidables erupciones volcánicas y emi

siones de nubes ardientes~ cuyos testipos son los depósitos 
de roca Cantera que rodea al Cerro del Guajolote en el San
tuario de los Remedios que manifiestan c2.racterí'sticas del 

t~po sillar. 
fu el Pliocenó Inferior se'manifiestan ciertas condicio-

nes cli~áticas semiáridas en las que lluvias torrencia:es a-
.. 

rrasaron las sierras desprovistas de vegetaci6n~ las desgas-
taron y el material se acumuló en los flar:.c,)s de las monta
ñas, que rodea a la Cuenca ;Y,_reciben el nonbre de ab2.nicos a
luviales ~ ~st2,s formaciones afloran a los píes de la sierra 
de Guadalupa en los flancos ~e la sierra de Calplul¿lpan y 
Patlachique que dan al oriente del laFo de 'I.\iXCOCO, y repre

sentan la formaci6n ~l:'arango ( Bryan 194én. 
Bst6s depósitos de material caótico, aparecen series de 

piroclástic)s, fragmentos anrulares {r2"r~des y chicos de ande

sitas, pómez, suelos, que se encuentran ligeramente cementa
dos en una matriz de polvo volcánico, color rosa a menudo 

alteo:rado • 
los depósitos carecen de orden de tama?ío y de estrati-



ficaci6n, aunque fama horizontes de espesor variable. Tos 

abanico e aluviales alcanzé,n su máximo esplendor en el Pleis

tocen') Superior cuando lluvias torrenciales lc)s forman como 

consecuencia de tono el material bajado de las partes altas 

de las montañas. 

1,os nuevos. impulsos tectónicos del Pleistoceno orifinan 
una última' etapa de vulcanis:no~ con emisiones de cenizas y 
lavas, 'sinml tq.neamen te a és te ciclo s e presentaron precipi ta

ciones torrenciales y clima frío y húñ1edo que trajo como con

secuencia nUAVOS depósitos de material sobre la formación Ta

ranEo. 
los Glaciares que bajaron de las altas montañas como el 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl que crearon profundas barrancas 
y valles uno hacia el o-riente que fue llamadJ (Al to ;,'C;oacuzac) 

y el otro sobre el costado o¿cidental de la sierra de Tepoz

teco . ~l oriental tuvo su orif'en probablemente en ZU:;~.pan€,'o y 

Pachuca y se supone pasaba por el píe de la sierra de Guada

lupe y que en ésta parte destruy6 los abanicos aluviales,Bon

tinuaba hacia el sur por debajo de Xochimi1co hasta Cuernava-

ca ~or un cafi6n abierto hoy día ( Fries 1956). 
El otro sistema recorría la parte occidental de la sie

rra Nevada, pasaba por la sierra de Ohalco y .4.mecameca y de
dembocaba finalmente en el Alto Amacuzac( Fries 1956). los 

dos sistemas fluviales del Pleistoceno Inferior hoy sepulta
dos se unían en su continuaci6n hacia el sur con las series 
conglomeríticas del Tepozteco. 

"81 Valle que desembocaba en Cuernavaca pasaba por debajo 

de la Ciudad de Wéxico y SA extendía por el sur de la sierra 

de Guadalupe, 'los dep6sitos dA éste grupo aparecen en las 

partes elevadas de los cerros dI". Santa IS2,bel, Guerrero, ('a~ 

chupines, Tepeyac y por ultimo aparecen en-el PeQ6n de,los 
Baños por encima de los dep6sitos lacustres que s~habían 

formado posiblemente por el eliDa de esa época. 

,~, _.' 
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ros sistemas fluviales del Pleistoceno inferior manifestaron 
gran fuerza destruyendo por el Sur la formación Tarango, y ca

varon profundos, cañones hacia' Al interior de las sierr,as de 

las Cruces y de la sierra:tevada el Valle angosto de, Contreras 

y el Caff6n de San Rafael. Al mismo tiempo del desarrollo flu

vial se· inició el III timo período de efusiones igneas que re

presentan la serie Chichinautzin ( Fries 1956 ) estas erupcio T 

nes volcánicas formaron el Cerro Gordo al norte de Teotihua~ 

cán, llenando valles de gruesas capas de lavas y :oiedra pómez, 

que cubren laspartes altas de los Cerros de Chiconautla al 

norte de TeXQoQo y el CerrQ de r,a "Estrella al suroeste .. 
Finalmente, tuvo un períodJ de efusiones lávicas extraor

dinarias que formaron Ir'.u1 ti tud de conos cineríticos como los 

que se encuentran en la parte alta de la sierra de Chichinaut 
zin, Que es una barrera hasta de 200m de espesor en lavas, la 

f::>rmación de ésta sierra lo mismo'que'la Q.e las Cruces y la 

sierra Nevada cerraron el drenaje hacia el sur creando una 
cuenca endorreica'llena de lagos someros sobre capas imper 

meables de cenizas volcánicas. 

El volcanismo continúa en la actualidad a 7000 afíos del 

fin de la época Glacial, así 10 muestra el nacimiento de Xi-. 

tli que apareció hacia los años 2225. a 2250. 

La sierra de Chichinautzin oon su multitud de conos cine
ríticos recientes; y el activo Popocatépet1que sigue emitien 

do fumarolas y solfat8.ras. 
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OROGRAFIA. 

Bs bien conocido que el Lago de Texcóco se encuentra ro
deado de serranías y cerros de orígen volcánico: por el Norte 
el cerro de Chiconautla fo"rmado en el período P¡eistoceno con 

una altitud de 2550 metros sobre el nivel del mar; por el Oes 
" -

te la sierra de Guadalupe formada en el período J<ioceno y cu-

ya elevación es de 2990 metros sobre el nivel del ~ar, y el 
cerro Gordo que tambien data del mismO períOdO con una altura 
de 2239 nietros sobre el nivel del mar. Al ,sur 10 rodea la si~ 
rra Santa Catarina que está formada de elevaciones aisladas 
que datan del período PLeistoceno 'en ella se distingue el Ce

rro de la Estrella que tiene una altura de 2459 metros sobre 

el nivel del mar; y separado hacia el Bste el cerro del Pino 
,-

con una altura de 2759 metros sobre el nivel del mar; por la 
parte oriental se eleva la sierra Calpulalpan cuya elevación 
máxima es el cerro Caracol con 3300 metros sobre el nivel del 

mar.Bsta sierra,está compuesta de material volcánico de ori
gen pliocénico pero con algún material pleistocénico.Al nor

noreste del lago se encuentra la sierra de Patlachiqueforma
da de material volcánico de los perí.odos Plioceno y Ple'isto
ceno en la cual dominan ligeras ~levaciones. 

HIDROGRAFIA. 

l,a Secretaría de Recursos Hidraúlicos, a través de la 
Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de M~xico ha cla~ 
sificado a las corrientes superficiales de la cuenca en once 
zonas hidrológicas correspondiendo al I,ago de Texcoco la zona 
número 7 con un área de 1146 km2• 

Las corrientes superficiales que tributan sus afUas al 
lago son: por el Norte; las de la vertiente meridional del 

cerro'Chiconautla,por el noreste las aguas del río San Juán 
• 
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Te,otihuacán; por el oriente los Papalotla,Xalapango, Coxcacoa-

co, Mardalena, Texcoco, Chapingo, San Bernardino, Santa Móni
ca, Coatepec; por el sureste el Amecameca, el río La Compañía, 

nacidos todos en las sierras de Calpulalpan y Patlachique 

excepto el río la Compañía que recofe las aguas de la vertien

te septentrional de la sierra de Santa Catarina. 

