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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizan las características geo

gráficas, topogrµicas y climatol6gicas de1 Area Metropol.itana. 

del Val.le de M~xico. 

Las tendencias hist6ricas del proceso de crecimiento de 

nuestra capita1 son discutidas, teniendo en cuenta su. plan:tfi

caci6n industrial., comercial y de vías de comunicac16n enrel!! 

ci6n a los vientos dominantes, temperatura media y otros fact2 

res que han conformado nuestra problemática. ambiental._, dentro 

de,sta úJ.tima se particulariza, a grosso modo, la contamina

ci6n atmosf~rica, los olores, el problema del. ruido urbano y 

.el deterioro del paisaje urbano. 

Ellseguida, se anal.iza la importancia de las f1reas verdes en 

las urbes¡ se compara la extensi6n de 1.as miema.s 'en diferentes 

desarrollos urbanos del mundo y se proponen aJ.gunas recomenda:.. 

ciones para meaorar las áreas verdes y.reforestaciones en el. 

A.rea Metropol.itana de la Ciudad de M~xico. 

. •.· \ 
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l.. IJEPJ:CIENCIA DE AREAS VERDES 

En 1as dltimas d'cadas la pob1aci6n del. país. ha aumentado 

considerablemente~ este crecimierit() representa uno de los may2 

res entre' las Naciones del urbe. Este incremento ha. tr8.nsfoz:

mado muchOf!'espacios.arites verdes, l.OS cwii.J,es al se_r .degrada

'c\os por ia infi~~n~ia l?:umB.na se lla.n empobrecido a grado t8.i 
1,Ue son incapaces de,. sustentar cual.quier tipo. de Vida, como no 

sea. micr~fiic6pica, tanto :vegetal como. anima.l. 

· ·En la a~tuaJ.idad 'la Ciudad ettuada en el. V~le afectcS no 
-.-, ·' < • 

,,&J.o · el fondo de un aritigu.o lago:, sino tambUn terrenos agrí-

r:ol.as ubicados a. sus oril.las y asciende sobre l.aa l.aderas ·de 
;_, .·_ · · ;Las .mC>ntaffae, contiguas~ 

.·.· tós'dl7sequi1ibrios eco:J.6g:i.coe provocados' por eflt.~_s modifi;.. 

~acfories,;principeJ.menteel. crecimientó de l.a.Ciudadii reaul.tan 

./fa muy evidentes. La dt1stnicci6n oonti.Ílua de l.os. bosques y Pª! 

1;iz8.ie11 naturales en ias estribaciones de J.as. s~rranias que 

t"Odean al Valle de M6xico, son originados no s_6J;o por l.a tal.a 

'inmoderada sino tambi'n por los irú,endios que se producen para 

'E>,oder util._:Lzar .el. terreno' en J.a agricu1tura 6 en. la urbaniza""'." 

-cicSn. Al.: faltar una cubierta herbácea que retenga el. suelo,>~.!:! . . 

te es arrastrado por las aguas broncas hacia·:tas partes bajas; 

. ;3:estruy&ri.dose de esta manera J.as superficies agr:!Cól.as, _dejm;i

·io terrenos en donde afl.ora la roca madre, que son prácticáme!! 

te improductivos y en donde para substituir ala vegetacicSn 

· · pe.serán varias dtfo adas. 

·El az~lvamiento de l.as. partes ba.jas del Va.so.· del. Lago y de 

va.:rias:obras hidraúlica.s, como e~~ían canal.es y arroyos,, ca.u

, ' . ea.n ~unciaci6nes ].oca.les cuando' h~y. fuertes tormentas. 

La f_al.tá de vee;etaci6n ha reduci_do notablemente l.a fa~ 
silves~.x;e. 

·'";. 



Uno de J.oe probJ.emas para ia· sal.ud. públ.ica es el. origina.do 

:?or 1a.s tol.vanera.s, que en ocasiones son tan densas que" irnpi

.ten el. aterrizaje en el. Aeropuerto Internaciona1 de l.a. Ciudad 

de México. Los manantiales que existen en l.a.s zonas cer·canas 

ue b.Bn agotado, originando problemas por l.a. reducci6n de agua. 

_9otabl.e. Estos no son sino e.lgunos fen6menos que claramente 

.1.pUnt'Eui hacia el hecho de que l.a región pronto se vol.verá. in

~1abi tabl.e, a. menos ·que se tomen medida.a urgentes y efectivas 

:.;iara ·. prevenirl.o. 
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,in problema en s! es comp].;ejo, pero el. mantenimiento de 

.mipJ.;ias áx'eas verdes es quizá el. el.emento más importante _de l.a. 
. . 

•tstrategia que cabe adoptar a f:!n de preservar .. el. ambiente ad!. 

euado para l.a Vida humana. · Ta1es áreas incl.uyen desde J.uego, 

1.os. parques, ios prados y 1.os :lardine:EJ d_e 1.a. Ciudad, incl.u;ren

lo 1.oe: cwnpos ~e laboreo y l.a.a :huertas, per9 a fin de cui¡,u.r 
i:on su cometido han de abarcar zonas cercanas a. la Ci~ad con 

~andes extensiones de vegetaci6n natural., de bosques, matorr.! 

:Les, pastiZal.es y de otras comuni_dades de .pl.antas qÜe se . perpe 
. -

·td.en en equil.ibrio con el. medio en que existen, sin necesidad 

1le cuJ. tivo especial.. 

Un aspecto fundamente.l.en el manejo de l.a.s áreas'verdeis.de

.· '::ierá consistir en encontrar .el. dptimo a.provecha.miento de las 

mismas a través del. uso de la madera. y de otros productos fo

:resta.1es ~ ae:í como a través de su uti11.~aci6n como zonas de 

:recreo•. . Tal poJ.!tica ea necesaria para. dar, sostenimiento ade

•:uado a. 1.ós ni1cJ.eos ,de pobl.aci6n que existen en dichas tireas 

·terdes y .para que sus habitantes tengan interés en ei cuidado 

:r en 1.a conservaci6n de la. vegetación. 

Re.sul ta. obvio que estos:; propi.Ssi tos impl.ican le. necesidad de 

·:Ón~cer a. fondo las pl.anta.s, : s~s usos, sus tol.eranciia.s ec~16g_! . 

:as,· sus agrupaciones y su dinámica. 
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Este trabajo toma en cuenta el crecimiento explosivo de 

nuestra. capital, anal.izando sus características mesoclimáticae, 

su problemática ambiental de manera general, la pobreza de su 

foresta.ci6n urbana, enmarcando fundamentalmente el déficit de 

dreas verdee en l.o cualitativo y cuantitativo y se describen 

los factores que han provocado el desequilibrio de la Guenca, 

mostrando la necesidad de una coherencia en la actual política 

ecol6gica. 

Motte (l.976), hace un estudio sobre los aspectos ambienta

les de las dreas verdes urbanas de la Ciudad de México y zonas 

aledafl.as, pero este trabajo es obsoleto, pues en este afio no 

se constru!an los Ejes Viales y el STC "Metro" .no se -lllllpl.iaba; 

_por lo que. ahora ha. aumentado el. d&'ficit de áreas verdes, en. 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de M~xico. 

;';; 



l.l. IMPORTANCIA DE LAS AREAS VERDES URBANAS 

En una zona metropolitana las áreas verdes representan uno 

de los componentes más destacados de su ecología debido a la 

gran. influencia que ejercen sobre el. ambiente que 1.os rodea, .. 

además de considerar que loe agrupamientos vegetal.es son l.os 

principal.es refugios de la fa\llla existente. 
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Las plantas son una parte mu.y importante del. medio natural. 

El.J.as se encargan de sostener el. equilibrio bi.ol.6gico del. que 

depende l.a vida humana y otras especies, en una estrecha co

rrelaci6n con otros factores f!sicos y.biol.6gicos de. nuestros 

ecosistemas. 

El. problema de las áreas verdes de la Ciudad de M6xico es 

m\21" serio, ya que segdn l.as normas internacionales se requie

ren 9 m
2 

por habitante.(Oal.villo .l.976), incluyendo hasta loa 

camellones de nuestras abundantes avenidas, lo anterior signi

fica que para mu.chas 'reas de la Ciudad (por ejemplo Azoapotmal. -· 
co) dicha relación de área verde por habitante es menor a 

2 0.25 m, contando dicha Delegaci6n con sdlo 49 Hectáreas, lo qus 

representa un d&ficit considerable y con 1o que se cubre ape

nas el 20 <;(, de 1.o que 1a poblaci6n necesita. (Atlas de l_a Ciu

dad de M'xico y su área metropolitana 1982). 

Los árboles son las formas biol.6gicas con la mayor infl.uen

c ia en el ambiente de las áreas urbanas debido principal.mente a: 

a) Altura sobre el nivel del suelo, lo cual. crea un espacio 

vertical de infl.uencia que puede ilega.r a ser de i5 m. 

b) Cobertura. sobre e1 suel.o, ya forman una sombra de infiU:en

cia cuya superficie depende de la especie de que se trate. 

e) Longevidad, dado que un e6lo indi.viduo puede vivir decenas 

"1_ en ocasli.ones centenas .'de af'los¡, 
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Es por esto que se pondrá ~nfaeie en las áreas verdes ocup! 

das por vegetaci6n arb6rea. 

La presencia de árbol.es evita la erosi&n y empobrecimiento 

de loe suel.oe, por medio del desarro1lo radicu1ar y de la co

bertura del follaje, asimismo se capte. y amortigua el. efecto 

de ia caída de agua sobre suelos y se conserva la humedad de 

loe mismos evi~ando la disipación que ocurre en terrenos dese~ 

biertos. 

Además tambi4n disminuye la velocidad del viento entre 20y 

60 ~. evitando el arrastre del suelo y en algunos casos la di

fusi6h de algunos contaminantes. 

Una cortina de árbol.es elimina los cambios bruscos de hume~ 

dad. del aire, aumenta. le. capacidad de. retencidn de hum.edad de 

los suelos por incorporaci6n de materia orgánica e incrementa 

la captación de agua por,intercepcicSn del.luvia y niebla. 

(viv6 1969). 

En resumen, una masa de áreas verdes intercepta la radia

ci6n total incidente sobre el suelo, aisminuy-e la velocidad 

del viento y sus mecanismos de transpiraci6n afectan loe pro

-- medios de temperatura diarios, mensual.es y anuales, evitando 

1os cambios bruscos y conservan la humedad ambiental. 

Bn zonas contaminadas las áreas verdes tienen un papel muy 

importante, pu.es reducen J.a concentraci6n de co2 y cantidad 

de part:!cul.as en s~\spensi6n (por intercepci6n) y aumenta la 

concentraci6n de o2, (González 1981). Las plantas verdes es

pecial.mente 1os árboles d.e 'acusado fo1laje funcionan como ba

rreras amortigu.adorae de ruido, subproducto de la acti~idad 

de las grandes metr&poJ.ís, además,~las zonas arboladas son e1 

pt;incipal recurso para 1a fauna proporciondndole refugio para 

alimentaci6n, apareamiento, cr!a y proteoci6n en general y 

constituyen e1ementoe educativos e importantes factores 
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urbanísticos con implicaciones es1iéticas Y' de confort dada su 

utilidad como mejoradores de paisajes, complemento arquitec

t6nico, como elementos indicadores Y' guías de trá~ico o movi

mientos de peatones. 

Hiet6ricamente la conservaci6n o reintroducci6n de especies 

o rAconetrucoi6n de comunidades naturales son el marco ideal 

para ubicar arquitectura, monumen1ios o sitios de inte.rés his

tcSrico. De la. imagen de belleza, limpieza, frescura y atrac

tivo de las !!reas verdes que ofrezca una Ciudad, dependerá en 

gran parte el enriquecimiento de su. vida social estimul.ando a 

los visitantes a disfrutar su estancia en e1la y favorec~rá el 

'mejoramiento de la éa.J.idad de vida de sus habitantes. 

• 

~¡. - ' 
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2. PROCESO DE CRECIMIENTO URBANO 

2.1. Crecimiento de1 Area Metropolitana 

El área urbana es la Ciudad propiamente dicha, o la super!!_ 

cie habitada que, partiendo de un núcleo central, presenta co~ 

tinuidad física. Unike1, (1973). 

Existen gran cantidad de factores que influy-en en el desa

rro1lo urbano, son, por un lado, los que caracterizan a la po

.b1aci6n y determinan su estructura econ6mica, como la demogra

f!a, su distribuci6n, las clases sociai,es, sus pautas cUltura

les, su tecnología, su estructura familiar, la productividad, 

etc., actividades de un área específica y sistemas de comuni

caci6n localizados en el área urbana. 

J.demás existen factores que determinan 1a estructura f!sica 

de la Ciudad, como son las característicae naturales del te

rritorio, las obras de infraestructura instaladas atrav~s de 

la historia como las vías de comunicaci6n y transpor.te, el 

agua potable, el drenaje, la disposici6n de edificios y espa

cios abiertos y otros, esto tiene una relac16n directa. con los 

espacios disponibles y la facilidad de comunicaci6n, condicio

nando 1as posibilidades de 1oca.lizaci6n de nuevas estructuras. 

La poblaci6n del Distr~to Pedera1 ~icia un desarrollo ace-

1erado a principios de este siglo, siendo la red ferroviaria 

nacional la que marc6 el inicio'de este crecimiento ya que ca

na1iz6 a la poblaci6n provinciana. hacia la capital de la Na

cidn. Esta afluencia se intensifica a partir de 1910, cuando 

1a poble.ci6n campesina busca refugio del "incendio" revolucio

nario. M4s tarde el fen6meno se incrementa a1 trazarse la red 

de carreteras, a partir de 1927, creci6 rápidamente el Distri-. 

to Pederal. !'ara completar esta 11 obra." se foment6 l.a indus

trializacidn, se formularon programas que permitierr.-a al 
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industrial instalarse en sitios con gran cantidad de me.no de 

obra, liberdndolos de impuestos; se fraccionaron terrenos sin 

agua ni drenaje, ni áreas verdes, creándose factores de per

turbaci6n econ6mica y urbana. Por ejemplo las zonas industri_! 

les aledafias a la Ciudad de M&xico ubicadas al. poniente de la 

cuenca; establecidas en Tlalnepantla y Naucalpan que ocupan a 

mil.ea de obreros, de los cuales una mínima parte vive en las 

cercanías, el grueso del personal tiene que trasladarse diari_! 

mente desda los distintos barrios obreros del Distrito Pederal 

en donde residen, hasta los sitios de trabajo, empleando en 

esto tiempo y dinero adem~s de incrementar e1,·congeetionámien-. 

to de l.os transportes y las vía.e de comunicaci6n. 