Por el sur recoge las aguas de escurrimiento del cerro 

de Chimalhuacán, las del canal Ayotla, y de los canales uni -

dos de Churubusco y la piedad; por el oeste las afuas del ca

nal San lázaro, del canal Consulado, ,Y ríos unidos de los Re

medios y Tlalnepantla • 

. Ia alimentación actual del lago es de carácter estacio -

nal lo que ha originado en parte que, desaparezca por la in -

suficiencia de aporte puesto que ~o es suficiente para reparar 

la pérdida de infiltración y eveporación juntamente con las 

obras de desviación artificial dtü río Cuautitlá,n y dAl Canal 

del Desagüe del Valle; estas cablsas han a;yudado a la deseca -

ción casi completa del Lago. 

1<.:1 cuadro siguiente nos da a conocer el volumen medio' 

anual de los ríos qUA desaguan al l,ago de Texcoco en miles 
3 . 

d~ m y por períOdos. 

RIO 

Sn. tJuan 
Teotihuacán 
Papalotla 

Xalananp-o 

Coxcacoaco 

Texcoco 

Chapingo 

Sn.Bernar
dino 

sta, Mónica 

Sn.Francisco 

l,a Compañía 

ESTACION 
HIDROMETRICA 

Tepexpan 
Ia Grande 

Atenco 

Sn.Andrés 

Texcoco 
Chapingo 

Sn. Mateo 

Tejocote 

SOBRE 
RIO 

Sn.'J. Teo. 
Papalotla 

Xalapango 

Coxcacoaco 

Texcoco 
Chapingo 

Sn.Bernar-

VOLUMEN3 MILES M. 

5609 
9390 
2901 
4026 
2264 
1663 

dino. .1789 
sta. Mónica 2452 

Sn.Marcos Sn.Francisco 2474 
Sn.Lucas La Compañía 4973 

PERIODO 

1945-1965 
1945-1965 
1944-1965 
1944-1965. 
1945-1965 
1944-1965 

1959-1965 
1945-1955 
1963-1965 
1963-1965 



AZOLVES. 

El estudio de importancia de azolves es trascendental pa-' 
ra el proyecto y buen funcionamiento de los vasos y Lagos ya 

que líl victª'o '¡til de éstos está condicionada a la magni tudde . 
los acarreos que le proporcionen las corrientes alimentadoras. 

los azolves del Lago'son considerables en espesor como lo 
demuestran las perforaciones de algunos pozos artesianos, que 
éstos depósitos lacustres se encuentran a 40 y 50 metros de 
profundidad, y que se han realizado a 'través de un gran núme
ro dé años correspondiendo a un valle estructural o más bien 
a la parte más baja de una cuenca cerrada,' en la actualidad 
son relativamente pequeños, debido entre otras cosas a la es~ 
casa pendiente de las corrientes que llegan al Lago que los 
azolves se depositan en lugares fuera del perímetro actual de 

las a€uas del Lago. 
los mayores azolves corresponden a la época en que se ve

rificó la desforestación más fuerte, y en.la época de aveni

das t9rrenciales como la del río Teotihuacán en los primeros 
años 'del siglo XVII que registr6 un azolve de 2.50 m en la re
gión de AcolmaJ;l., época en que fueron muy grandes lag inunda
ciones a la ciudad de México por el crecim.iento del' I,ago. En 

la actualidad los azolves.de mayor cuantía se deben a las zo
nas de inundaci6n de los'siguientes ríos. 

CORRIENTE SITIO PORCIENTO~DE PERIODO 
AZOLVE 

Papalotla La Grande 2.0250 1943-1949 
Coxcacoaco Sn.Andrés 1.7164 1947-1948 
Xalapango Atenco 1.7319 1945-1949. 
Texcoco Texcoco 1.3979 1945-1949 
Chapingo Chapingo 1.6614 1946-1949 
Sta.Nónica Tejocote 1.8876 1946-1949 

,'fp .. ' 
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además de los azolves las corrientes alimentadoras llevan aca

freos de fondo c)).yas'dimensiones varían desde las gravas, has
ta verdaderas masas rocosas; este 'acarreo es de gran importan~ 
y no se ha evaluado hasta la 'fecha. 

CLIMA. 

Para determinar el clima de esta región se tomaron los 
datos de la estaci6n meteoro16gica de Texcoco que se locali-

°za a una latitud de 19° 30' \ norte y 98° 53~ lonfitud oeste t 

y a 2253 metros sobre el nivel del mar; y los datos de los es
tudios que ha hecho la Secretaría de Recursos Hidraúlicos por 
~edio de la Comisión Hidro16gica de la Cuenca del Valle de 

Féxico. Con estas fuentes se ha determinado que la temperatu~ 
ra media anual de la regi)'n, es de 15.90 C; que cQrresponde a 
la temperatura máxima extrema de 36 0 0; la temperatura mínima 
extrema -11°C y la altura anual de la lluvia 729.6 8m. 

Ta evapor~ción varía entre 140 ~m en el mes de diciembre 

a 233 mm en el mes de mayo. 
Los vientos tienen una velocidad, entre 10 y80 km por 

hora siendo excepcionales éstos ~ltimos con dirección predo
minante del Noreste. 

% consecuencia, el clima es del tipo BS seco estepari'" 
carac terizado con' escasas lluvias, duran te el 'verano. 1m 12. 
mayor parte de la zona seca' esteparia las condiciones 'térmi
cas son: temperatura media anual inferior a 18°C; la temper8-
tura media del mes más caluroso inferior a 18°C (K') variedad 

que K:;eppen identifica de muy frío: BSK'Vi que corresponde al 

antigu) lecho del lag!) de Texcoco, al río de ,las Jwenidas,Te
pexpan, Ateneo, Tejooote. la fuerte insolación que fav0rece 
la inestabilidad del aire y la f,)rmación de tolvaneras durante 

la sequía y principalmente durante los meses de enero a abril 

se gener~n tolvaneras donde existe escasa o nula vegetación, 

{jf, " 
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la fuente más importante de polvo se encuentra en la región 

que rodea al lago salado de Texcoco hacia el noreste de la 
" ciudad de ~~xicodonde.las condiciones. clináticas provocan a 

menudo mayor remoci6n de partículas hacia la superficie don

de nacen las eflorescencias. Tos vientos soplan ~n una vasta 

escala desplazando finas partículas de polvo y las depositan 

a grandes distancias de la Cuenca de M~xico y sus alrededores 
las partículas finas de polvo quedan suspendidas en la tarde 

de 2 a 4 horas. en la atmósfera haciéndola opaca y sofocante 
a punto de que en plena tarde se obliga a prender la luz' e~ 

lectrica y la circulación del tránsito de la ciudad se ve se-

riamente dañada. . . 
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SUELOS. 

T.'l estudio hecho en 1931 por la Comisión Nacional de Irrifa-
, , '1 b ' 1 t C10n so o,a arco a zona oes e del rago del cual se mencionan 

cuatro series de suelos identificados: 

1) Seri·é rago de Texcoco 
2) Serie Peñón 
3 ) Serie Santa Clara 
4) Serie Netzahualcóyotl 

Para identificar estos suelos se perforaron "POZOS y una ''" 

vez hecha la identificación se trató de correlacionarlos con 

lJs de las otras porciones del raga y se encontró que las dos 
primeras series, se extienden en las riberas opuestas al IaEo; . 

las otras dos no fué fácil identificarlas por no haberse per
forado suficientes pozos. 

'Rn cuanto a la composición mecá.nica de los suel'js debido 
a que S0n de ori¡9'en lacustre y aluvial formados por el proce

so de sedimentación, transportados por las afUas de los ríos, 
los. materiales son finos de arci~las y limos desprovistos c~

si de arena en tierras ardillosas; debido a sus propiedades 

de co~pasidad y coris~stencia se designan en la región don el 
nombre de .. Taboncillo· y son de color negro cuando están hú

!nedos aunque se presentan de color rojizo y verde olivo, en 
alfUn,js lUf'ares. 

'Pstos suelos según el análisis de texturas son variables~ 
~redominan las arcillas y limos con intercalaciones de arena 

y materia orfánicaque se presenta en for~a de manchas oscu

ras y otras amarillentas que indican 18 presencia de sales de 

fierro. "i'n los pozos de estudio que perforó la Secretaría de 

Pecursc:s hidraúlicos por medio de la Corr:isirSn Ridro10e-ica de 

la Cuenca del Valle de r,:réxico a solici tud dF' la Comisión Fe

deral de T.'lectricidad en la zona que va Cerro Gordo los Peyes 
del Bordo Xochiaca, se obtuvo en el estudio de mecánica de . 
suelos que' están formados en "-su mayor parte de arcillas limo-

-----~."" ._---

...... 
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aBs q'J.e varian del color {'Tis oscuro al verde café tal vez 

por la pre~encia de olivino y oxidog de fierro en general la 

parte baja de la, Cuenca está forrnada "por suelos de tercera y 

cuartaclasel afectados por el factor" drenaje y salinidad; 

~ero la mayoría de los suelos que comprende el área bien dre

nada de la Cuenca s~n suelos d~ segunda clase 8grícola2 que 

requieren al{unas adaptaciones a[Tícolas de las obras de rie

{!'). 1,')s suelos de los flancos de las :--nonta':'ías están repre -

sentados por suelos coluviales o sea originados por dep6si-

-tos de taludque tienen una clasificaci6n de suelos de terce

ra clase debido &. que los espes'Jres son de poca profundidad 

y t~mbien están afectados por pendientes, difíciles nara el 
. 1 t l ." ::'1 ep:oy en a [runas par es por .... a ero slon • ras partes de pen-

dientes que forman propia'flente las sierras que b')rdean la 

Ctlenca del lago, son é'reas que • •• ...., , :l en un pr1nc1p1o QeOer1an Qe-

dicarse a una cQr~ecta explotaci6n forestal para la conservs

ci6n del suelo, del agua y por el factor climático, sin em-

b 1 1 ' l' . ~ d'" argo e ma uso &gr1co a na ocaC1onaao que gran.es areas se 

encuentren muy erosionadas, siendo éste factor el que prin-

cipal~ente demerite estos suelos hasta la clasificaci6n de 

la cuarta clase, en l·os cuales in"fluye~"la pendiente muy nro

nunciada hasta el 15%. 

1 y 2 clasific8cú5n basad2. en lo s es tudio s agrolófico s 

Yl8cho s por el Irweni ero Bduard.o C·arza; d el Departamento A

prolórico de la Secretaría de Recursos ~idra~licos. 
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Sep'Ún el;· estudio arro15g'ico hecho por el ingeniero I{a

rio ~acias Villada en los terrenos del vaso del lago de Tex
C')CO los suelos se dividieron de la siguiente manera: 
~stériles 

Pastables 1074590 Ha 
?:onas arboladas 351 Ha 

Cultivables 10486.90 na 

Sue10s est~riles desprovistos totalmente de ve€,etaci6n donde 

no se observa zacate ni aJn del más resistente al salitre, 
llampdo Zacahuixtle. Son tierras afectadas por las inundacio

nes 4e las épocas de lluvias se encuentran en la porci6n oes
te del lago, EllfUnas zonas han sido lavadas con aptas dulces ,. . 

que fueron llevadas por los canB.les desde los ríos Guadalupe 

y río Unido y por las a[Uas negras del Canal San Iázaro y del 

Gran Ce.na1, con fl objeto de·c:ue queden las tip,rr2,s libres de 

sales y se siembre en ellas zacate para proteger al suelo y 

evitar las tolvaneras. ~stas tierras no se pueden usar en a

gricultura porque su fertilización es costosa. 

Suelos pastables con una superficie de 10745.90 Ha, en 

ellos se observa a,lgo de pastos peque?íos, que dejan partes de 
terreno intermedio, com;) manchones que son estériles; alfUnas 

zonas se dedican al pastoreo pero el pastb no puede sostener 
la alimentaci6n del eanado; las zonas que tienen pastos de 
calidad menos baja, se conocen con el nombre de Tlateles, tie
nen pasto llamado vulgarmente zacate espina zacahuixtle, que 
no lo come el ganado, y como un hecho curioso se crece for
mando círculos; y en el espacio que queda entre cada círculo 
de Zacahuixtle se observa la arcilla reseca en formas poligo

nales y en la superficie ~n polvo blanco de carbonatos pOT 

10 que se ve que éste zacate es uno de los más resistentes al 

a1ca1i y en general los pastos son pobres para la alimentación 

del ganado. 

Las zonas arboladas les corresponde una superficie de 

351 Ha, formando los nJcleos de San Juan de 1¡.ragón y el Pe -



?i,1n de los :Sa-?ios y del parque nacional ~l Contador en el po

blado de Atenco, al oeste de la poblaci6n de Texcoco, y una 

fa;ia s'') brl? la carretera de Puebla. :f:Tay ad el11ás P equ ePío's {!ru

pos aislados de árboles, Clue forman hiler8.s en los bordes de 

1") s rías zanjas y caminos. 

Jos suelos cultivables ocupan una superficie de 1048.6 

90 Ha , entre 10s cul tivos el maíz con un rendir::.üento muy ba 

jo, predomina en la zona, ~ite es intercalsd6 con el cultivo 

,de calabaza " friiol y existe tambien cnl tivado de alfalfa. 
,} " ~ 

, % las tierras del vaso del rago de Texcoco y áreas que 

lo r)dean' se han practicado diferentes 8,ns.lisis (te suelo ob

teniéndose resultados muy diversqs pero cJn una característi 

ca: la abundancia de sales alcalinas. 

, La zona 'está rodeada de cerros y sierras fé)rmadas de r'~ 

cas de carácter básico como andesitas de hornblenda, hyper.§! 

terna o augita con {"randes porcentajes de feldespatos y de 

mineraless6dicos cálcicos, 8.1 desinterrarse, por la acci6n 

del intemperismo, forman suelos 8rcillosos. ?or otr8, parte, 

las aguas cargadas de anhídrido ca,rb6nico que llevan en di-
o '.".. , _ 

solucion los carbotiatos de sodio y otros compuestos alcali-

nos que se deposi tan en las p8.rtes ba;ias mal drenadas con

virtiénd)se en s8,li trosas y 8,lcalina's. BsteLs,[o ha sido de

pósito de máterial salino llevado por las afUas en suspensi6n 

-:r disoluci5n desde puntos muy lejanos; y en el transcurso ael 

tiempo, debido a la. extinsión y pocó., profundidad ha funcio

nado 'éste vaso expuest:) a los rayos soló.,res en el que se de

positan por d~cantació~ los materiales salinos. 

Tos análisis de s'81es indice,n que en su mayor porcént2je 

se encuentra el sesquic8.rbr)nato eJe sodio, que en forma de 

carbonato' ciNE. :el a1cEüi negro tan temido p0r sus efectos en 

la af'ricultura. 

'Sstos sesquícarbonatos son c.::m:JcJ.'dns en 1 1 ~ . e enruaje 
común como tequesqu.i te."Sn los tequesqui tes más impu'ros el 

contenido de sesquicarbona tos d p s::'Jdi-:Jvarí.a entre 70 y79% 
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y de Cloruro de ~odio entre 15 y 39. 97~~; de sulfato de sodio 

1.5 a 3. \)~; de cloruro de potasio de 0.40 a 1.5% llegando a 

contener los tequesquites de mayor calidad hasta 37.8% de so
sa. las impuresas están formadas por arcillas, arena fina y 

materia orpánica. 