En 1964, se cal.cul6 que el 64 '/. de la poblaéi6n nacional; 

era rural., el resto era urbana; en l.970 la poblaci6n urbana 

alcanza un 58.6 ~ y se estima que para el año 2. 000. la propor• 

ci6n variará a solo 22:.3 " y 77. 7 f. urbana.. 

As:! crec:l.6el. Distrito Federal., al.~entado por corrientes 

h1unanas procedentes de áreas, primero,. castiga.das por los api

sodios b&licos de l.a Revol.uci6n; despu!Ss por :factores de tipo 

eeoncSmi.co y de falta de pl.aneaci6n. 

Un elevado porcentaje de la. expl.osi6n demográfica que se 

registra en la Ciudad de 1dxico, proviene de la emigraci6n de 

.µ.eaa rural.es. Empero, esta inmigraci6n masiva multiplica los 

problemas urbanos de salud; porque aumenta el nmnero de Ciuda

des perdidas y áreas marginadas que v~ven bajo las más deplo

rabl.es condiciones que se traducen en promiscuidad, enfermeda

des gastrointestinales, inadecuado manejo de alimentos, baja 

calidad de ~atoe, fecalismo a cielo abierto, falta de t!reaa 

verdes, pro1iferacicSn de fauna nociva, convivencia entre los ", 

desechos s6lidos y líquidos, drenajes abiertos~eto. 

(Vizca.:!no, l.975). 
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El excesivo perímetro urbano requiere actualmente un aumen

to del suministro de servicios básicos, además de que se agra

van sus necesidades como provisi6n y distribución de alimentos, 

el transporte, la·vigilancia y la seguridad; la conservación; 

y la creación de áreas verdes y recreativas, etc • 

. · ... 
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2.1.l. PRODUCTOS DE DESECHOS 

Uno de los mayores problema.e a1 que se enfrentan las auto

ridades del Distrito Pedere.l es el de la disposici6n de dese

chos s61idoa. En 1959 se calcul6 que la cantidad de desechos 

s61idos por habitante en la capital. del pa!s era de 370 gramos 

die.ríe.mente. Actualmente esta cifra asciende a 650 gramos en 

promedio, lo que produce un tota1 de 10,381 toneladas de dese

chos domiciliarios al día. A esa cifra deben agregarse 20,000 

toneladas de desperdicios industriales, 2,000 m.4s provenientes 

-de sanitarios y hospitales y 2,000 de otro tipo de desperdi

cios municipales. Esto equival.e a 34,966 toneladas diarias de 

basura. 

Bl probiema se agudizó por el crecimiento demográfico e in

duatrial sal. planeado Y' por la presencia en el. mercado de gran 

cantidad de productos de difícil.degradaci~n. 

Aunado a esto se tiene la fa1ta de personal., equipo y t'c~ 

nicas apropiadas para mejorar la recolecci6n y e1 manejo de 

los residuos scSl.idos. Esto ha favorecido la aparición de ti;.. 

raderos clandestinos, sin ningún_ tipo de control, que promue

ven e1 des.arrollo de fauna nociva y favorecen la conte.minac16n 

debido a la quema de los desechos, as! como la transmia16n de 

entermedad.es infecciosas. 

Para la transformac16n de los residuos s6lidos del Distri

to Pederai, se siguen tres m6todos: el compostaje o reciclo

composteo, la incineraci6n y e1 m&todo del relleno sanitario. 

En el compostaje la basura se somete a un proceso de des

composicicSn ·en un ambiento aercSbico, que permite la élimina

~16n~de los malos olores característicos de la descomposici6n 

anaer6bicá. En estas condiciones pueden obtenerse prodüctos 
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d.ti1es, .tal.es como gas metano y otros derivados. Sin embargo, 

si 1as.condiciones de descomposici6n son ineficientes, este 

m6todo puede convertirse en una fuente potencia.J. de contamina

ci6n atmosf&rica. 

para este sistema existe la planta de tratamiento de dese

chos s6lidos de san Juan de Arag6n, que tiene una capacidad de 

5ÓO toneladas por día, que representa menos del 2 'f. de l.a bas~ 

ra que se produce, además, por probl.emas de operaci6n la capa

cidad es actualmente de 220 toneladas por d!a y las deficien

cias en el. manejo hacen que la composta dure varios días en 

1nspatios de la pl.anta ocasionando mal.os ol.ores en la zona. 

El. sistema más utilizado en el. Vall.e de 111.Sxico para el. ma

nejo de desechos s6lidoe son los tiraderos a cielo abierto 

con su respectiva incineración, lo cual afecta al. su.el.o y a l.a 

atm6sfera por la producc16n de gases y 1a posibil.idad de cont~ 

lll1naci6n de l.os mantos acuíferos en temporadas de ll.uvia, 

a.dem.tts de incrementar la fauna noéiva. 

Un relleno sanitario debe definirse como un sistema para la 

disposicicSn finai de los desechos s61idos en el suelo, tal.es 

desechos se esparcen y compactan en un frente de traba~o incl.! 

nado de tema.Ro mínimo hasta formar una serie de celdas que se 

cubren diariamente con tierra y cal. 

Bn un re11eno sanit&l.•io 1os desechos s6lidos se degradan, 

produciendo líquidos, e6lidos y gases. 

su costo de instalaci6n es muy reducido, pero presenta va

rios inconvenientes. El terreno en que se ubiquen los verte

deros debe estar previamente degradado, pues de lo contrario 

con acSio depositar 1a basura en ,1, el suelo se tornaría es

t&ril. ,, As:! mismo debe evitarse que 1a basura. se derrame fuera. 

, de 1.os vertederos, pues podrÍa contaminar zonas adyacentes -:¡ 
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llegar incluso a.·corrientes-de agua. que porta.r!ari. los contami

nantes hasta ríos y lagos. Además el terreno debe ser absolu

tamente impermeable para evitar el peligro de contaminar aguas 

6Ubterráneas. 

Sin embargo, este m~todo no se ha manejado adecuadamente 

l'Orque en lugar de realizarse un relleno cada 24 horas se hace 

en el triple de tiempo y sin seguir los lineamientos sefialados 

para tal proceso, pues es común que en tiradero de santa Fé se 

crtginen explÓsiones oca.eiónadas por"el oxígeno que queda en

tre labaeurai por falta de compacta.ci6n. (Revistain:f'orma.-
ci6n Científica :r~ Tecn~Í.6gica). . .. 

Para hacer un:relleno sanitario, ade1111!s de redú.cir la can-
1·idad de basU.ra,. se estit en posibilidad.ea ~e .. acabar con barr~ 
CSS f" SUper:ficiesacciden;tadas, que pueden S0J:" Utilizadas para 

áreas :verdes; jardines o c~poe. deportivos. . 

Si no ae ~raba.ja ~decuada.nu~nte, el 1:!quido perco1a.d.o puede 

é.e;tar la zona ~el. rell.eno y. saturar el terrell:o que lo ro.dea. 

La composicidn del l:!quid.opercolado es importante para de-. . . . 

1.erm:l.nar su efecto potencial. sobre la.calidad del agua super-

' 1·1cial cercana y del. a.gua su.bterránea •. · Los contaminantes 

e..rra.etradoe en el l.Íquido percol.ado dependen de la composic16n 

~e losdeseéhos s6lidos y de :La actividad física., química y 

. 'toiol6gica que ocurre simul:táneámente den-t;ro de:L relleno .• 

Todo sÚio que sea usado para relleno sanitario como diepo

e.ici6n final- de desechos scSiidos; deber'1: 

" · ·. J..) Tener una accesibilidad :fácil para cualquier .tipo de vehí- · 

cmos de recolecci6nque se utilicen en cualquier .Spoca 

del año • 

. n) Tener seguridad de preservar las a.guas subterráneas, de 

los líc¡uidos percolad.os, producto de la basura del.rel.len.o. 
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C) Tener seguridad de controlar el movimiento de los gases 

que ee generan por efecto de la descomposición de la 

basura. 
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D) Tener una cantidad adecuada de suelo en el material de 

cubierta. 

E) Estar de acuerdo con la planeación y uso del suelo en 

donde ae local.ice. 

Disposición final en el Tiradero de Santa F'.-
En la zona de Santa P~, ~e recibe la, basura de 717 viajes 

diarios. aproximadamente de veh!cul.os de recol.ección con diver

sas capacidades, de los cuáles 433 (60 7') ejecutan un solo Vi!; 

je, 262 (37 ~) hacen dos viajes y tan sólo 22 (3 ~) pueden 

real.i.zar tres vi.ajes. {vida.J.es 1980). 

El. veh:!cul.o .de recolección transporta como media: 4.J.4 Ton.! 

lada~ por viaje.y 1.a basura total. recibida diariamente es de 

casi 3 000 Toneladas, menos del 10 ~ de la producción del Dis

trito :Federal. 

Se practica una selección a cielo abierto.de los productos 

reciclables, la materia or~ica y el producto restan.te se 

arroja a la barranca con 1.a ayuda de tractores y sólo se pro

porciona una cubierta de tierra cada tres o cuatro. días. 

Tiradero de Santa Cruz Meyehualco.-

Apa.rentementa este sitio se ha regenerado ecol6gicamente, 

evitando el tiradero que funcionaba en la misma forma que en 

Santa P,, para sustituirlo se estudian va.rios sitios cercanos 

a l:a Sierra de santa catarina. 



Dentro de los límites de1 Distrito Federal se 1ocaliza.n 

seis tiraderos a cielo abierto: Cerro de la Estre1la, Santa 

F,, Lomas de Tarango, Tláhuac, Xochimil.co,y Milpa Alta. 

En el Distrito Federal. hay alrededor de l.. 500 familias, fo!:_ 

madas por personas que viven de 1o que todav!a es comercial.me!!; 

te aprovechable de la basura; son l.os l.lamadoe " pepenadores", 

que.in:tesran grupos socialmente degradados y que viven en con
diciones infrahumanas, de salubridad. y de higiene • 

• 

'.- ,' 



2.1.2. EL PROBLEMA. DE LA :INDUSTRIA TABIQUERA MANUAL 

EN MEX:ICO 
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Las necesidades en continuo aumento de materiales de cone

truóc16n motivadas por la expansión demográfica de la Ciudad, 

han originado en el Distrito Federal y zonas cercanas la prol! 

feraci6n de tabiqueras que con su sistema de fabricación ruti

narias y liUlCestrales siguen elaborando manual.mente.el tabique 

recocido. 

Los hornos empleados frecuentemente ~on áJ.imentados con de~ 

perdicios induetria1es y basura de bajo rendimiento t~rmico y 

altamente productores ae humos, polvos y gases, entre los que 

destacan, residuos de carbón, mon6xido de carbono, anh!drido 

sulfuroso, 6xido de nitrógeno, varios nitrocarburos y otros 

elementos nocivos que se suman a la atm6sfera· de la. Ciudad •. 

Por los sistemas de explotación de los bancos arcillosos· y 

la utilizaci6n de hornos temporales, adem~s de la'carencia de 

cua1quier instalación fija que determine .arraigo en el lugar; 

estas tabiquerias cambian fácilmente de posici6n, l.o cual moti-

• va que .las :familias que integran su medio laboral, vivan en 

condiciones generalmente ndmadast usando refugios habitaciona-

1es improvisados, entre las áreas contaminadas. · 

La erosi6n y deformaciones del. suelo por la extracción de 

las arcillas, motiva asimismo grandes desniveles donde se al.

macenan las aguas pluvial.es que arrastran los residuos feca.:Lee 

y basuras, propiciando su estancamiento y descompoaicidn crean 
. ' . . -

do focos de contam.inaci6n. se motiva tambi~n con la extrac-

ción de··ias arcillas, 1a desforestación ·del. 'rea, empobrecien

. do los terrenos utilizados, con el. consiguiente daflo a la eco,;. 

l.og:!a 7. la degradaci6n de J.os ecosistemas integrados en la 

zona. ( Ehrl.ioh • 1973). 



En 1.os al.rededores de la Ci'11da.d de México, el problema es 

1.lB.yor, porque es en donde se req'l1ieren cantidades mayores de 

IJlateriales. 
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Existen ta.biqueras, en explotaci6n o ya agotadas, en varias 

f<ona.s, entre las que destacan l.a. Sierra de santacatarina, al.

h"Ullae áreas de Tlal.pan, Santa. P' y l.a Sierra de Guadalupe, l.as 

nual.ee se enc"11entra.n encl.avada.s en las zonas pobladas, o en 

s:ona.s aledañas. 

El trastorno más serio q'l1ese presenta en elestudio,de los 

probl.emas relativos a la.exp1ota.ci6n de ciertos material.es de 

r:onstrucci6n, es .. l.a carencia de datos estad:!sticoe; c~quier, 

üval.uacicSn resul.ta imprecisa;. (Vizcaíno, l.975). 

Lo ideal. sería, despub de los traba.jos, una reforestaci.íSn 

con lo q'l1e se recuperaría el suelo. 

; ,' ' ~ 

.· ~. 

:. ·~ ,. '. 
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2.2. MESOMICROCLIMAS 

Debido al. aceJ.erado crecimiento urbano que ha sufrido el 

Distrito .Federal, eus condiciones climá.ticas han sido afecta

.das de tal manera que los balances de energía están infl.uen

ciadas tanto por los materiales de construccicSn como por la 

ex-an concentraci6n de impurezas s6lidas y gaseosas, particu-

1armente. de co2 , pro'voc~do una alteraci6n de los eJ.ementos 

termodinámicos de l.a a.tm6sfera, tales como humedad, precipita-

. ci6n Y' vi.ento. 