Tequesquite es una corrupción de la palabra Tequisquitl 

(que sip:nifica alpo parecido a roca), se encuentra CO~(]o pro

ducto natural en 81 Tago de Texcoco disuel to en el afUa y se 

deposita en las orillas por evaporaci6n natural o artificial 

desipná.ndoselfí con distintos nombres que varían de Ewuerdo con 
su e~terior y frado de pureza. 

Se llama tequesqui te Confi tillo. al blanco aflorescente 

oue tiene una superficie erizada de pequeñas tuberosidades 

Cascarilla o Tepalcatillo al que se present~ bajo la forma de 

costras. :Rspumilla al se asemeja a la espume, del arua.Polvil10 

E:l que se presenta en estado pulvurulento, r:lezclado con tierra 

arcillosa y arena fina. Confitillo'6ste tequesquite se recoge 

en la porci6n sur y sureste del rago durante los meses de di

ciembre, enero y febrero y se forma en terrenos arenosos en 
los cuales le evaporaci6n es muy uniforme. 

Tepalcatillo o cascarilla se rec6ge despu~s de las pri
meras lluvias de mayo en terrenos doride se ha cose6hado el 
confitillo, las lluvias disuelven las sales oue han quedado 
del primer tiempo de la evaporación y bajo la acción de los 

rayos solares se evapora otra vez dejando el tequesquite bajo 
la f()rma de costras, esta forma., de tequesqui te se explota en 
la parte Norte del Tago. se produce en tierras arcillosas y 

es más rico en Cloruro de Sodio que en sulfato. 
~spumilla se cosecha en el mes de mayo en la parte Noro

este del lago y se extrae ~or medio de rastrillos especiales 
e la espuma o película que se forma encima del afuB cuando 

se inicia la precipitación de seles, y como el carbonato de 

sodio se precipita primero que el cloruro de sodio ~sta cla

se de .tequesquite es comunmentA rico en carb.onatos. 
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Polvillo obtiene en aquellos lugares que ya se han ei~_ . 

plotado las a{'Uas saladas; proviene principalmente de las e

florescencias de carbonato y sulfato de sodio que se forma 

en la superficie de los terrenos por evaporación solar y se 

encuentra mezclado con arenas y tierra fina. 

USOS DEL Tf.QU~SQUITE. 
Siendo el tequesquite una mezcla de carbonatos, cloruro, 

y sulfato de sodio puede empl~arse para preparar, el carbo~ 

nato y bicarbonato, sulfato, sulfito, silicatos,Borato de s~ 
dio, sosa caústica, en general para todas las sales de sosa 

qu~ tienen tantas aplicaciones en la industria metalúrgica, 

en la fabricaci6n de jab6n, blanqueo de telas, mercerizado de 

algod,6n, colores de anilina, en el campo se emplea para bla!2; 

que de lana, para purfar el ganado, y en el uso culinario p.§. 

ra el cocimiento de legumbres. 

Uno de los recursos naturales con que cuenta la zona 

Texcoco son los acuiferos salinos ubivados a una profundidad 

entre 25 y 35 m bajo ,la superfi·cie del I,ago de Texcoco los 

c~ales son ricos en cloruro de sodio ( NaCl} y carbonato 

sódico (NA
2

C0
3

) compuestos indus~rialtzables cuya explota -

cion la ha venido realizando la Compaffía Sosa Texcoco S.A. 
a partir de marzo de1955 año en se perforaron los primeros 
pozos en el deniminado Campo la extraccüSn de salmuera. se , 
ha incrementado:-:'gradualmenteperforando el mayor número dr:>. po-
zos73' yen el 'Campo del lago '121 pozos.lnvestifan de 

d ~ . 1 lb' .J...J... 1 onae provlene e agua sa o re a81 co~o su ~rayec~or1~, y e 

flujo subterfáneo, los graclientes a que está sujeta y la 

permeabilidad de los acuíferos salinos que se han explotado 

hasta el presente. "P'l total del alcali obtenido en 1962 en 

los campos de pozos es de 127815 ton correspondiendo 786030 

al Campo X y 492120 ton al Campo del raeo' n:) obstante 
que éste último se empezó a explotar tres años después que 

el 'Campo Xi las cantidades señaladas se refieren unicamen-, 
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te al 'carbonato sódico(Na2Co
3

) que es la materia prir:la 'que 

utiliza fundamentalmente Sosa Texcoco S.A. An su industria 

además se obtienen cantidades sAmelémtes de cloruro de sodio 

(Nacl). Se han, formado planos de igual contenido de cloruro 

de sodio en el :Campo de IaEQ y las concentracionAs no va
rian desde diciembre deciembre de 1951 a diciembre de 1961 • 

. la concentración aur;¡enta de 5.0 gramos por cada 100 cm3 

,de salmuera, en los pozos del Noreste hasta 8 gramos por ca

:da 100 cm3 de salmuera. Por lo que respecta al carbonato só-

dico(Na2CoJ ) su situación es muy se mejante. KIP, •. 

< <m el Campo del l,afo las concentraciones aumentan des-

de 5.0 gramos por cada 100 c~3 de salmuera en la zona noroee 

te hasta 8.0 gramos por cada 100 cm3 en el Suroeste. 

la Cómpaffía Sosa Texcoco ha tenido ~~rdidas en el Cara

col ( evaporador solar ) y han sidd calculadas por la dife

rencia entre la cantidad de alcali extraido con las salmue
ras y la cantidad que reciben en la fábrica una vez que han 

pasado por el Caracol. ~stas p~rdidas se deben. a que la Se -
cretaría dé Recursos uidrJlicos suspendió el lavado de tie

rr~s en 1949 y para el afio de 1951 ya no se efectuaba niri -
[Ún trabajo y por lo tanto la Compañía Sosa Texcoco dej5 de 

recibir salmuer~ por el canal de salés las cuales eran muy 
CI)nc en tradas. 

Actualmente recibe salmuera ~el canal de sales pero en 

el Caracol, se encuentran en proceso unas 150 00 ton de alca
li por lo cual las p~rdidas de, ese año y los sifuientes en 
su mayoría pertenecen a productos del Caracol. Las p~rdidas ~ 

en su mayoría pertenecen al canal de sales y una parte menor 

a los campos de pozos; a partir de 1951 las pérdidas son a 

costa del alcali de los campos de pozos en su totalidad. A 
partir de 19C,0 las p~rdidas muestran una tendencia a ir dis

n:.inuyendo pero todavía.son de un 30;1 del total lo '. cual es 

muy elevado, seguramente se debe a la naturaleza de las arci

llas oue son tan impermeables que constituye,n el subsuelo del 

Caracol, las p~rdidas s10 pueden atribuirse a escapes por las 
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por las grietas que continuamente se producen en el subsuelo 

y cuyo mecanismo real se desconoce, lo que hace que se inves

tigue hacia donde fluyen las aguas concentradas del Caracol. 

VEGETACION. 

la vegetción acuática es muy abundanu, y para mayor com
prensión ,?e puede::.'dividir -en la, siguiente=forma: 

-, 1) Microoscópica 
2) Fl.o tante 

3) ¡:>arcialmente emergida 

'tffitre la vegetacíón microscópica tenemos algas clorofi

ceas como las siguientes: Pleuro.!§:~~i.e.!i! e1?:r2~b._~:r:f.i_i.1..~. 

_Trab~~~LCoela~~!1.!.~_mic:roE?ru~;-º.:.."_!:et~culatum. 

"':'1 tre la vegetación flo tan te encon trar:1o s diferl''lltesp-énero s 

de Iemnaceas; (lentejas de agua) Ie~mna minor;}j~ __ PolJC:r.:!:l':iza; 
I. {"iba; l. vaoivicma;Wolffiá C!)lumbiana;~urribilíferas C:):TlO ---_._ ........ -'---, .. _------ -------'"-"------
:P:yª-rocotyle:ranu~c.ul:2.!des.En pontederáceas predomina Eichhornia 
crassipes ( lirio acuático ). 