La importancia·. del clima, como un. recurso del. . medio, radi- . 

ca en que a partir de eue elementos termodinámicos, se genera 

ua.a serie de fuentes. pr.oducci6n alimenticia e .industrial., por · ;., 

lo tarito, los asentamientos h'Í.tmanos se encuentran generalmen..:. 
1 ta rel.acionados con los cl.imas .más favorables, que son. 1.os 

·templ.ados; sin embargo, en el caso del cre·cimiento urbano, es-
;.'·. 

te factor no es determinante, ya que la tecnol.ogia tiende ª· 
m~difioar 1.as condiciones climáticas en beneficio del. hombre 

y l.o.s el.amentos. de produccicSn pueden importarse. 

A raíz del. empl.azamiento de l.a Ciudad de M'xico y en rela

ci6n con las alteraciones generadas.por el desarrol.lo urbano, 
- ·"· . 

1-i>e el.amentos. del clima se han modificado, especial.mente la 

tempera.tura, la humedad y la;precipitación.;·cambios qU.e se 

eitpli<ian como una consecuencia de la desaparici6n del. Lago de 

Texcoco- M4xico, el acel.erado proceso de urbanizaci6n que im

plica el awnento de los transportes y veh!cul.os de combusti6n 

interna; procesos que en su conjunto han originado la.desapa.-

.. ricicSn. de l.a. vegetaci6n natural y en la actual.ida.d, ].a reduc

' ci6n ·de área~ verdes, así como ia reducci6n de escurri~ientos 
s11perf1cia1es .Y: ·de los. mantos acuíferos. 
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La humedad también ha disminuido por la desaparición de1 

I.ago de Texcoco y ia vegetaci6n, por lo tanto dispone de menor 

cantidad de agua, aumentandose la temperatura en la superficie 

v.rbana, lo que origina fuertes oscilaciones térmicas y dismi

r.ución de la cantidad de lluvia, así como modif'icaci6n de las 

¡irecipitaciones que actualmente se i·ealizan con mayor frecuen

<.ia. en forma de granizadas. (Calvillo 1981). 

En cuanto a la precipitación con granizo, aunque la activi

ó.ad convectiva es casi igual en l.as partes noreste y central. 

e.e l.a Ciudad, la carencia de humedad, aunada a.1 efecto de la 

,.Ial.a. de Calor", impide la formación de granizo, de tal.'modo 

que el. centro de la urbe presenta.de dos a cuatro día.e con gr.! 

nizo por promedio anual, la zona noreste de cuatro a se:!'a días .. ·•. · 

!' en el suroeste el. valor ee superi.or a 1.os ochos días. 

(nc~pl4n del Distrito Federal., 1982). 

:!.2.l. Elementos condicionantes sobre e].; c1iJDa. urbano~-

Los estudios sobre el. clima urbano, así como l.as variacio

r1es climáticas y sus efectos ~obre las concentraciones urba

.nas, permiten en 1.a. actualidad identificar' los eiementos que'. 

llan dado origen .ª dichas variaciones. conviene distingui.r en

i;re l.as. modificaciones que sufre el clima urbano, la densidad 

de construcci6n y 1a contaminaci6n atmosférica. 

~!.2.2. e Isl.a de Cal.or.-

En la Ciudad de M~xico, mediante las observaciones reali

na~a~, (J~uregui' 1969), se identific6 .la existencia de una 

"lsla·.'de Calor" en la. zona central,· cuya d:i.f'erencia de tempe~ 

ra.túra con las áreas de la periferia alcanzó los 12 c. 

::-· 

··~~ ' .. 

;\' 
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•Una de, las razones b!Ísicei.s de estas diferencias térmicas en 

" ·el cl.ima urbai:Ío '.es la. altera.ci6n del equilibrio de calor y eJ. 

· equtl.ibri.o h:!dr.~co, .debido a l.a substitucicSn del suelo natural. 

por superficies de piedra, concreto, pavimento, tabique, etc •. , 

· .. por 1as' cuales ei agué. de lluvia escurre rltpidamente casi en . 

eu totalidad, condici6n que sumada a la creciente cantidad de 

fuentes de cal.or debidas a la industria y a los vehícu1oa de 

combusti~n, a la escasa ventilaci&n y a la ubicacicSn de la Cig 

dad dentro de la Cuenca ayudan a la intensificaci6n del fenó

meno antes descrito • 

~· .'::.: ' 

. En base a las principales caracter!sticae que condicionan 

el comportamiento climático de las diferentes .áreas que inte

gran el Distrito Federal,· se ha llega.do a la.siguiente zoni-
'·., 

.. 

f1caci6ni 

La zona central. urbana.-· En esta infiuye fundamentalmente 

la Isla ~eJ.·caJ..or que se genera a partir de la energ!a solar 

retenida. por.los·cliversos material.es. de construcci6n de la 

Ciudad y tambi'n por las· fuentes· de cal.or propias de la urbe, 

principalmente los automotores y la. 1.ndustr~a, esto aunado al 

t1Ef'ecto de invernadero", motivado por.la refra.cci6n y a.bsor-

ci6n energ&tica de la bruma urbana, influyen básica.mente en el 

comportamiento de la temperatura. y la humedad; la oscilaci6n 

t'rmica se ha reducido y la temperat'ura media se ha elevado; 

consecuentemente, la humedad relativa ha decrecido y la atm6s

fera tiende a ser más seca• 

Estas.caracteríticas van desapareciendo paulatinamente del 

centro hacia la periferia, de manera que en sus límites, la o~ 

·c11aci6n t&rmica aumenta, presentándose temperatUlm.s mayores 

· de 25 ° e y menores de O 0 e. particularmente en la parte norte 
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1 oriente la amplitud es extrema la amplitud es extrema, por 

el d'ficit de humedad; además es una zona expuesta al polvo de 

las tolvaneras que se producen en la vecindad del Ex lago de 

Texcoco. 

Hacia el oeste, la diferencia se encuentra en la mayor hum! 

dad relativa, que hace menos extremosa la amplitud t'rmica, ya 

que también en esta parte existe la mayor cantidad de indus

trias, ademiis de !a Refinería de Petr6leo de Azcapotzalco, que 

mantiene un al.to grado de calor en la atm6sfera; 16gice.mente 

esta zona es la que presenta mayor contaminaoi6n por iÍldus~ 

trias. 

En la parte stir se tiene 1a menor contaminaci6n, de automo

tores e industrias, la cantidad de áreas.verdes aumentada, la 

menor concentraci6n de edificios, es la parte ml1s húmeda y 

ventilada de la Ciudad; en el1a, la oscilaci6n t'rmica es am

pl.ia, 1.a i;emperatura media es más baja y J.as 11.uvias mtts fre

cuentes y abundantes. 

Zona periférica urbana.- Esta zona corresponde a toda el 

!!rea que circunda la zona central. urbana. sus diferencias 

altitudinales, geomorfol6gicas y de vegetaci6n, as! com~ su 

exposici6n a fen6menos.cJ.imáticos regionales y J.a.s perturba

ciones que han.sufrido por l.os asentamientos humanos, hacen 

que en ella existan diferencias notables que, básicamente se 

pueden agrupar en cuatro subzonas: 

Subzona del norte, noreste y este.- Corresponden a la par

te llana 1 seca influenciada por las áreas que pertenecen aJ: 

.Ex Lago de Texcoco, as! como s los terrenos del Ex Lago de Tl.! 

huac, en el sur, y de Xal.tocan por el norte, terrenos en los 

cua1es ocurren fuertes convecciones que provocan tol.vaneras 
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que afectan desde la zona de la Sierra de Guadalupe, en ei nor 

te, hasta la de Santa Catarina, por el sur. Además es la par

te donde penetran los vientos regionales del noreste y sureste, 

que son los más frecuentes ~ intensos. oscilaci6n térmica dia 

'ria y anüa.l,extremosa y de baja humedad relativa diaria y 

anual, lo que le confiere un caráéter climático cálido seco. 

_ subzona del. sureste. - Ocupa básicamente las áreas del Lago 

de :icochimilco_ y la parte ·sureste de la Sierra de Chichinautzin. 

su s,1túaci6n altitudinal intercepta mayor humedad y por tanto 

presenta. mayor nubosidad y frecuencia en lluvias. Sin embargo, 

' esta condici6n de_ humedad se está perdiendo por la intensa de! 

'forestacic:Sn que ha dejado el terreno, de manera que es frecue!!: 

te que en los meses.de enero a abril se presenten fuertes tol

_; veneras que 11.even gran cantidad de polvo hasta la pá.rte más 

baja. 

Por esto el medio se Vuelve más seco y la oscilaci6n t&rmi

ca tiende a ser más extremosa, lo que da por resultado un me

dio cada vez más desfavorabl.e para la actividad agr!cola del 
· 1ugar. 

·· ... 

Subzona del suroeste,- Esta zona presenta.como factor 

climático la orografía. Los principales elementos climáticos, 

.tales como la temepratura. y· la humedad, están modificados por 

la presencia de las. sierras. _Además, el hecho de que aquí 

haya todavía una densa cubierta vegeta1, as! como el que las 

sierras intercepten vientos de altura, hace que en esta zona 

exista una eievada humedad que se triduce en frecuentes días 

nublados y ll.uvias. 

subzona del oeste y, noroeste.- Se 1ocalizan las lomas que 

forman parte del ta1ud de la sierra de las Cruces. 



La ausencia de vegetaci6n arb6rea cerrada se manifiesta 

por un carácter subhúmedo y frío de1 ambiente, la parte baja 

tiene una considerable concentraci6n de contaminantes, deri

vados de 1a combustión de automotores y de iíreas fabriles 

1.ocalizados en Tacubaya y San Pedro de los Pinos. 

22 



2.3. CONTAMINACION AMBIENTAL 

2.3.1. Humos y Po1vos 
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El aire del Val1e de Máxico se ha visto deteriorado consi

derablemente por las actividades urbanas e industriales. 

La falta de pla.neaci6n ha ocasionado que centros industria

l.es se mezclen con áreas residenciales, además del. creciente 

número de vehículos que circulan en.las zonas urbanas aunado a 

características topográficas y climatol.6gicas del Valle, han 

al.tarado en gran magnitud l.a calidad del aire. ( Direcci6n Gen~ 

ral. de Ecología Urbana, SAHOP 1978). 

Desde el. punto de .vista de l.as fuentes d.e emisión y los 

.tipos de éontaminantes en México, se ha determinado que.l.os 

cóntaminantes atmosférico13 están co~stitu:Cdos por un amp1io 

número de sustancias tóxicas, inc111yendo gases y partículas en 

suspensi6n. Estospueden ser divididos en dos categorías: 

a) .contam:i.n.antes primarios; emitidos directa.mente de fuentes 

identificables y b) Contaminantes secundarios; ·aquel.loo pro

ducidos por interacción de dos o más constituyentes de la 

atmósfera, con o .sin reacciones fotoqu:!micas. 

E;j~mplos de contaminantes pr:i.marios son las pa.rtícuJ.aa del 

p()J.vo en suspensión, microorganismos, di6x:ido d.e azufre, pro

ducto de incendios forestales, eroei6n, etc.,. Entre los'con

tamina.ntes s.ecundarios más comunes ee tienen: hidrocarburos, 

cloro, ~cido c1orh:!drico, fluoruros, ácido sulfhídrico, .6xidos 

de nitr6geno, ozono, nitrato de peroxiacetilo (PAN), dióxido 

de azufre, etc. 

ta emisión de hidrocarburos eatá condicionada por: indus

trias .de pinturas, procesos.de J:"efinacidn, combusticSn, trans

porte y almacenaje de combust:Lb1ee, etc. 
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La emisi6n de 6xidos de nitr6geno es· producida por procesos 

de combusti6n, industrias químicas y producci6n de acero. 

Las partículas son otros de 1os tipos de contaminantes del 

aire urbano. Las principales fuentes en México, son la :Indus

tria del c·emento, con un 86 'f. aproximadamente, plantas qu!mi

cae, refinación del petr6leo, industria del acero, combusti6n, 

producción de energía eléctrica., transporte, etc. 

se estima que para 1985 la emisión de partículas en general 

en el Valle de México serit de 141 708 tonel.ad.as. ( Dirección 

General de Ecología Urbana, SAHOP.1978). 

El estudio de la concentración de partícu1as en suspensión 

en el aire, independientemente de su ta.mafl.o y composici6n, 

ref'J.e ;ja el grado de contaminac.ión de una ciudad, manifestando 

J.a tendencia del probl.ema así como la. efectividad en las medi

das. de contro1. 

Debido a que en México no se cuenta con ninguna norma. que 

se pueda. tomar como base en la calidad del ambiente, la esti

maci6n de part:Cculae totales. suspendidas prop.orciona. datos que 

al ser comparados con la norma de calidad de aire encontrada 

en ot~os paises 1 nos permite conocer las condiciones del mismo. 

Los factores topográficos de J.a Cuenca del Vall.e de M~xico 

propician que la contaminación ambiental sea incrementada, ya 

que las montañas que rodean al Val1e encierran a loe vientos 

· impidiendo 1a libre circulación y concentran los gasee produc~ 

dos por vehículos de combustión, así como humos y po1vos entre 

otras cosas. 

En la Ciudad de Máxico el problema de 1a contaminación pre

senta una complejidad muy especial motivada, entre otros fac

tores por su situación geográfica y por la tendencia de los 

vientos dominantes y que eetoe soplan principalmente del norte 

./" 
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con una direcci6n noreste o noroeste teniendo que las fuentes 

de impurezas industriales más importantes están localizadas al 

norte de la Ciudad. Las corrientes de aire hacia la Cuenca 

vienen del corredor Tul.a- Mixcoac, pasando por industrias del 

petróleo, hierro y cemento. La cercanía del Vaso desecado de 

Texcoco, añadido a las zonas desforestadas aledafias a Teotihu!: 

can contribuyen a la conta.niinaci6n. As! pues, la zona noroes

te de montañas es la puerta de entrada de los. vientos dominan-

· tes pasando por la zona industrial del Estado.de México, Tlal

nepantla y Naucal.pan, hacia la zona oeste (Tacubaya). 