~ntre la vegetación parcialmente emergida encontramos: 

Tipha.l:.at!folia ~g€~!~f~lia, y Scir12us-1.§:custris; S. pun
reus; Certo12hyllum demersum; sagitaria macrp~ylla;S.mexicana 
( flecha de agua ). Bscrofulariaceas como BacoI2a moniera y 

.::.a1 via 8er~y':11ifolia, de porte extendido c.~ue forma tapiz en 

los bordes. 1\ veces las asociaciones son exclusivamente de 

~rigeron scaposus ( chalchúán ). Rumex m~xi~~_~aLi~~m~ 

( len{"ua de vaca ); Aster exillis ( estrellita ); ?olYf~ 

punctatum; P. lapathifolium ( chilillos ) t!rtica di~ var 

angustifolia ( ortifa ). A[rostis verticilla~2: (pasto ); 



Verbena litoralis (ve~bena). Bidens tetra[ona (acahualillo) 

en las zanjas y canales la veEetaci6n está representada por 

dos especies principales:Salix }30m:RJ-8J1Ciana (sauces o' ahuejo,;;,,-. 

tes) y Eopulus mexicana (chopo). A orillas de las zanjas y de 

las lafunas tenemos: 01~,ceria flui tans; Cyperus bourf'ei; 
C. Sculentus;C~ mel?,no.?tachy~; C. Nifer (tulillos); tTul1~ 

bal ticus (tulillos); R?:n~nculus cymbala~~a; R. dicho to_mus 
(pat~ de le6n) Ffelenium m~xi~ (árnica del pais). 

,la vegetaci6n está determinada por la·compisici6n qui-
. ! 

mi~a del suelo encontrándose la sifUiente: 

1) pastos 

2) herbáceas 

.3) arbustiva 

4) arbórea 
5) cul tivos 

6) malezas entre los cultivos 
'u 

Según la clasificación del profesor Cuillermo Gándara. 

tenemos los si{uientes tipos de pasto. 
Tripsa.c~~~T'?:~ty':loides que es un zacate alto que se desa

rrolla entre milpas y cultivos diferentes. 
Aepopogon Tonellus pasto bajo y delgado que crece entre las 

rocas y es resistente a las sequias. 
"Lrilaria cenchroides erama ne['ra pastc) bajo que a veces crece 

entre otros pastos. 
Pennisetum villosum o 30rre€~.i tos es un pasto propio de la';'" 

deras y orillas de zanjas. 
Setaria ¡f"eniculata (sani) Beauv o Cusanillos pasto menor 

de un metro de altura, propio de suelos húmedos. 

Paspalun distichum pasto propio para evitar erosiones, de 

suelos húmedos persiste todas las estaciones .• 
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.i'ristida Be.rbata F0urn Adsceencionis.~~n:g~f:. Ternip'~.s Cav._ 
son pastos delpados comunes en llanuras lomas y laderas, :. ,

~ues resisten las sequias~ 
Catharticus Bahl es poco epreciado por los animales cuando 

se encuentra en espiga. 

HERBACEAS. 

la vegetaci6n mas com~n en ~ zona de Texcoco en lo que res
pecta a herbáceas es la siguiente:· 
A t . 1 l" -F' l' A .... A • b t ( .. 11 ) r. rlp~ex lnl~O la;~~munlca~a; n seml acca a cenlcl a 

Sesuvium portulacastrum ( Cenicienta ). Chenopodium murales 

ch. mexicana y Ch-"2~bros.ioides. (epazote). P~mb:rosia elatior 

(artemisa).Beta vulgaris (remolacha forrajera). 

ARBUSTIVA. 
~ste tipo de vegetaci6n está representada por la si

guien te; :~: 

Agáve atrovirEms (maguey qcte produ,ce aguamiel) 

0Euntia stre2tacantha ( nopal ) 
Opuntia sp 
I'r o tho 1 a ena s inua ta 

ARBOREA. 

( cardona) 
(helecho) 

"11tre los árboles dominante se encuentran los siguien-

tes: 
Schinus molle (pirú); EucaliRtus sPi(eucalipto); Fraxirva 

( fresno); Cratae~s mexicana ( tejocote). 
Taxodium muconatum (ahuehuete o sabino). 
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Los cultivos dominantes en la zona son: 

Zea mays 

Triticum vulgare 
Medicago Sativa 

Phaseolus vulFaris 

Capsicum a.:~ 
I)h;y:salis ,Coz toma tI 

l,ac tuca sa tua 

Cucurbita 

Br~~ica .,napus 

(maíz 

(trigo) 
( alfalfa) 

( frijol) 

( chile) 

( toma te) 

(lechuga) 

(calabaza) 

(flor de nabo) 

Las malez::as que crecen:,entre los cul tivos de maíz y 

calabaza son princ ipalmen te lo s Si,'7uien tes: 

Semsia ( acahual) 

Tithonia tuba~formi§ (acahual) 

J!rp-eIT!0re ocroleuca ( chicalo te) • 
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Breve descripción de la zona a la que concurre la fau

na Silvestre de Texcoco.-

Fl Lago de Texcoco está formado por una serie de Lapu

nas unidas entre sí y son las siguientes: la laguna de Aten

eo llamada llamada tambien Coatepec ésta es muy importante 

po~que a ella acude la máxima concentración de aves acuátic- / 
caso 

la segunda laguna ocupa una extensión mayor yse conoce 

como charco de San Miguel Nexquipayac. fu los extremos noro~ 

este y sureste la lapuna de S·an Pedro Tepetlayeca (en la na
riz del Cerro) y la laguna de Santa Cecilia en la que se en

cuel?-tran reeularmente grupos importantes de aves acuáticas 
migra to ria s. 

~ la parte central del lago se localizan dos elevacio
nes: ~l Hueytepec (cerro grande) que tiene una altura de 12m. 

y el Tepetzinco (cerro chico) con una altura de 10 m apro

ximadamente. 
la región lapunosa de Ateneo está alim!''lltada por los 

ríos :'j¡:n ~Tuan Teotihucán y el río Papalo tIa mediante canales 

artificiales que fueron construídos por la Secretaría de Re

cursos Hidraúlicos en el a~o de 1940. 

Las lagunas se localizan a 8 km de la carretera de San 

Salvador Ateneo y la entrada se hace por la carreterE de San 
Cristobal Ecatepec; o de Venta de Carpio a Texcoco. 

~l cuerpo lacustre formado por las lafUnas en épocas de 
excesivas lluvias llega a ocupar hasta 8 km 2 , pero en el es
tiaje se reducen a una área de aproximadamente 1.5 km2.CuanT 
do estas lagunas están totalmente cubiertas se comunican en

tre si por espejos continuos • la flora y fauna son tambien 
estacionales con desplazamiento para los poblados de Chicon

cuac, ~anta Isabel,Ixtapan, Chapingo, Texcoco, y el bosque 

de San Juán de Aragón. 
fu la época de secas, la población faunística disminuye, 

reduciéndose a roedores pequeños,~,aiifibio's:, aves:: y m~míferos. 
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Antes de ~iscutir la fauna de la reEi6n y para facilitar su es

tudio se anexa el siguiente cuadro. 

Sub reino metazoario phylum plathelminte 

" 
11 

11 

11 

annelida 

arthropoda 

molusca 
Chordata sub phylum vertebrata clase anphibia 

" 
" 
" 

reptilia 
aves 

mammalia 
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MICRO FAUNA. 

Al hablar de microfauna se hace desde el punto de vista 

evolutivo; y se inciliuye a los invertebrados observados en la 
. , 

reg~on. 