(G~boa 1983). 

Por otro lado, la falta de cubierta vegetal, la intensa in

solacicSn yla sequedad del suelo constituyen una fisiograf!a 

propicia para la formación de tol.vanerae o tormentas de polvo 

. qua constantemente aparecen en el. Valle de Máxico. 

Las tolvaneras son el resul.tado de dos causas concurrentes: 

l) La presencia de un polvo fino, seco y·euelto en l~ super

ficie del terreno; 2) La acci6n de corrientes de aire rasan~ 

tes a la superficie del suelo, de l.a intensidad necesaria. para. 

elevar el polvo a gran altura y transportarlas a distancias 

considerables. 

En l.a primera de estas causas ha influ!do l.a desecaci6n del. 

Valle, lo que ha tenido como consecuencia la. desaparición de 

los Lagos. La segunda ha existido siempre pero con la desfo

restaci6n es probable que las corrientes de aire rasantes al 

suelo hayan aumentado su velocidad. 

· ta mayor insolaci6n favorece la inestabilidad de la atm6s

fera y atimenta la turbulencia del aire y además la falta de 

vegetación y las prácticas agrícolas contribuyen a mantener 

l.os suelos sueltos, causas ambas qu.e han 'es.tablecido las· 
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condiciones propicias para la generación de lae grandes tolva~ 

neras. Acentúan el fenómeno la erosión de las áreas oriente, 

sur y poniente del altiplano así como la falta de control en 

la extracción de los materiales de construcción; minas de are

na y grava, arcillas, canteras, etc. La insolación mayor se 

presenta en lOs meses de marzo y mayo. La época de tolvaneras 

es durante los meses de febrero a abril, cuando por la escasee 

de las lluvias y los vientos procedentes del norte o las co

rrientes convectivae que produce el calor del estiaje soplan. 

sobre la planicie de la cuenca con mucha intensidad. 

PUede decirse también que todos los terrenos áridos del Va

lle contribuyen durante los meses secos a incrementar el pol-

· voy las tol.vaneras. La.e trayectorias más frecuentes de las 

tolvaneras son de NE a. sw y de ENE a WSW siendo las zonas más 

afectadas las. del norte y oriente ya que ah! la direcci6n del 

viento dominante es del NE. Las zonas sur- suroeste, son las 

m!ts saludables ya que las tolvaneras les llegan muy atenuadas 

después de haber deposita.do en su trayecto una gran cantidad 

de polvo. (secretaria de Agricultura. y Recursos Hidra.Úlicos 

1963). 
Otro factor menos importante es la. circulaci6n de las co

rrientes de aire que se ven afecta.das por las construcciones 

de edificios muy altos (Hotel d3 M~:r.:i.co, !J!orre de Petr6leos, 

Loter!a Nacional, etc.) que deternU.nan variaciones importantes 

en el microclima y en la difusi6n del pol.vo;y otros contaminas 
~es, as! como la ventilaci6n del Valle. 

Por \U.timo cabe agregar que muchas de las tierras de labor 

que rodean el. área urbana se encuentran en barbecho en el in

vierno y en primavera; al. preparar.las tierras de cultivo se 

entierran también los residuos vegetal.es que ayudan a proteger 
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al suelo contra la erosi6n del viento. (Jáuregui 1971). 

Aunado a esto al no haber sistema de drenaje en las vivien

das; sobre. todo en las ciudades perdidas o áreas marginadas, 

las heces fecales, con su contenido de microorganismos pat6-

genos y parásitos, se depositan directamente a la tierra, ini

ciando una cadena de contaminaciones en el suelo, subsuelo, 

agua, aire y alimentos. 

La contaminaci6n biol6gica así causada no s6lo es daflina a 

nivel local. sino que perjudica. grandes áreas, ya que las heces 

depositadas, se deshidratan y son esparcidas.por el. viento; su 

destino final. son las corrientes subterráneas que serán fuente 

de abastecimiento de aguas contaminadas. 

El fecal.ismo en·áreas descubiertas y los vientos dominantes 

de la metr6poli, hacen que exista contaminaci6n a nivel de l.os 
;'' 

'tinacos y las cisternas que en su gran mayoría no reciben un 

mantenimiento adecuado; así como de alimentos call;ejeros, lo 

que incrementa las tasas de morbimortalidad debido a las enfe~ 

medades. entéricas. (Vizcaíno 1975) •. 

Por otro lado, con respecto al problema del transporte y 

laa comunicaciones, estos crecen de manera simultánea a las d_!

versas actividades real.izadas en el Valle, alcanzando en ocasio 

nea un nivel en que a mayor concentraci6n del tránsito de veh.f 
' ' 

culos produce servici.os de poca calidad, aunado a congesti6n 

urbana, gastos infructuosos de recursos y por supuesto, un in

cremento de la contaminación de la atmósfera. 

El. uso del automóvil privado, ocupado la mayor!a de veces 

por un solo conductor, crea consecuencias ambiente.lee de alar

ma en este gran centro de poblaci6n, deformando además la es

:.tructura de los asentamientos huma.nos. 

Asimismo, la deficiencia del sistema .de transporte col.ecti:-

. ,~ .. 

. :;_.e 
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vo es otra causa de una carencia de planificación en el Valle 

de M&xico, así como por la falta de previsión en e1 crecimien

to de tránsito de vehicuJ.os particulares. 

A1gunas proyecciones indican que en 25 afios existirían más 

~e 10 millones de vehícuJ.oe; sin embargo, es posible que esta 

cifre varíe por algunos aspectos econcSmicoa como la crisis de 

energ&ticos y l.a espiral infl.acionaria. 

La velocidad media.de circuJ.ac16n en la Ciudad de M&xico ea 

de 12 Km. por hora, mien"t:ras que en París y en Londres, donde 

l.a cantidad de vehículos es tres veces superior, se al.canzan 

23 Km. por hora. Lo cual. resulta incongruente, puest~ que en 

esta Ciudad se han real.izado adaptaciones al incremento· de 

autos particulares. Las v:!as denominadas como rápid_as, Calza-

da de Tlal.pan, Perif&rico, Viaducto y el Circuito Interior, . . 

·por la saturación de vehículos constituyen verdaderos foco~ de 

émisi<Sn de.contaminantes. 

En previo estudio realizado sobre emisiones vehicuJ.8.res en 

el. área metropolitana de la Ciudad de M&xico, se reportaron 

los siguientes datos~ 

Las emisiones de contaminantes (Mon6xido de carbono, Hidro

carburos, partículas emitidas por el escape y desgaste de 118!!. 

tas; as! como de Bióxido de azufre), en las principales vías, 

son.mayores en el anillo perif&rico, dentro del grupo de vías 

rápidas, resulta l<Sgico que la zona donde hay mayor emisión.de 

contaminantes gaseosos y particu1ados sea l.a:del centro de la 

Ciudad y que este vaior disminuya conforme se aleja del mismo. 

(Direcci<Sn Genera1 de Ecología Urbana 1978). 

: --.';- . ; ·~ : -
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2.3.2. Ruido Urbano 

El ruido es uno de 1.os c.ontaminantes de 1.a atm6sfera.. Pue

de definirse como la deeorganizaci6n f!eica del sonido y tiene 

gran intensidad, alcanzando frecuencias extremas y careciendo 

de armonías. Por estas ca.:racter:!sticae producen s.ensa.ciones 

desagradables, que varían según la distancia a 1.a que se encue~ 

.tre el receptor de 1.a. fuente emisora. 

Ee. palpa.ble q_ue el. ruido en l.a Ciudad aumenta cada día, lo . 

vemos en todos los medios en donde se 1.leva a cabo cualquier 

"tipp de actividad;. ya.sea en el trab~jo, eñ la casa, en la 

ca1le, etc. 

El ruido urbano l.o podemos divi~Í.r en tres gruposs 

·A)· El. . ruido producido por J.a transportacicSn 

B) El ruido producido por 1.as industrias y comercios 

'o) El ruido producido por J.a.s personas, animal.es domésticos, 

instrumentos que usan los vendedores y otros. (se.ad 1973). 

La molestia causa.da por el. ruido urbano depende de tres fa~ 

toree principales: 1.a fuente emisora de ruido, el medio donde 

se transmite (barreras, edificios, disposicicSn del.as avenidas, 

etc.) y la persona que recibe dichos sonidos, incluyendo la 

actividad que se esté desa.rr.oll.ando~ 

En el D.F. una de las principales causas de la contamina

ci6n por ruido son los autobuses 'Ll.rbanos. 

El ruido alcanza !ndices alta.mente peligrosos para la salud 

de la poblaci6n, registráll.dose datos de hasta 120 decibeles 

durante el d!a. y de 60a. 70 durante la noche, lo que rebasa. en, 

3 veces los l:!mites·de lo. permbi:t>le. 8n las principa.les·art.!" · 

rias, donde circul.an indiscrimina.dámente auto.buses urbanos, 

:tor&neoe, camiones y autom6viles, son grandes l.os daftos físicas 
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y psíquicos que el habitante de la Ciudad resiente. 

En este aspecto, existe. poca decisión por parte de las aut2 

ridades para atacar el problema.. 

Las reacciones fisiopatológicas del oído más conocidas son: 

la fatiga auditiva o cansancio al. sostener una conversaci6n; 

el trauma auditivo y la sordera. 

Además el aparato cardiovascular sufre taquicardias y los 

vasos sanguíneos se constrif'len aumentando l.a tensi6n arterial. 

en aquellas personas expuestas por mucho tiempo a ruidos exce

sivos. Algunos problemas gástricos y cierta disminución del 

tránsito intestinal., esti:hl ligados tambi~,'a un medio ambien-
, . ~ . 

te ruidoso. El aparato respiratorio puede modificar tambi~n 

eu ritmo normal.. El. ruido ea un agente que actúa sobre ·el p~ . 
creas, provocando fuertes descargas de insulina y por tanto 

perturbando el. Sistema End6crino. 

A nivel del. Sistema. Nervioso Simpático, l.os ruidos pueden 

provocar un funcionamiento acelerado de l.os 6rganos invol.unta.

rios del individuo y como consecuencia un aumento del. metabo

l.ismo en general.. 

En cuanto al trabajo mental. se refiere, el ruido influye en 

la mal.a coordinación de ideas, irritabilidad, estados nervio

sos y· fatiga. (Maza 1973). 

Las fábricas, los tal.leras, l.a v!a públ.ica, el trlhlsito de 

veh!cu.los, bocinazos, discotec~s, centros nocturnos que .. debido 

al excesivo ruido que producen, hacen qu.t1 el. medio ambien'te se 

altere a tal. grado que el hombre no percibe bien los sonidos 

natura.lea. Otra a.nomal!a en nuestra Ciudad' es que el. aéropue~ 

to se encuentra dentro de ~eta y el tr~fico aéreo independien

temente del ruido, rompe las capas de.ozono atmosférico. 

El. ruido es el factor.que con-tribuye priri.ci.palmente a muchaa 
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formas de stress urbano y a.e! lo hizo notar clara.mente Murray 

Schafer (1976) al enunciar que lo que necesitamos es rediseffa+ 

nuestro ambiente acústico. 

En nuestro hábitat nosotros podemos hacer algo pa~a mejorar 

ese ambiente acústico. Con seguridad los árboles no resolve

r&t todos los problemas de contaminaci&n por ruido, pero pue

den ser usados como f.il troe acústicos para mejorar el ambien

te urbano, para lo cual debemos considerar su uso tanto como 

.podamos. 

Una forma directa. de reducir la contaminación por ruidos es 

armar barreras. que filtren los sonidos plantando árboles y ar

bustos. Los ruidos por transportaci6n y manufacturas pueden 

ser reducidos cuando se tiene una barrera. enmedio; de esta. ma

nera, .los sonidos son absorbidos, reflejados, desviados o re

fracta.dos. 

Por ejemplo, un sonido de muy baja. frecuencia. será absorbí- · 

.do por el suel.o y la. cubierta vegetal. o pasarán a trav.§s de 

ell.os. 

La.e ondas de al.ta frecuencia son absorbidas, refleja.das y 

dseviadas por las hojas, ramas y troncos. 

Para eer efectivos, los bosques urbanos deben presentarse 

como barrera.e continuas que cubran los espacios horizontales y 

verticales para la.e ondas del. sonido. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos, Cook y Van Haverbeke 

(1971) reportaron que plantaciones de árboles y arbustos entre 

20 y 30 metros, son una barrera efectiva. para el ruido del tr!_ 

fico de alta ve1ocidad cuando la ori1la del cintur6n está a 

24 metros del; camino. La parte itlrterna de la barrera debe te-

· ner suelo removido o bien estar cubierta. por pasto. Las ba.rr.!· 

ras contra el. sonido local.izadas en las cercanías de la. fuen't;e 
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del sonido son general.mente más efectivas. 

Los ruidos de les grandes camiones presentan problemas esp.! 

ciales y las barreras de árboles a vecee no eon totalmente 

efectivas, así que para aumentar la eficiencia de las planta

ciones de árqoles y arbustos, una barrera construida de tierra 

de por lo menoe 2 a 3 metros de altura y de 15 a 30 metros de 

ancho, puede usarse junto con las plantas. Los .... a.rbustos ·den

sos o plantas pequeñas similares pueden ser plantadas a un la

do de la fuente de ruido y a 6 metros de distancia de éetos 

deben plantarse árboles. 

Este tipo de barreras combinadal'.1 de tierra y plant!ls tam

bién pueden emplearse para disminu!r los ruidos de plantas in

dustriales (Cook, 1974; Van Haverbeke, 1977). 