Phylum Plathelmint~. 
17Unlanari?- Maculat§: ( planaria ) ocasionalmente encontrada, 

es el dnico plathelminto de vida libre que se ha encontrado 
en la zona, y se han descrito·hueveCillos de Taenia tremáto

dos y céstodos en las aguas aunque su clasificación taxonó
mica no ha sido llevada a cabo. 

< 

Phylum .t~nnélida. 

Iumbricus sp (lombris de tierra) son muy abundantes, en 18. 

lafUna de Atenco como consecuencia de la invación de los ríos 

vecinJ~; y por ser una región ganadera encontramos Sirudo sp 

( sanguijuela). 

?hylum ,~rthropoda. 
Los artrópodos dominantes en la región son los de la 

clase insecta, como acontece en todo el mundo, y dada su per

manencia todo el.~fio y sus altas poblaciones lo constituyen 

el grupo de lo s himenóptero s d e la familia For!Q.ic_:h!?:ae (hor -
!'!ligas). Los nidos de formicinae de la zona present2.::-~ una den
sidad de población de cinco bocas (cinco agujeros en cada ho~ 

miguero) por hectómetro cuadrado, y. son principalmente hormi
gas denmminadas en la regi6ncomo arrieras, aunque tambien 
encontramosFormi~ufa en poblaciones recesivas por ~erra 

con la arriera. 

Bstacionalmente la población dominante lo constituyen 

el grupo de los dípteros (moscas y mosquitos) cuya zona prin, 
-

cipal de desarrollo es en el Caracol o evaporador solar en el 

borde del canal ndmero uno y cuyo lugar de refugio es la par

te donde la velocidad y direcci~n del viento los afectan en 
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~rado mínimo, la mayoría de ~ste tipo de dípteros se encuen+_~ 

tran en contacto con el suelo no levantándose arriba de 30 cm 

y en ésta época parece tener 660 animalitos po~ km 2 en el mes 

de octubre la densidad de población de éstos d:ípteros aún no 
clasificado s. . (j 

f 

TIentro del grupo de los ortópteras; langosta y chapuli-
nes, se localizan en la zona y causan graves estragos en las 
pa.rcelas cul tivadas de mázz·' son fuente alimenticia para las 
aves insectívoras. 

fi'n las zonas arboladas y estacionalmente es muy importan

te él dominio de dípteros (abejas) e himen6pteros (avispas) 
y odonatos ( libélulas). 

los coleópteros (escarabajos) son estacionales y muy 
abundantes desde septimbre a diciembre; en que alcanzan su 

fa§e adulta como insectos voladores; en tanto que el resto 
del año causan por su estado larvario graves da~os en las 

plantaciones de máíz, y en general en los cultivos de la re
gión. Los lepidópteros (mariposas) son abun4antes todo el a
ño, en todas sus fases de larva y adulta. 

"Rntre los. crusiáceos tenemos en las lagunas de la zona 

C~b~~!.~':!!lexicanus (acocil)en altas concentraciones; 
las apuas del Caracola evaporador solar no existen por 
alto PE: ( o sea la acidez de alcalinidad que es de 10 u 

en 
. 

el; 
11 

kous lacusanus ( las larvas de estos son explotadas por los 
-'"'--- - ' 

-
J., [ 

) . 

indígenas de la región con el nombre de almajas).Bstos crus~ 
táceos se emplean en ia producción ~e harinas para la alimen 

tación del ~anado. 

?hylum IvIolusca. 
Por el carácter estacional de las lafunas son raros los ,. 

:rr,oluscos cterres:tres.~en cuanto en número de especies y bajos 

en cuanto a densidades de población. Eelix sp (caracoles te

rrestres) existen pero son muy débiles las poblaciones, y muy 

bajas las concentraciones. ~hys..§: sp y Planotbis sp como mo -

luscos acuáticos. 
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CIAS~ ámphibia. 

f~Eysto~a_~~~~:t.~~~I1l (salan:andra m,~ teada ajolo te) 
Pmb;y:stol11a tJ:.€E~!!~ ( salamandra atrigrada ) 

2!redo,~_~~i.c.an~ (ajolote) 
~ufo sp ( sapo ) 

TIna montezumae (rana) 

Ra~ sp ( sp quier.e decir que se da el género pero que 

hay varias especies). 
P'l ( ) .. l a sp rana cpaparra 

Como el. idioma castellano es pobre en nombres vultares 

parac las 18 familias de arf. ibios sin cola . ranas y sapos son 

los ~nicos nombres de uso popular y que se aplica a unas 2600 

especies de éstos animales en t0~0 en mundo. 

El grupo:de los an:f'.ibios se manifiesta A$tacinn¡;¡,lm:ente 

y son fundamentalmente los si~lipntes; 

Raha .. ~<?~!~~s~e_ dominante en la retión . 
~ sp (sapo cornudo ) abundante en la re~YÍ6n. 

P,~b.ys!oma t~cr:inuI,g y Ambys t0ID.?- m_~xic~22. . I2.s larvas d e es to s 
animales en las la~~nas sirv.en de alimento a la población de 

serpientes acuáticas la que es alta en época de lluvias. 

CLASB P"RPTILIA. 

Hay distintas variedades de serpiAntes da af'ua las que no 

han sido clasificadas en la zona empero son tE1abien animales 

estacinales, las que se supone se refurian en la zona del Ca

racol durante la época de secas; es dificil establecer la den 

sidad da población de estos animales por :as antArinres razo

y por su medio acuático. 
1.)'4 h' d ,,' (' ,), . t 1 11 .::..~~p lS .epp>:"~ Clncua-¡;e· Sl eX1S e en a zona y _ eran 
a medir 2.33 m; el tamaYío medio es de 1.40:TI es,el reptil más 

grande de la zona si bien el m¡::.nos abuncan-ce. 



A[kistrodon bi!in~~É! (cantil) se le ve 8.ccidentalmente en la 

ref'íon; ya que es de ref'i'Jnes d.ensamente pobladas de peaue _ 
fías roedores • 

Cnemidophorus mexicanus y otras (lagartijas) hay cantidades 

muy rrandespero el.género dominante es 8cel.2.:2.~~2..~ sp. 
AVBS. 

A~§:3:~~~ja (f'arza esp2tula) es un residente habitual del laf"J 
se fmcuentra todo el <tiempo de afUas aunque en densidad la pc

blac~6n es baja hay'días en que no se le ve. siendo creencia de 

las personas de la rep"ión que anuncia mal tiempo. '1'npieza a 

llepar a fines de octubre viene de norte a sur. 

E~~~8_n~s_~ryt~r.:o.rhy'1];chus (lelícanJ blanco) llef'a ala lafuna 
de Ateneo pero accidentalmente, solo con parvadas de patos es 

decir empu,jado Dor deriva en 1~q4 se captur·:) uno en una ban

dada de tres; en 1965 se vió uno. 

Cerylt: al2.~ (martín pescador)pardo) ocaci.,)["l<::lmente se le ve 

por se un animal que se encuentra en bajas al~itudes • 

. 8qua!~rola sq.l!~ tarol~ (avefría) existe en la zona en po blacioñ 

nes bejas. 

Capella f'allinafo (a[:ac11ona) existe regular.nente en lE zona 

aunque en bajas poblaciones por~ue el habitat no es el prefe
rido. 

?ornhyrul.~_~9.:1:.t:i.:..níqa ( ['allareta azul) y Porzanac:earal~ 
( gallirieta de ciéneF~ ) a pesar de tener poblaciones altas 

rara vez son vista$; ya que en 7umpanf'o construyen sus nidos. 

entre el lirio ~cuático ee decir son residentes, dp ese lago. 