Aunque la efectividad de los árboles y arbustos como fil

tros de ruido a veces tiende a ser impredictible e incierta d,! 

bido a la variaci6n de la danaidad de follaje, espaciamiento 

y la escasee de arbustos o hierbas de co~ertura, la apariencia 

visual de la fuente de ruido adquiere un valor psicol6gico po-

ei tivo. Cuando la fuente de ruido no se ve, su impacto nega

tivo disminuye cierto grado. 

Algunos estudios realizados en cortinas de protecci6n y pl~ 

taciones urbanas del suroeste de Nebrá.ska indican que la redu,2_ 

ci6n de los niveles de ruido pueden ser del orden de 5 a 8 de

cibeles. Realizando algunas combinaciones en la construcción 

de la barrera, pueden lograrse reducciones de 8 a 12 decibeles. 

Lenta e insensiblemente el hombre parece aceptar como parte 

inevitable de su vida el ruido y el deterioro fisiológico y s! 

cológico.que lo acompafia. Aunado a esto existen caracter:!sti

caeque diferenc:!an al ruido de otros contaminantes como sons 

En primer lugar, ei ruido se encuentra en todos lados y no es 
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ten fácil de controlar como las fuentes de contaminaci6n del 

agua y del aire·. En segundo 1ugar, si bien ciertos efectos -

del. ruido, como loa de muchos otros contaminantes, se acumulan 

en el organismo, al cesar no dejan un residuo ambiental como 

.dejarían loa contaminantes del agua y del aire. En tercer 

1U8ar, a diferencia de l.a contaminación del ague. y del aire, 

1.oa efectos del ruido sólo se sienten cerca de la fuent0. En 

cuarto lugar, no existe un.a conc~encia escencial. del. ruido y 

·una,motivaci6n para reducir el problema. Es mucho más proba

bl.e que la pobl.ación se queje y exija una acci6n política para 

··combatir l.a contaminaci6n del. aire y del agua, que para comba

.. tir el ruido~ En quinto lugar, es improbable que el ruido ten 

ga efectos genéticos, como tienen ciertos tipos de contaminan

tes .del aire y del. dgua, por ejemplo la radioactividad. Sin 

embargo, l.a molestia, la fru.staci6n, el impedimento para el. 

aprendizaje y la tensión general que genera el. ruido pueden te 

.ner efectos sobre generaciones futuras. 

El ruido ambiental está determinado por el ambiente de la 

v~vienda. Loe ruidos callejeros y las aeronaves son los más. 

-predominantes pero pueden ser importantes ta.m.bién loe ruidos 

de una conetrucoi6n o loe que emiten loe seres humanos, por 

•. ejempl.o un patio. escol.ar o Wl mercado. 

Las pl.antas industriales no generen gran.ruido externo y p_g_ 

· oos vecinos de las fdbricas se ven afectados. Sin embargo, la 

construcción tiene un. gran impacto sobre l.a poblaci6n en gene

ral.. Gran ndmero de transetlntes, as:! como los que se encuen

tran en l.as viviendas y oficinas cercanas a los sol.ares de 

· .construccicSn subterráneos, etc., se quejan del. ruido que gene

ré. esta actividad. 

Se requieren medidas de higiene ambiental, tecno16gicas, l,! 

gislativae y de incentivo, pero tambitfo. depende de 1~ 
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conciencia popular que haya sobre los efectos perjudiciales 

que pu8de tener el ruido y de la cooperación que preste el 

p~blico. 
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Actualmente está en vigencia el Reg1amento contra el ruido, 

pero es evidente que el problema no se ha resueito, por lo.me

nos coercitivamente, por lo que la forestac16n urbana podr!a 

ayudar indirectamente a la eoluci6n dado que actuaría como 

filtro acústico a nivel Avenida- habi~aci6n. 
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2.3.3. Vieibil.idad 

Debido al. explosivo crecimiento que ha tenido l.a Ciudad de 

México y a que no cuenta con una legisl.aci6n que regule el. tr~ 

tam.iento del. paisaje urbano, este se encuentra muy alterado 

por l.a gran heterogeneidad de las construcciones, ocasionando 

contrastes que alteran 1a percepci6n vi·sual. 

La visibilidad se. mide por l.a distancia. a .1a que pueden i

dentificarse objetos de forma definida y tama.ao adecuado~ Es

ta. distancia va disminuyendo conforme se hace más turbia la a:!!, 

mósfera y l.l.ega a su mínimo durante l.as fuertes·tempestades de 

polvo y l.ae concentraciones de niebla. 

Sobre la Ciudad de México se tiene en 1a actual.idad, con 

gran frecuencia, condiciones de poca visibil.idad a causa de la 

bruma que flota constantemente en el aire, aún en l.as mañanas, 

cuando la turbulencia de aire es pequeña, pero sobre todo, .a 

ciertas horas del. día. 

En al.gimas ocasiones en que. el vier.to ha soplado con basta.:;:; 

te intensidad, la vieibil.idad mejora muchas veces, después del 

paso de ciclones y "nortea", l.a a.tm6sfera se torna transparen

te, como resulta.do del "barrido" que dichos vientos producen, 

drenando hacia afuer& 1.ae impurezas. {Secretaría de Agricultu• 

re. y H.ecuraos ,HidraÚl.icos 1.963). 

En los úl.timos once a.ffos, 1.a viaibil.idad en e1 Val.le de. rMi

xico se ha reducido de 12 a 3 Kilómetros y anual.mente ae pier

de un 5 ~ de luminosidad natural, debido a la contaminación ai 
mosférica generada por fuentes fijas y por fuentes móviles, 

'etas d.ltitnas son más de 2 mill.ones de vehícul.os que'circulan 

en el. áre.a metropoli ta.na, emiten diariamente. 2. 000 toneladas 

de mon6xido de carbono. 
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La soluci6n no es nada fáci1, pues la Ciudad de México, ti,!" 

ne condiciones adversas para solucionarlo; la al.titu.d de Méxio:n 

es de 2,250 metros sobre el nivel de1 mar, lo que hace que la 

combuati6n sea mucho más deficiente; el hecho de que el Val.le 

de México se encuentre entre cerros y monta.fias hace-que 1os 

vientos que sirven de "barredora" se vean bloqueados; otra ra

z6n es que la edad promedio de los vehículos es de 14 af1os y 

no es sino hasta 10 años que se incorporan a al.gunos vehículos 

los aditamentos anticontaminarites. Otras razones son el bajo 

promedio de velocidad de los veh!cul.os de la capital., lo que 

provoca mayor número de emisi6n de contaminantes, ya que alte

ra l.a temperatura p.ormaJ. de1 f'uncionam.iento del. motor·; igual.

mente los innumerables pequeffos y media.nos taJ.lerea mecánicos 

no cuentan con los implementos necesarios -como el anal.izador 

de gases- pa.:ra hacer una. adecuada afina.ci6n de motor. 

La contam.inaci6n producida con toda clase de reflejos afec

ta no s6l.o el sentido de 1a vista., sino tambi~n el Sistema 

Nervioso; los reflejos de las luoeD de los autom6viles sobre 

el. pavimento y- sobre J.os edificios; J.os arbotantes de la.e ca.-

.·. 11.es '!! avenidas iluminadas, los. anuncios de gas de neón y Ja. 

luz con que se provee a loa estadios y campos deportivos, 

tambi&n da.flan la. vis'ta si no hay árboles que se interpongan 

convenientemente. 

La falta de visibilidad tambi~n degrada el paisaje urbano 

y tiene un efecto deprimente. La forestaci6n tambi'n jugaría 

en este problema, un importante papel. 
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3.0. AREAS VERDES 

3.l. Bosque de Chapu1tepec 

El Bosque de Chapul.tepec es actualmente el área verde más 

grande de la Ciudad de México y como tal es parte muy import~ 

te de sus fuentes de oxigenación, de humedad, de regulación 

térmica y de reducción de los contaminantes. En contradicción 

con ello, es también uno de los principales sitios de recreo pues 

capta el 85 ~ de los visitantes de parques en el D.F. , atra~ 

tivo tur!stico y centro de actividades para los habitantes del 

área metropolitana del Va.lle de México. 

En los Últimos aiios, el Bosque de Chapultepec viene sufrie~ 

do un acelerado detarioro ambiental. Visitado diariamente por 

milla.res de personas; mutilado constantemente por obras de ur

ba.nizaci6n, desecado con relativa rapidez por desforestación, 

la sobreexplotación de los veneros y del agua de su subsuelo y 

la ampliación de carpetas asfálticas, bombardeado por la cont! 

m1naci6n fabril y automovilística de la Cilidad. 

Ha sido utili&ado como sitio de recreo, y hoy corre el pel! 

gro de desaparecer si no e.e le somete a un cuidado racional. 

con tendencia conservacionista. 

Por un lado, el. ciudadano comdn contribuye al deterioro ap~ 

sonando el terreno y desnudándolo con el ejercicio de ciertos 

deportes, dando lugar a la compactaci6n y erosión del suelo, 

quebrando l.os árboles más jovenes o bien descortezando e hirie~ 

do a los árboles favoreciendo 1a aparici&n de enfermedades y 

plagas. Las medidas aplicadas al combate de dichas enfermeda

des, curativas máe que preventivas siempre, en muchas ocasiones 

han tenido consecuencias negativas o han reeul.tado sin efectos 

importantes en el objetivo buscado. El alto volwnen actual de 
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visitantes ha l.levado también al bosque una muy- importante CB.!! 
tidad de desechos s6lidoe que han tenido efectos diversos, en 

unos casos aumentando la cantidad de substancias diversas rel~ 

tiva.mente tóxicas para los organismos del suelo y para la veg.!?. 

taci6n y en otras aumentando en buena medida los atractivos 

para la fauna nociva de especies que compiten así en condicio

nes favorables para ellas dada la ausencia de depredadores na

turales e introducidos. 

con el ti~mpo, conforme aumenta l.a población de la Ciudad, 

aumenta también el número de visitantes al bosque; se han di

versificado bastante los usos, sobre todo a raíz de l.a inata

laci6n de los nuevos museos y juegos mecánicos lo que atrae 

nuevos visi tantee y reduce la. vegetaci6n. La carga con usua

rios y visitantes aument6 con el pe.so.de vías rápida.e, además. 

existe un volumen de personas que pasan forzosamente al ser 

puntos tan cercanos una terminal. camionera, otra de. taxis de 

ruta fija y una estación de ferrocarril. metropolitano (que du

rante bastante. tiempo f'ué estaci6n -term1,ne.1) , lo cual. incremeg 

ta la contaminación atmosférica.• · 

Cerca del Bosque de Chapultepec, la contaminaci6n presente 

en el aire, rebasa con frecuencia l.oe límites de tolerancia 

del hombre, los animales y los vegetales a los contaminantes 

(al menos en lo relativo a part!cu1as suspendidas y so2). 

Los que afectan de manera más marcada a los árboles planta-

. dos en las mtÍrgenee (banquetas) de la Av. Paseo de la Reforma, 

la Av. Constituyen~es y e1 Anillo Perif6rico, que en aquellos 

que se encuentran bosque adentro. Las áreas m4e afectadas 

corresponden a las zonas más transitadas por veh!culoe automo

tores, not!Ín.dose por ejempl.o más afe~tado el. viejo bosque. 

Es poco seguro afirmar, en condiciones decampo abierto 

.. 
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-arboretwn- que algunos efectos observados en árboles y vege

tales del Bosque de ChapUltepec se deben exclusiva.mente a. 

determinados contaminantes; es dificil en una observaci6n gen~ 

ral de una zona tan afectada por diversos factores como es la 

del Bosque de Chapul.tepec, poder diferenciar claramente si sín 
tomas ta1ee como manchas clor6ticas o necr6ticaa en las hojas 

pudieran deberse a enfermedades, a efectos secundarios de una 

plaga., ·a falta de agua y respiración radical debidas al apiso

namiento .del suelo, a deficiencias o excesos de nutrientes y 

microelementos o a la acci6n de contaminantes del aire o fi

nalmente. a la combinación de. varios factores. 

La.e alteraciones más notables del bosque son: 

Reducción del. manto freátic.o, lo que impide la vida de los 

ahuehuetes y otros vegeta.les. 

Reducci6n en 100 Hectáreas en los últimos 30 a.i'l.os,_(área 

absorbida por l.a Colonia Pola.nco, las Obras Viales y en las 

construcciones de museos, estadios e inmuebles). 

Incremento notable en desperdicios alimenticios y basuras 

en general y otros animales nocivos. 

Pérdida de la capa vegetal superior {zonas en donde debie

ra haber césped o herbáceas y que hoy están sin vegetación) 

en muchos puntos a lo largo del bosque y a lo e.n.cho. 

Destrucción de árboles por parte de los paseantes. 

Loe puntos.donde existe agua, está eutrofice.da y hay estan

camiento, incluyendo los Lagos. (Malina 1979). 
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3.2. Bosque de Tlalpan 

Al eur de 1a Ciudad de México, dentro de la Delegaci6n pol,! 

tica de Tlalpa.n, ee localiza un Parque público con el nombre 

de "Bosque de Tlalpan", ta:nbien conocido popul.e.rmente como Bo!, 

que del Pedregal. 

Este bosque fuá instalado sobre un predio que el gobierno 

del Distrito Federal compró a las fábricas de papel Loreto y 

Pefia Pobre, con el f:!n de conservarlo como uno de los pocos 

pul.monee de la Ciudad de M&xico. 

Se inauguró oficialmente como Parque público el 18 de no

viembre de 1970, siendo aproximada.mente su extensidn total de 

304 Hectáreas, de las cuál.es s61o el 85 " estlfn abiertas al 

páblico, es decir, 179 Hectáreas, mientras que 80 Hectáreas 

son de reserva para el desarrollo del Parque y 45 Hectáreas 

estW:i concesionádae al Parque privado de diversiones "Reino A

ventura". 

La vegetación conformante la denominaron Bosque de Con!fe

ras (8 especies del gánero Pinua) y Quercus (Encino), en aso

ciaci6n con eucaliptus, pirul.es ~ fresnos, plantados sobre 

suelo baaá1tico con vegetaci6n endémica.de la zona del Pedre

gal, teniéndo adem~s una reforestaci6n muy peri6d~~a en dis

tintos sitios del parque. 