"'3uteo Sv'lB.:1.soni (a.,mJ.ililla) 

l?U te?. __ j2,!!].8i9~s=h§ ~l..~~ ( 8·t~lilil1a parda accidente.l) 

"Suteo ~lb~~.~_!atue (8.{:uililla cola cincha6.a) 

'''st·)S -eres tipos de afUilillas existen en la zona practitt 

camente todo el affo y son m~s perceptiblAs durante la ~poca de 

aves acu~ticas migratorias de agosto a marzo; puesto que es 

más fácil la captura de alimento dada la acn~idad de patos que 

resultan heridos en la cacería que se hace de él.-r.:stas anidan 



en la sierra de Guadalupe, donde hay cantidades notables. 

Cor~f'Yps_ at!:§'~ tu_§. ( zopilo te común) hay poblaciones residen tes 

y contínuas Garante todo el año, se slimentan de todo tipo de 
ca¿áveres y desperdicios. 

Fu:J.-lica americ2,n2~ (€allareta) aunque hay él tas poblaciones 

~stas se presentan con carácter de migraci6n local en la re

Ei6n y son aves de la sprimeras que acuden a la zona. 

Bartramia_.1onficauda (ganga) llega a la zona por sus hábitos 

insectiv6ros especialmente de ort6pteros (ChapUlines) es ra

mente visto en la refi,-5n 12.f'un)ss '';' 

C~rgus cyaneus ( pavilán ratonero ) existe en la zona practi~ 

camente todo el aqo y es mts perceptible durante la ~poca de 

aves acuáticas mi~ratorias de agosto a m~rzo, puesto que es 

fácil la captura de alimentos por la csntidad de ]stns oue 

reRultan heridos dela cacería que se hace de ellos anidan 

en 12 sierra de Guadalupe. 

Falco ~~er~us ( halc6n n'.)cturno) igual que el Q~:c~~s cya-
neus. 

Asio otos ( lechuza barranquera ) y Q~~~~~ .. ~:hE:E?:~~~ (mochuel'o 
llanera) se encuentran en la zona todo el affo aunoue en Qctu

bre lle~an Erupos mi~ratorios de las mismas aves. 
Geococ.9.Y~elox( correcamino veloz) aI;ümal mi{Ts. torio es fre

cuente de marzo a mayo se alimenta de artf?pddes (abejas, 
h'ormifas, mariposas) ;, reptiles y anfibios. 

Toxostoma curvirostre curviro?tre '(cuitlacoche pic::; curv:) co
mún;:) cuitlacoche nRero) ave c&rnív:)ra en poblaciones quizá 

las más altas de les aves residentes de la reEi6n de Texc1c~. 

Turd~s mip-r§. t0rius p"g~ll~,E?i (primaver8. real) ave y¡;ipr2.tori8, 

insectiv6ra frecuent~ antes de la temporada de lluvias y co

m:o su nombre lo indica lle?a en la primavera y se va durante 

el mes de septiembre; (actualmpnte se encuentra en Chiapas). 

y.!Tyadestes ·.:>bscurus ( ,iilruero cT:nún) ave mif'ratoria abundan

te en el mes de marzoc8. 8.bril~ 

Hylocichla futtata (tordo solitario) hay {'Tandes [rupos; se --,--- ---------
I 

alimenta de insectas frec~ente de octubre a marzo. 
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fuphap-us cyano~e:ehalus (tordo ojos amarillos) {Tandes par

vadas durante la ~poca de secas. 

Cassidix mexicanus mexicanus ( zanate) grandes parvadas de, 

noviembre a mayo. 

~ct~:r::um pariso,ruf4 (calandria tunera) e lcteros w8pleri (ca
landria dorada)~randes parvadas de febr~ro a julio y de 

, 

septiembre a noviembre. 

?iranFa rubra (cardf:mal avisperá) poblaciones residentes en 

repianes arboladas principalmp~teen el parque~l Contador 

y 'San Juun de Arap6n • 

Sal~r!];~,§. J2hnebe (papamoscas) abundante dA 2.f":", sto a noviembre 

no, se vi.lelve a ver en todo el a10. 

SayoY'nis nifTacans (pap8,moscas negro) abundante e,e agosto a 

noviembre no se vi.lelve a ver en'tado el año. 

S2,yornis saya ( papam)scas boyero) abundante de e_[Jsto a no

viembre no se vuelve a V2Y' en todo el año. 

2,bundam~d e 

agDst:J a noviembre no se vllelve a ver en t0d:) el a::':J. 

N;ycticorax l}ycticorax (pero de aFua nef'ra) resider,,'~(-; habi tU81 
. ." 1 ~T '11 ' 11,r" • . • en Toao e~ \a e ae ~eXlCO; anlaa en la zona de Texcoco y se 

. 1" h' o concenTra en a epoca umeaa. 

?mpidonax hamo:;]-dii ( mosquerito) 7 "Rmpidoma.x:riscus (mosque

rito Fris); son residentes de regiJnes arboladas como en el 

naraue "1';'1 ContadJr 1l y "San Juán de :'\ra[,'6n"; abu:r:c~2.ntes de 

a~osto a noviembre en la zona de Texcoco no se le2 VA Al reST 

to d el año. 

Hirundo rustica (f'olondrina c:')!Dún) máxima ave en población 

en la reEión de las aves mipra torias insec tívoras (canal nú-· 
mero uno del Caracol o evaporador solar). 

]\~ela~~2!pe~ f')r!7lÍcivurus 9 f(carpintero tirre de m.~xi(;") :~ 

Cenrurus aurifrons (carpintero cheque frE":l".te dorada) s:Jn ra.-

1 
. , 

ro s en 8, rep'lon 

Turdusass~m~lis (primavera mirlO) es frecuente de febrero a 

julio • 



-41 -

Colaptes cafer mexicano '(carpintero alirojo) raro en la 
zona. 

Passerina versicolor (gorri6ri. prusiano) , Passerculus 

san~wiche~~i~ (gorrión zanjero) , Pooecetes gramineus (FO -
rrión torito). Estos tres tipos de aves son muy abundantes 
en la regi6n; practicamente todo el a50 ~e les encuentra no 

se debe a que su población sea alta sini a su velocidad. 
Tyranus vociferans (madru~ador chilero) abundante en la re

~i6n aunque en densidades bajas. 

lcteria virens (arriero mexicano) abundante en la región 

aunque en densidades bajas. 

~remoJ2hila alJ2estris ( alondra)'· y An:thus spinol~tta se pre
sentan de septiembre'a n!)viembre, no son muy abundantes, en 

toda la Repdblica. 

Setb~haf!a J2icta (guajolotito de charreteras) ave mipratoria 

se presenta de julio a septiembre, en notables cantidades. 

Bombycilla cedrc¿rum (chinito) 2ve mirratoria se presenta de 

julio a septiembre, en notables cantidades. 

Spizella passerina (Chimbito comJn) ave migratoria se prese~ 
-----~ . .... -
ta' de julio a septiembre en notables cantidades. 

Sninus J2inus (dominiCO pinero), ~pinus~altria ( dominico 

dorado), S §llasphorus rufils:~ (chupamir~o darad,Q) , "PÚt"enes 

fulp"e~ ( chupamirto verde montera) , Colibrí thalassinus , 
( cilibrí verdemar) , Melo.piza lincolRii (z~rzal) ; todas 

estas aves se presentan de julio a septiembre, en notables 
t · ~ ~ t • t' can ~aaaes y son:'·:.:) m~€Ta or~as. 

l;nser albifrons ( oca salvaje) desde 1910 no viene a la zona. 

PATOS. 

Anas platyryn~hos( pato de collar) raramente visto en la 

región se puede considerar como el pelícano Que llega acci

den talmen te. 

An~~...i..ia~L-ª~azi (pato triguer r)) tiene poblaciones residentes 

1 ~T ., 1 d ~tr" . 'd 1 C í ' en e \a~ e e ~eX1CO y es cap~ura o en e ,araco~ o evapo-

rador solar en ~poca de secas. 
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,.t~n?::_§._cY2:~J2tera (cerceta cOY'Jts¡.) es el primero de los patos 

que llega en septiembre siendo el ave más abundante entre 

los meses de diciembre a enero • 

. ~nas A~~~)rs (cerceta azul"o pantanera) este es el primero 

de los patos que llega al Valle de M~xico el lo. de septiem

bre • 

.A~~§..cor?:l~!!~nsis (cerceta verde) domina en invierno. 

J'.~?-s acu ta tzi tzih~ ( pato golondrino) es el más abundante 

en la región desde noviembre a enero • 

.'~n~§..=-s..!r.:~J2E.~ (pato pinto o cabezón) poco abundante pero 

siempre presente. 

Mare~a _é!:~!:ic~ ( pato chalcuán; o co torri.to) bajas po blaci.:2, 

nes muy lento al volar. 

SRtl tul~~lY..J2.~a ta ( pato cuaresmeño) ti ene po bleciones resi

dentes en el Valle de MéxiCO, es capturado en el Caracol o 

evaporador solar en época de secas y en la laguna de ¡-\ tenco 

en ~poca de lluvias. 

!<y:th;ya_2..2..11aris (pato voludo prieto) tiene poblaciones resi

dentes en el Valle de'I~cé~ico, y es capturado en la Iaf"una de 

Atenc6, y en el Caracol o evaporador sola~ en ~poca de secas. 

tythJ::a affinis ( pato boludo chico ¡, 'tiene poblaciones resi~ 

dentes·.·-en el Valle de México y es capturado en la Ia{'Una de 

Atenco en época de secas, poco abundante • . 
~t~y~ __ am~!:~~~ (pato cabeza roja) poco abundante. 

_~yth;;za_valis~neria (. pato coacoxtle) residente en el Valle 

d en~éxico, el terc ero en dimensiones en América. las aves 

desde Jmas di~cors hasta, h.y~hya valisill~ia son muy abun -

dantes entre los meses de diciembre a enero en altas densi

dades. 

Oxyu~J8,m?-icie~~§. (pato tepalcate) presente en altas den

sidades de septiembre a marzo del cual los técnicos de la 

Dirección de la Fauna Silvestre determinaron una sub especie 

Oxyura jamaiciensis l'!lelano!:glnchus. 



Anas Sl~~zi ~ime~!.~~ (pato mexicano) y ....Q:y:~!2.12g_~2..12tez~ .... 

!!!.~ ( codornis pinta ) los hay en poblaciones bajas desde 

,febrero ~astaSeptiembre. 

MAMIFEROS. 

Dipod0IE..;;[s_or9:,ii (rata aanguro) se encuentra en la zona 

pero parece ser Astacional se encuentra desde marzo a octu .... 

bre despue~ desaparece rumbo a las sierras vecinas. 

Th01E.2!!y"~,.E..rr:?r~~ (topo) son muy abundantes en la z,:ma 

si b:i,.en no hay madripueras en la ret:c!ón cercana a las la[u 

nas. 

Cr§;ta~C?YI!.;z.~.~rriami_m. ( tuza llanera) son muy abundan

tes en la zona, no hay madrifUeras cerca de las lacunas. 

"""i\~.i2!nh~~ . .22.~:;:,~~.~,~lis_ (tlacuache) hay en t0da la z,ona 
todo el affo, pero su población es difícil de estimar porque 

es de bábitos nocturno~ durante el día se enc'U.entra rara vez 

en las zonas arboladas. 

})8.SypUS novencinc tus (armadillo) se ha extin[lÜdo prác

ticamente en la zona por exceso de caza. 

J.ep13.§.-E-~!l2.tis (liebre torda) se ha extinfuido por exce

so de caza, aunque re['Ularmenté debía, existir en la zona. 

Qf . •. ' 

I~:2.¡¿s c81.:hf()i::'ni~ (1i ebrA de cola ne["ra) ha d esapare- <, 

cido por exceso de caza. (Aunque raras veces se v~). 
C" 1 . 1 -PI' " f .,' t' . 1 1 \ C t a .,y VL,af'lIL~r~G~.nu.§. \ conejo aecas l .... a) se e::1 upn r , 

en la zona aunque se enrarece affo con a~o y ha sido necesa .... 

rio protererlo. ( 10 cazan ). 

T'(?mero1aflJ.s diazi (zaca tuche o cone jo de lo s volcanes) 

existe en la zona pero ~n pAneral la población' es rara en 

superficie por sa habitat natural y además por ser animel de 
, 

CaCerl2.. 

_Sci~~~ __ nif'~r y Sci~~~~che (ardillas) s,on abundan .... 

tes en la. Z0na. 
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Canis lat~ ( coyote) rara vez se le VA pero es un ani

mal siempre prpsente en bajas densidad~s. 

"9ass~riscus astut'J_s (cacomixtle) contínuas poblaciones. 

Procl.2.~.J:.0tor, ~P. insularis y? 'D:':€!J!§:':::l3:..§. (mapache) en 

. bajas poblaciones. 

Na§..~~~aric§; ( 
~ ., \ ,~ ue J on) mar.llI ero abundante se encuentra 

solo en ép':jca de aguas.,l') 

:Pr~')cv·')n l')tor. ---'. ------

mismo Báésariscus astil tus y 

Yustela frenata ( comadreja ) muy abundante y continua-

mentp se encuentra en la zona. 

_~;ep)ü tis macroura (zorrillo listado) y CO!}§'E~t'J_s meso 

~ eucl3:..§. ( z:)rrillo espalda blanza), SI2iloC~l e ~C22:.s tifrons 

( zorrillo :nanchado ) estos mamíferos son desplazac0s en é-

'ooca de agu,as a las sierras cercanas. 

Iynx ~ufus ( fat'0 m;Jntés ) es r:my baja la densidad de 
'1 " 1 ,,-pon aOlon por a cacerla de que es objeto, pero siempre hay. 

;T1Z:,S •. muris caecus, ( murciélago ) los hay en cantidad es 

notables, aunque en géneros no clasificados. 

;',U8 sp' ( ratón de campo) muy abundante. 

() 

d; .. ' 
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RBCOMBNDACIONBS 

llenar el vaso del Lago de Texcoco, hasta la cota de 

2237.5 m mediante la inundación usando afUas ne~r~s tra -

tadas que evitará las tolvaneras ,y estabil~zará el clima 

regional, puesto que la intención orifinaldela deseca
ción del lai!O fué "para uso afrícola y las tierras no han 

sido útiles para ello. 

Aumentar las áreas arboladas que formen cortinas rom

pe vientos para eviter en parte las tolvAneras, y tratar 
d t bl t 1 . 1 1" . e es a ecer nuevamen e e ..... ClC o eco Of"lCO. 

, 
Proteper los suelos con pastos resistentes al alcali 

como el Zacahuixtle y establecer alfunos cultivos ce re

molacha.Ci'vitar por medio de pastos y arbustos la erosión 

eólica y remontante a la que está sujeta la zona, 

Fmplear abonos y fertilizantes para obtener un mayor 

rendimiento apricola previo análisis de suelos. 

Incrementar la fauna silvestre que es e::rrpleada por 

los habitantes dele zona como complemento alimenticio 

Y'en especial la pesca, y evitar la extinción de alfunos 

mamíferos y aves. 
T;1n el aspecto hu~ano, eliminar a la población o par

te de ella que ha invadido la zona¡ decretar la prohibí'::"

ción de nuevas colonias en esa rep'ión. "Slevar" el nivel eco
nómico y social de la población para que no pueda despla

zarse. 
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