En relacidn"ecológica con la comunidad vegetal existente, 

encontramos una fauna de vertebrados end~mica del Bosque así 

como, desgraciadamente, ciertas variedades nocivas de ratas y 

ratones comunes en la Ciudad de M6xico, producto de la basura 

acumulada loe fines de semana principalmente, obsel'Vándose 

además una gran diversidad de a.ves residentes y migratorias, 

mamíferos pequefios y reptiles. 
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En la parte alta del Bosque, se localiza la zona del zooló

gico. Este zool6gico alberga 31 especies y 200 ejemplares q~e 

se exhiben en una instalaci&n mixta. 

Al oriente del albergue, se localiza el centro de conviven

cia infantil, donde existen zonas de juego y un pequefio zooló

gico con 9 encierros del ~ipo ja~la (corrales), con distintas 

especies domésticas y animales silvestres criados como masco

tas, los cuales fueron donados por particulares. 

Bn un estanque se mantienen cisnes negros, blancos, diferen

tes especies de patos y gansos, así como un par de flamencos 

chilenos. 

Ahora bien, la actividad sociobio1ógica principal. del bos

que es la recreativa, la del esparcimiento individual. El re

corrido del Bosque por caminos y veredas entre la vegetación 

se real.iza en forma cotidiana. en este parque pt1bl.ico que per

manece abierto todos los días del. año. También existen sitios 

donde las personas se dedican a leer o pintar en una atmósfera 

de tranquilidad natural. 

El Bosque de Tlalpan como ya se ha visto es un lugar privi

legiado en nuestra capital, por eso mismo deber!a convertirse 

en un refugio de la fauna y la flora nacionales, por experien

cia se sabe que en este bosque pueden proliferar ciertas espe

cies, tomándo en cuenta. que muchas de las especies mexicanas 

estiúi en peligro de extinci6n. 

Este es uno de los mejores bosques -aparte de Chapultepec-

con que cuenta el Distrito Federal, dado sus condiciones clim!' 
tica.s, su buen mantenimiento a pesar que los visitantes dejan 

un promedio de basura de 3 a 5 toneladas diarias • además de 

que cuenta con especialistas en el ramo. (Cordero 1983). 
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3.3. PARQUES NACIONALES 

Un Parque Nacional. ae define como un área rel.ativamente ex

tenea, donde uno o varios ecosistemas no han sido al.terados 

por la explotación y ocupación humana; donde 1.as especies ve

getal.ea y anima1es, 1oa sitios geomorfol.ógicos y 1.os hábitats 

con especial. inter&s cientifico, educativo y/o recreativo o 

contengan paisajes natural.es de gran bel.leza. 

En ellos se tiene en especial. consideración, el. inter&s 

científico y conservacionieta, preservando l.oe recursos del 

germopl.asr.na que existen en &sas áreas, cuyo valor potencial 

para 1a. domesticación de nuevas especies de pl.ant.as y. animal.es 

'1ti1es al hombre o a1 mejora.miento de las existentes, no puede 

anticiparse. 

En los parques Nacional.es se permite entrar a visitantes, 

bajo condiciones limitadas y regJ.amentada.S y sólo para fines 

.inspiracional.es, educativos, cu1tura1es o recreativos. 

( Mel.o et al., 1975). 

La conservación de l.aa zonas natural.ea captoras de agua, ha 

constitu!do uno de l.os objetivos del esta.bl.ecimiento de Parques 

Iiacional.es, ya que al. mantener la cubierta vegetal original, . 

se conserva 1.a estabilidad de los suel.os y se asegura la rete~ 

ción de.l agua en 1a parte superior de la Cuenca •. 

La estabil.ización del cl.ima, 1.ogrado po~ la influencia de 

l.as itreas forestales sobre 1.a temperatura del aire, viento, 

suelos, hum.edad, evaporaci6n y transpiraci6n, representa otro 

~alor de gran significado. 

En cuanto a la fauna sil.vestre amenaza.da por la destrucci6n 

4e sus hábitats, encuentra en 1.os parques Nacional.es, mediante 

la protecc16n de 1.os ecosistemas natUral.es un refugio seguro. 
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Colateralmente aquellos ubicados en el área metropo1itana. o 

su perif'eria han tenido el objetivo de conformar un .. e intur6n 

verde'* que debería contribuir al. mejoramiento de las condicio

nes ambientales en el área urbana y metropo1itana en general. 

Loe Parques Nacionales se establecieron casi en su totali

dad entre 1936 y 1939, con excepsi6n del. Desierto de los Leo

nes establecido en 1917 y El Molino de Belem en 1952. Actual.~ 

mente los Parquesi Lomas de Padierna, Molino de Belem e Hiet6-

rico Coyoacán, han sido urbanizados; Cerro de la Estrella, Te

peyac, Los Remedios y Sacra.monte han sido desforestados y per

turbados, provocando una gran degradaci6n de los mismos; FU.en

tes Brotantes de Tlalpan ha. sido perturbado, restándole solo 

pequ.efios relictos de vegetacicSn, 

Él Cerro de 1a Estrell.a. y El Tepeyac, fueron establecidos ·. 

en áreas reforestadas crecanas a la Ciudad de M~xíco, siendo 

B\icaJ.iptos loe árboles nras comunes. 

tos Parques de1 Desierto de los Leones, Cumbres del Ajusco 

·. T Miguel Hidalgo y Ooati11a, todos situados en 1a periferia aJ. 

suroeste del. área metropolitana. 

Loe·Parq_ues Nacionales han tenido desde su. crea.cicSn un es

caso manténimi.ento y conservacicSn, .esto se debe entre otras 

~azones a. que su finalidad y usos no se han aclarado completa

mente •. · De hecho los Parques han cumplido hasta el. momento so

lo funciones recreativas dejando del.a.do su funci6n educativa, 

de investigacicSn y de coneerva.cicSn·de comunidades. 

Esta situaci6n no ha pernfll.tido la preeervacidn de los Pa~

quea, además el crecimiento del área metropolitana dicS como 

resultado reduccicSn de ~stos al convertirse en zona urbana. 

Otro factor importante es el poco cuidado que se ha puesto 

en el. conocimiento de la nora, l..a fauna, l.os suelos, la geol,2-

gía~ etc. de los Parques. (A.tla:s de la. Ciudad de Mbt.co l.982). 
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La dispersi6n de la administraci6n agravada por la interveg

ción directa o indirecta de muchas otras dependencias de los 

Gobiernos estatales y municipales, as! como las agrupaciones 

de diversa índole, han desembocado en un verdadero abandono 

de los Parques Nacionales. 

Baste mencionar que los terrenos que comprenden loe Parques 

Nacionales en su rnayor!a no son propiedad de la Naci6n, a 

pesar de que la Ley Forestal de 1960 ordenó se procediera a su 

expropiación e indemnizaci6n.. Esta situaoi6n impide cualquier 

trabajo, pues de inmediato.aparecen los supuestos afectados o 

beneficiarios que anteponen sus .intereses al del.a misma Nación. 

(sangri 1979) • 

Esto 1os descalifica como Parques Nacional.es según: las de~. 

terminaciones y requerimientos establecidos por organismos in

ternacionales y de los casi 59 Parques Nacionales que se supo

ne que tenemos dentro,de nuestro territorio, solo 19 estlhl re

conocidos como tal.es por la Uni6n Internacional para la Conse?l

vación de la.Natural.eza y sus Recursos Naturál.es. 

'". 
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3.3.1. Parque Naciona1 "Cumbres del Ajusco" 

El Parque Nacional "Cumbres del Ajusco", pertenece a. la De

legación de Tlalpan, cuenta con una superficie de 920 Hectá-

reas. 

A principios de este siglo, todas la.e vertientes del Ajusco 

en las que estaba trazada la carretera Virreinal.de México- A

capulco, ostentában frondosos y milenarios bosques de cedros. 

encinos y oya.meles, la vegetación era apretada y exuberante. 

Las grandes conceciones foresta.lee extranjeras que se esta

blecieron a lo largo de la Sierra del Ajus~o, causa.ron la des

trucción de enormes extension~s de bosques desde el Distrito 

.Pedera1 abarcando parte de loe estados de Morelos y. Mbi.co. En 

. 1929 las. Hectáreas de bosques .comprendidas en la Se:rran!a del 

sUr disminuyen a.·8 000 Hectiireas, quedando el Ajusco casi des

nudo; siendo la parte inferior la más .afectada.. 

En 1938, el Parque.sufre alSn de la tala. inmoderada causada 

por lefiadores, carboneros y ocoteros. 

En 1947, la superficie del Parque del Ajusco es reducida de 

69 550 Hectáreas a. 920 Hectáreas, para favorecer a la fábrica. 

de papel "Loreto y Pefia Pobre". 

Bl Parque Nacional. "Cumbres del Ajusco", desde su decreto 

hasta la fecha, no ha cumpiido las funciones para 1.as .que fué 

creado, el principal probl.ema que presenta es el .de propiedad, 

ya que por no ser dé la Naoi6n, presenta alteraciones en· su 

ecol.og!a que han sido ocasionadas por 1.a invasión de ejidata

rios y vecinos aledafios al. Parque. Areas de gran belleza, 

pero que en 1.os úl.timos a.fioe se ha venido deteriorando por la 

explotaci6n de manera irracional. 

Los bosques que en tiempos pa.E1ados eran abundantes en el. 

Parque, actualmente presentan una esca.ea vegetaci6n Rrb6rea, 
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1a cual se ha ido perdiendo poco a poco· debido a la tala inmo

derada y a la creaci6n de campos de cu1tivo en diversas ltreas 

del bosque, de esta manera se van haciendo claros en el Bos

que, favorecen la erosión y reducen la captaci6n de agua y la 

fauna silvestre. 

Otro factor que aumenta el deterioro de los parques es la 

basura dejada por loe visitantes, ya que esta incluye algunos 

elementos como material,.· plástico, botel.lae y latas que son 

acumulados rápidamente ya que su degradao16n es lenta, lo que 

implica un efecto negativo para el ambiente (principalmente el 

suelo), y con esto se afecta directamente l~ flora y fauna lo-· 

cal, además de que para la conetruccidn de la carretera Pica• 

cho- Ajusco, que comunica a la Ciudad de M.~xico y el Parque, 

se tala.ron 20 000 árboles aproximadamente. 

Otra causa que afecta l.a zona son los incendios foresta.les . . . 
(más de 300 al affo) provocados por campesinos que deseen am-

pliar sus zonas de cultivo o por paseantes que olvidan apagar 

_· 1a.s fogatas que encienden. Todos estcs factores han ocasiona

do que en la ac~ual.idad, el Parque presenta un 70 ~ de defore~ 

taci6n. (Oasti1lo · 1976). 

El Ajuaco es también una zona de contrastes, lo habitan más 

de medio millón de personas asentadas en unos 40 pueblos y 

co1onias populares, 1ocalizadoe desde el Colegio Militar hasta 

el Colegio de México. 

Muchos son loe problemas de esta zona, considerada como e1 

pul.món más grandes de la Ciudad de México. 

Dos ejemplos de sobreexplotaci&n de madera y agua, los pre

senta la empresa de papel ·Loreto y Pefia Pobre, que· obtiene 

anualmente el 14 ~ de su producci6n de la tal.a que realiza en 

esta Sierra, su operacidn exige gra.i\des volúmenes de agua, 
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utilizando la del subsuelo del Ajusoo (donde se encuentran los 

mantos acu.!feroa reservas de la Ciudad}, en cantidad de medio 

metro cúbico por segundo, lo que equivaJ.e a la dotaci6n diaria 

de 216 mil personas, por otro lado, la fábrica en sí es una 

fuente import~te de contaminación ambiental por los efectos 

residuaJ.es de los materiales que emplea, a grandes distancias, 

frente a la Villa Olímpica, en la Delegación Tlalpan, pueden 

verse las chimeneas. El mal olor y el desagradable ambiente 

que se advierte en esta zona en el momento de emitir los ga

ses, humo y vapor de agua. 

Aunado a esto, los bosques del D.F. tienen ahora focos in

fecciosos de des·cortezador y de palomilla de oyamel en 20 000 

Hectáreas;· de esta manera, ademl~s de que por Ley la concesi6n 

de explotaci6n de estos bosques es para Loreto y Peña Pobre, 

que nada ha hecho por recuperar los bosques. 

Los campesinos aunque no de una manar.a objetiva, saben que 

la destrucci6n del bosque con la tala inmoderada también a 

ellos lee afectará; sin embargo su problema inmediato es de in 

·graso, alimentación y vestido p<,ra sus familias, no se puede 

encontrar la so1ución adecuada para racionalizar la·exp~otación 

del bosque, 'mientras no· se solucione el. problema de ingreso de 

las familias·campesinas. 

La ref'orestaci6n se inició en 1975, de las especies pl.anta

das se tienen .: Pinus montezumae; Pinus · rudis,. Pinus teocote, - ~-.·~ 
~ hartweggii, ~ leioPhylla. Las plantaciones efectua-

das en las lade¡·as se han establecido .. y siguen desarrollando, 

no e.si las que se hicieron en Valles y áreas planas, donde las 

he.iadas son intensas y no prospera la reforestación. 
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3.3.2. Parque Nacional "Cerro de la.Estrel.1.a" 

Se ubica en la Delegaci6n Iztapal.apa., fué decretado Parque 

Nacional el 27 de agosto de 1938, contándo con una superficie 

de 1100 Hectáreas, hasta la fecha los terrenos nunca fueron e: 

propiados o indemnizados por el. gobierno federal, l.o que ha 

provocado actualmente una merma en el total de la superficie 

decreta.da parq~e Nacional., lo que arroja que de las 1100 Hec

táreas original.es se administren linicamente J.00 Hectdreae,· en 

su mayoría arboladas. 

De las l 000 Hect~reas del. Parque que han sido invadidaá, · · 

un 60 ~ es ya zona urbana y el 40 ~ restantes son terrenos ~ 

gricolas, que afio con afio son trabajados por los que se dicen 

pr9pietarios. 

Desde au creación hasta la fecha, el.Parque ha sido admitli!?_ 

trad.o por la. Secreta.ria de Agricultura. y Recursos Hidraúl.icos, 

. ·· ·. en. donde no se ha podido aplicar un presupuesto adecuado para. 

rea.lizaci6n de obras de infraestr:uctura. y planes de. conserva

ci6n de fl.ora y fa.tina.~ ·Lo anterior debido a 1a irreal. pose

si6n de los· terrenos del. Parque Nacional., eituaci6n que ha pr~ 

vocado un gran deterioro ecol6gico del mismo. 

Afl.o con afl.o se han venido ll.evando a cabo trabajos de refo-
. . . 

restaci6n siendo un :!ndice muy bajo de aprovechamiento a.1 res-

pecto, ya que de1 100 ~ de árboles plantados anual.mente, se ca! 

cula. que sol.amente un 5 '/. es e:feotivo, esto debido principal.

mente al.a faJ.ta. de agua, a 1.a pobreza del. sue1o y a 1.a gente 

que habita en los alrededores, que prefiere quemar sus terrenas 

reforestados para dedica:rl.os ~ las labores agrícolas. 

Debido al crecimiento urbano del.a Ciudad.de M&xico, es'muy 

factible que en un l.apso no mayor de l.O af'l.oe,dicho parque 

deéa.parezca, esto aunado a la.imposibilidad dei Gobierno Pedera.l 

•. 
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para proceder a. la expropiaci6n de los terrenos o a su indem

nización, se propone: 

l.- Cercado perimetral de las 100 Hectárea.e que actualmente 

no están invadidas, conservándose únicamente el área e.r

bol.a.da, el museo, las inat.alaciones como casa administra

ción, bodegas y l.a pirámide. 

2.- Apl.ica.r traba.jos de reforeataci6n, utilizando t&cnicas 

que mejoren la calidad y consistencia del suel.o y utili

zando un sistema de riego se obtendrán. buenos res.ul.tados. 

3.- ConstruccicSn de un camino peri.metral al.rededor de la cer

ca, con el fí.n de efectuar estrecha vigilancia y evitar 

que la gente destruya el Bosque. 

4.- El.abora.oión de un programa de Conservación- Administra

ci6n y vigilancia. del. Parque Nacional y que corresponda a 
. . . . . . . . 
l.a dependencia. a que pertenece. 

,·· .. ,' 
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3.3.3. Parque Nacional "El. Tepeyac" 

Fu~ decretado Parque Nacional. el 18 de Pebrero de 1937. 

Se le localiza en la Delegaci6n política Gustavo A. Madero, 

D.F., al-norte de la Ciudad de México, por la sa1ida a pachuca, 

donde estuvieron la.e estatuas conocidas como los "Indios Verde". 

Se encuentra enclavado en la Sierra de Guadal.upe y compren

de parte de los cerros de santa. Isabel Tola, Guerrero, Gachup!. 

nes y Tepeyac. 

A base de trabajos de forestaci6n se ha. logrado establecer 

en aproximadamente 80 .Hectáreas bosques,de eucal.ipto,. cedro, 

pino y pirul., que constituyen un área verde sumamente import&!! 

te en esa regi6n. 

su fauna la constituyen roedores y ~ájaros principalmente 

teniendo un clima templad.o lluvioso en verano. 

El úea es una zona :industrial.. y por lo tanto hay gases t6-

:xicos, pol.vos y humos, que tal vez tenga influencia sobre el 

Parque pues el. suelo se observa árido; árboles viejos y secos 

y aunado a esto existe una pobre ref orestaci6n. 

En general,_ es un lugar poco frecuentado, aunque emla en-

'trada habitan algunas familias, con l.o cua1 aumenta la baáura, 

· destÍ-Ucci6n de árboles y dierninucicSn en la conservacicSn: del 

.Eosque, ya que son colonias de bajos recursos que han sobrepa

sado loe l.:!mites del Parque. 

De las especies que existían (Ell:cal.iptue, ~ radiata, 

copal. y mezquite), un 20 ~ pereció por sequía al no escogerse 

ade_cuadamente al. tipo de humedad y suelo. se introdujo Pino y 

no sirvi6 pues se tienen condiciones climáticas y de suelo que 

el pino no pudo soportar, por lo que no se conservaron. 

Bl principal problema en el Parque es el agua, esta.ea una 
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1iud.tante para el desarrollo de las especies. Existe un canal 

de aguas negras, pero l.o que hace falta es una planta de trat~ 

miento para las mismas, anteponiendo a esto el factor económi

co y la negligencia de las autoridades, aunque con el pago de 

ciertas contribuciones de las colonias por ocupar terrenos del 

Parque, durante cinco afias, se podría poner una bomba. 

Es un Parque muy abandonado, no se tiene mucho mantenimien

to, precisamente porque no se tiene presu-puesto para éste; se 

necesita una barda de concreto para su delimitación, ya que la 

gente ha destru.:ldo las que han puesto de alambre; con esto se 

evitaría la invasión de los terrenos. 

La construcci6n del "Metro",, estación "Iridios.Verdes", se 

11.evauna parte del Parque ya que se construyó un puente, sin 

tener ningún plan de ref'oreeta.ci6n para compensar ésta pérdi

da.. 

Cada.vez más rápido.las labores de urbanizaci6n avanzan en 

terrenos del Parque, banquetas en lás orillas, unas pantallas 

que pertenecen a Pemex y q~e están en la cumbre del Cerro de 

Santa Isabel, las cual.es no tienen uso y están abandonadas. 
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3. 3. 4. Parques, Jardines y úeae de ·juego 

Estas son zonaa con especies arboreas o herbáceas, general

mente introducidas, incluyen los Parques PÚ.blicos y algunos 

jardines privados. De extensi6n mediana van de unos cientos a 

miles de metros cuadrados. 

Los Parques y jardines ejercen una saludable influencia pa

ra J.os habi tantea de áreas que original.mente estaban cubiertas' 

dé árboles, arbustos y hiérbas que por eJ. proceso de urbaniza

ción se han convertido en espacios 9cupadoe por edificios o 

. pl.anchaa de concreto y asfaJ.to. 

La Al.ameda Central de México y el Bosqu.e de Cha.puitepec, 

.que han merecido dos ampliaciones, sin duda son lugares muy 

concurridos precise.mente por los árboles c¡ue da.ti sombra muy a

_gradable a los paseantes. Los Viveros de Coyoacán, constituyen 

·otro J.ugar de a.fluencia popuJ.ar. 

Además de las áreas verdes una Ciudad requiere espacios pa
ra recreación y juegos, el tamafioe de estas debe esta.;io de 

acuerdo a las necesidades de SUS habitantes según SUB edades. 

EJ. juego tanto para el niño como para el. adul.to, constituye 

un factor esencial para la conservaci&n de su equilibrío emo

cional, si no encuentra espacios adecuados pararea1iza.r esta 

. ~ctívidad, ae inc.rementará mi!s la agresividad que provoca vi

vir en Ciudades sobrepobladas, además de que al no encontrar 

espacios adecuados, tanto para niflos como para jovenes que i:il

vaden otras áreas no destinadas a juegos, provocando acciden

tes de tránsito en las calles. 

La ubicaci6n y dimensiones de las áreas de juego deben va

riar. en relaci6n con laedad de loe nifios. Cuando se trate de 

,Parques de recreaci6n infantil, los espacios deben reunir 

' 
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condiciones de seguridad para los pequeños, udem{.s del entre

tenimiento. Cuando se trate de áreas destinadas para deporte, 

éstas también deben de tener las dimensiones y el equipo ade

cuado para cumplir la función social paro. 1.a cual fueron crea 

das. 

Es importante localizar este tipo de áreas de recreaci6n y 

deportes en lugares estratégicos.dentro de :l.as ciudades para 

que su distribu.ción sea accesible por áreas, a la mayoría de 

la pobl.aci6n y no ·tenga..'1. que desplazarse grandes distancias 

para gozar de los béneficios de este sitio. (Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Pllblicas 1979). 

En teoría, oadacol.onia debería tener un nrunero determinado 

de jardines, pero esta situación es deficitaria cual.itativa y 

cuantitativamente, ya que los pocos jardines .que existen.pre

sentan una vegetación de ornato muy homogenea y raquítica. 
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3.4. VIVERO DE NETZAHUALCOYOTL 

El Vivero se encuentra ubicado el la Delegaci6n Xoch1milco, 

depende del Departamento del Distrito Federal, se encarga de 

la re:f'orestaci6n urbana y de zonas aledañas, Tiene 28 Hectá

reas de super:f'icie de las cuales 22 son utilizadas. 

Se plantan diferentes eSpEICies de pinos, eucaliptos, fres

nos r acacias, cazuarinas y cedros; utilizando 3 sistemas de 

siembra dependiendo de las condiciones de las semil1as, ha.cíe~ 

doles a ~etas una prueba. previa para comprobar su viabilidad. 

Al hacerse J.a siembra directa se ut.il.izan :fertilizantes de 

liberacicSn controlada y las semillas crecen de 6 a 8 ineses. , 

El. Sistema de Paper :eot.- Es el sistema más usu.al. pues al. 

día se pueden sembrar hasta 200 000 semill.as, teni~ndo la ven

taja de que es automatiza.do~· La siembra se realiza. en macetas 

de papel con 130 agujeros, estando wiidas &etas con un pega.mea 

to hidrosolubl.e. para que al momento de las pl.anta.c~onee se 

individual.icen. Con este sistema ya no hay transpl.ante. 

Sistema de Cono.- Este .sistema se ut.iliza. para producir 

plantas en invernaderos, para que crezcan más rápido Y·hacer 

. reposición de fall.as que se presenten en la. siembra directa al. · 

hacer trenspJ.antes en bol.se.e de plástico. 

Sist,ema de Al.mácigo~- Se utiliza plill'a. semillas pequefias. 

que no son fáciles de manejar manual.mente por J.o que ee'siem-

·bra la plantita en une. ce.ja. almácigo; J.a cual. es fácilmente 

transportabl.e al. J.ugar donde se hace. el. transpJ.ante, eJ. tama.flo 

de la plantita. no debe exceder de 5 cm. de altura para lograr 

wiaj.to porcentaje de prendimiento. 

~· - . 
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Por otro l.ado, se ha observado un mayor desarroll.o ponien

do las plantas en cajas de plástico en vez de las de madera, 

posiblemente debido a ~ue el plástico dá mejor temperatura 

en el suel.o. 

El vivero tiene la. tarea de la reforestaci6n y saneamiento 

de 1a Av. Paseo de la Reforma, la cua1 ha sido dividida en 3 

tramos: del entronque con l.a Av. Constituyentes a la Glorie

ta de pemex, de .esta misma Glorieta hasta Bucareli y de donde 

parte el.tercer y Último tramo hasta concl.uír en la. Glorieta. 

de Pera.1vl.ll.o. (com. Pers. Oarrill.o l.983). 

Dentro de los trabajos de reforestación se hace una eval.ua

ción de 1.as condiciones del arbolado: podas l.igeras y fuertes 

a 1247 árbol.es adultos, se retiraron 690 árboles secos y su 

reposición con 1636 piezas nuevas de fresnos de 5 metros de 

al.tura. •. - Se ._hacen arregl.os de la ,.jardinería con l.a siembra de 

- 'arbustos y flores-. 

En cuanto a las áreas que resul. ta.r1 afectadas por l.os traba-·

jos, se procede a le. siembra de pasto para su total. regenera

ción. 

A los trabajos en tratamiento se les nace un lavado de fo-

1.l.aje, empl.eando fertilizante .. foliar y se combaten las plagas 

.mediante aspersiones (3 con 6 días de diferencia), esto con el 

fin de romper el ciclo biol6gico de_2 plagas de chinches y ác! 

ros en e1 f'o11a.je, además de tra.tarl.os con a~a. y hormonas que 

ayuden a. enraizar. 

Se escogi6 el. Fresno (Fraxinus pennsylvánica) para refores

tar, sol.o desde el punto de vista estético principa1mente y 

porque tiene re.ices profundas que alcanzan loe mantos acuífe

ros, pero no eetom6 en cuenta' el. aspecto de 1a reeistensia 

a' .la conta.minaci6n ambientá.l, en cambio, el Olmo Chino es un 
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árbol que resiste condiciones extremas de contaminaci6n y se 

pondrá sólo en el primer cuadro de 1a Ciudad de México, qui

tándose de 1a parte norte de la Av. Reforma y reemplaza.ndose 

por fresnos que es medianamente resistente a la contaminación, 

pero es más estético que el Olmo Chino, e pesar de esto, se 

están pl.antando otras especies con el. fin de que no se produz ..... 

ca. la epifitia., pero ni siquiera el. l. " de .las especies que 

han sido sel.eccionad~s, son las a.decua.Clas e.nuestro sistema 

ecológico, porque no resisten los efectos de l.a contaminación. 

,'r' 
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3.5. Avenidas, Ejes Viales, Camellones y Glorietas 

Estos incluyen pequeñas áreas verdes distribuídas en callea, 

glorietas, etc., quedarían considera.dos los pequeños jardines 

exteriores de casas habitaci6n. En ellos predominan las hier

bas y arbustos. 

Ef¡¡te tipo de área está en reJ.aci6n constarite con l.os habita:! 

tes y aunque en algunos reglamentos se consigna. que la finali

dad de estas áreas es infiuír en el medio higiénico, su verda.;.. 

dero objetivo en la pr~tica es de ornato, las consideraciones 

legales relativa.$ a. árboles de a.lineamiento se basan en consi

deraciones de diversas índó1e1:1 pero nunca .ecológicas. (Atlas 

de la Ciudad de México. 1983). 

Actual.mente J.a. 'ciudad de México está siendo objeto de una 

.transformación en J.a. cual. sus áreas verdes están siendo exter

minada.e total.mente para la constru.cción de obras vial.es, pará' 

el mejor :funcionamiento de las principales arterié:.s automovi-

• i:!sticas del Distrito Federa1 y así lograr una. mejor transpor

·_tación. 

En la Ciudad de M6xico existen 15 Ejes Viales, los cuales 

resolvieron en parte los problemas de tránsito, pero fué ine

vitabl.e J.a remoción de árboles para 1.l.evar a cabo J.a obra. 

Ei1 la etapa de obras.viales de 1980, se local.izaron áreas 

verdes en dos zonas principal.mente: cameJ.lones y banquetas, 

encontrándose ocasional.mente áreas jardinada.s en las zonas re

manentes, producto dal trazo de las vías. 

En loa diferentes tipos de camellones, se tienen alternati

vas de áreas jardinadas y sin acceso de peatones, d.ependiendo 

del ancho del ca.mellón o como elemento divisorio. Se coloca

ron setos y en algunos cásos árboles. 
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se consideraron áreas verdes en las obras via1ee debido a ·j 

las siguientes razones: 

a) Gorno ayuda para generar "pul.monea" con aire más puro para 

la Ciudad, 

b) Para reducir la contaminación ambiental en estas zonas, 

donde hay exceso de concentración de ve.b.ÍcuJ.os. 

e) Como protección a1 peatón y a la vez como elemento.diviso

rio entre circulación v~h.icul.ar ypeatona1. 

d) Como· un valor estético dentro de la rigidez de un eje. 

e)· Com.oun e1emento distintivo, propio dé una obra vial.. 

se determinó que el área jardinada.en banquetas correspond! 

ría a un tercio del ancho total de 1a misma, Este criterio 

f'ué ap1icado cuando l.a zona peatonal ten:ía. un ancho m!ri.imo .li

·bre de 1..60 metros. Bn eJ. caso contrario, ae redujo el. ancho 

del área jardinada procurando conservar como dimensión mínima 

0.30 metros. 

En e1 área jardinada de ba.-lqu.e·ta.s se a.1.ojó el sitio, con ob 

jeto de constituirlo como un elemento dis~intivo de un Eje 

Vial.. 

se eligieron especies adapatablea.a todo tipo de sueJ.os con 

fronda de pre:ferencia esférica, columnaJ.. •• ovoidal. o cónica, 

evitando f'ormas extendidas que in"terrumpan J.a. vista hacia señ! 

les importantes de cruces de peatones. 

Se selccionaron pli:mtas resistentes. perennes, de fácil co

locaci6n y poco mantenimiento. 

Atendiendo a las existencias en viveros se propaso lo si

guiente: 

Para banqu13tas y came11ones de menos de 3 metros de ancho: 

Tr~eno, Aile, Liquidámbar, Chopos, Cedros, Olmo Chino. 



Para camellones de más de 3 metros de ancho: Fresno, Eu

calipto, sauce llorón, Col.orín, Cedros. 
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A pesar de esto, actuaLmente se observa una pobre reforest!;, 

ci6n, setos y arbustos caíd0s, árboles sin podar, escaso man

-tenimiento, apisonamiento por parte de peatones y tiraderos 

de basura •. 

Tenemos magníficas avenidas co:no "Miguel Angel de Quevedoº, 

''Mariano Escobado", "Ejercito Nacional" y otras muchas, que 

oe.tentan\ soberbios a.lineamientos arbóreos; pero tenemos más, 

muchas más avenidas y calzadas, también de primer orden, pero 

en 1amentable estado de abandono arbóreo. Una de las que pre

sentan espacios abiertos sin jardinar es la Avenida de loe 

~·Insurgentes", .la cual. es una de las más amplias y se cuenta 

·-entre J.as más transitadas~ 

,. Mediante observaciones hechas de Insurgentes Norte, a. la 

altura de loe "Indios Verdee" hacia "l::i.surgentes sur", se tie

nen áreas con arbustos que podrían tener programas de refores

tación, espacios abiertos con suelos erosionados. Camellones 

{sobre la línea del Transporte Colectivo "Metro"), cementados, 

que no tienen :1rboles ni· arbustos que detengan el po1vo que se 

.J.evanta.. 

A partir de la Raza. h.acia Tlatelolco, hay grandes espacios 

abiertos uti1izados como basureros. son camel.l.ones qu.e tienen 

· pobre reforestación·; árboles que no fueron escogidos debidame!! 

_te y que sufrieron efectos de contaminantes o no tuvieron buen 

mantenimiento. 

o.antros. Comerciales que tienen grandes estacionamientos 

pero que no cu.enta.n COJ:l un s61o · jardín, en algunas partes unos 

cuantos arbustos a..orilia.e de las ~ceras, en otras partes no 
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tienen ni camellones sino una línea divisoria. 

llen~o hacia Insurgentes sur se observa el área más cuidada, 

con camellones que tienen árboles y a partir del Parque Hundi

do se tienen mejores condiciones. 

Se debe constru:ír obras viales, pero no en función de elimi 

nar áreas verdes, l.o cual incremente.rá la contaminación ambieE: 

tal y sus consecuencias se están empezando a sentir. 

Existen factores los cuales someten a los árboles de las 

aceras. a.:un continuo "stress" que puede disminuir significa.ti ... 

vamente su crecimiento e incluso ocasionar su muerte como son: 

.La disminuci6n de la provisión de a.gua por efecto de la pavimea · 

tación de las ca1l.es. Cubrimiento de aceras y obras de drena

jes de lluvias. Disminución de la radiación solar y del tiem

po de insolación. Intermitente corte de raices 11or obras plÍ

blicas para la introduccicSn de ca.fiarías o tuberías subt_errá

neas. Contaminación. Destrucción involuntaria o voluntaria 

de las partes aéreas, :i,ncluyendopodas irracionales. Incremen 

to de sal.es por orina.· Acceso de detergentes y desinfectantes 

qUímicos que se usan en el lavado de aceras. Disminución sen

sible de la materia orgánica del suelo. Cambios en el r~gimen 

de evotranspiración. {Rapoport 1983). 



3.6. CO?IIPARACION DE LAS AREAS VERDES DE MEXICO CON 

OTRAS CIUDADES 

6l. 

Es de considerarse que en Moscú, como en todas l.as ciudades 

antiguas; l.as superficies verdes están distribuidas desigual.

. mente, 1os parques mayores se hayan en la. periferia de l.a Ciu

dad y en el Centro, l.as. zonas verdes son más reducidas. 

Por otra parte, conel crecimiento de l.as ciudades surgen 

nuevas barriadas residencial.es, donde es importante señalar el 

empl.azamiento de los nuevos parques, gl.orietas y jardines, ya 

que si esto no se hiciera, en pocos años será imposibl.e llevar 

a cabo J.a 11 planificacicSn verde". (Motte 1976). 

Loe habitantes del.!Ú'ea metropolitana, carecen de su:ficien.

tes áreas verdes recreativas, existiendo un d&ficit de 

18 000 Hectárea.e en l.a Ciudad y 120 000 Hectáreas en l.a zona 

metropol.itana, esta care~cia es b~stante significativa, si se 

toma en cuenta las f:unciones que 'etas desempeñan. 

En los cál.culos de área.verde cSptima no se considera que 

existe una estaci6n invernal. (o de secas) en la que la vegeta

c16n pierde follaje y paral.iza la actividad fotosint&tica. En 

cambio, la pobl.acicSn humana y las actividades industrial.es pe~ 

manecen inalteradas. 

Otro factor importante que se debe considerar es l.a distan

cia y distribuci6n espacial de esa.e áreas verdes respecto de 

1os sectores poblacionales que se deseen beneficiar. 

(Rapoport 1983). 

A continuaci6n se muestra una l.ista de varias ciudades y 

1os metros· de áreas verdes por habitante. 



COMPARACION DE LA. EXTENSION DE AREAS VERDES POR HABITANTE 

EN DIFERENTES CIUDADES DEL MUNDO. 
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C I U D A D P A I S m2 AREA VERDE/ PERSONA 

Mendoza, 

Chicago, Illinois 

Berlín 

Washington, D.c. 
Viena 

Par!s 

Los Angeles, Cal.ifornia 

Londres 

.Moscú 

Leipzing 

Nueva York, N.Y. 

Buenos Aires, 

M~xico 

Argentina 

u.s.A. 
Alemania Occidental 

u.s.A. 
Austria 

Francia 

u.s.A. 
Gran Bretaffa 

U.R.S.S. 

Alemania 

u.s.A. 
Argentina 

Mbico 

PARQUES URBANOS 

Tur:!n, Valentino 

Amsterdam, Vondel. Park 

Nueva York, Central Park 

Pa.x'Ís, Bois de Boulogne 

Londres, Hyde Park 

Berl.ín, Tiergarten 

Viena, El Prater 

M&xico, Chapul.tepec 

Italia 

Holanda 

u.s.A. 
Francia 

Gran Bretaña 

Al.emania occidental. 

Austria 

M6x:ico 

42.0 

35.9 
34a 

26.3 

25•0 

l.6.7 

16.2 

12.8 

11..0 

10.0 

7.o 
3.l. 
2,8 

32Has. 

55Has. 

320Has. 

872 Has. 

256 Has. 

270 Has. 

700 Has. 

438 Has, 
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4.0 AREAS CRITICAS 

4.1. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Las molestias que el ruido de los despegues y aterrizajes 

de loe aviones de retropropulsión se han convertido en un pro

blema sicofisiológico y económico de enorme magnitud y comple

jidad. 

Como resultado de la expansión del tráfico aéreo, los aero-

. pue1'tos tienden a ocupar grandes terrenos con múltiples pistas 

y grandes espacios aéreos para las operaciones de aterrizaje y 

despegue. Al mismo tiempo bajo ia. presión de la poblac!i6n, 

las comunidades tienden a extenderse hacia. los aeropuertos en

trando así en zonas de mayor nivel de ruido. 

El ruido de los aviones es un contaminante altamente peli

groso y mortal; afecta el nivel. de aprendizaje de l.os niños 

que viven en las col.onias aledafias al Aeropuerto Internacional 

dé la Ciudad de México, produciendo lesiones, respuestas. pobres 

interferencia. en el sueño, en la comunicación oral, escrita y 

visual, sumándose a esto shocks, traumas y hasta la muerte 

cuando el ruido llega a 150 decibelas, pues a 50 metros de 41~ 

tancia el nivel del ruido es de 140 decibeles, a 100 metros el 

ruido alcanza 125 decibeles, aproximadamente. 

Este problema fué superficialmente reglamentado en la Legi~ 

laci6n Ambiental de México (vigente desde 1977), del ordena

miento sobre contaminaci6n por ruido, en donde se prohíbe so

brevolar zonas habitacionales a una altura inferior a 500 me

tros, curiosamente tolera que haya violaciones cuando se trata 

de operaciones de despegue y aterrizajes, pu.es el límite infe

rior que los .aviones alcanzan a librar para elevarse es de 15 

metros, por lo que no debe haber &boles y mucho menos se. 
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puede hablar de reforestaci6n, lo d.nico que el aeropuerto tie

ne son pasillos de césped, puesto que esto no estorba a la 

pirrunide aproximación. 

E1 Aeropuerto capitalino se localiza en u.na zona donde se 

registran los más altos niveles de contaminaci6n.ambiental en 

la Ciudad de M6xico, aparte de las operaciones aéreas, hay que 

considerar el. número de autom6viles y camiones que transitan 

en la Avenida Ignacio Zaragoza (v!a por la que pasa el mayor 

volumen de carga en América Latina), las tolvaneras del Vaso 

de Texcoco que trasladan partículas contaminantes y l.as trans

portan al Distrito Pederal, las emisiones de gases tt:Sxicoe y 

la circulaci6n veh!cu1ar en general, sobre todo en l.os viaduc

tos Miguel Alem&i y Río Churubuaco. 

Como ea de suponer el ruido afecta al personal aeronáutico, 

.el cual ea de 35 000 personas aproximadamente. En la historia 

clínica de pilotos, sobrecargos y mecánicos, se registran pro

blemas auditivos, incluso sordera parciai, pues en un promedio 

de cada dos minutos aterriza y despega un avi6n. (com. Pera., 

Zarco 1983). 

Dentro de loe contaminantes que desprenden las aeronaves 

que vuelan a gran altura está el Oxido de Nitrógeno, el cual 

en la parte inferior de la estratósfera puede intervenir en 

reacciones químicas que pueden reducir la concentraci6n de oz~ 

no, siendo este importante como pantalla de protecci6n contra 

la radiaci6n ultravioleta del sol. Las aeronaves también dre! 

prenden mon6xido de carbono, hidrocarburos y partículas sóli

das a baja altura, localmente y alrededor de los ae~opuertos, 

sin embargo, estos efectos no son comparables a los que son pr~ 

. ducidos por el ruido. 
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De ·acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano se conside

ra que por un lado, el Aeropuerto debe trasladarse fuera de 

la zona habitacional~ pero dada la limitación de recursos 

econ6micos. este proyecto tendrá que realizarse a mediano plazo 

y por el otro, el de poner un freno al desarrollo urbano • 

. . ·.~, 
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4.2. Central de Abasto 

La Merced, hasta hace poco concentraba en una superficie de 

100 Hectáreas enclavadas en el centro de la mancha urbana, el 

nácleo comercial más importante del país. A la vez que consu

midor, también funcionaba como abastecedor y distribuidor de 

otros mercados i como un centro financiero de las siembras na

cionales. 

La Merced se complementaba con otros mercados: como el de 

Jamaica, para la venta de frutas. verduras, abarrotes, dulces, 

Tepepán y la Viga para la distribución de mariscos, pescados y 

con el rastro de 7errería y otros para el abastecimiento de 

carnea. En realidad los.volúmenes de.venta de los cuatro mer

cados complementarios de J.a Merced s<>n minoritarios, comparadas 

a los de éste. 

El acelerado crecimiento de la poblaci6n capitalina ha con

llevado un acondicionamiento improvisado de las instalaciones, 

ocupando el tejido urbano y destinando algunas de la joyas ar

qu~tect6nicas a bodegas, frigoríficos y comercios. 

El nivel de eficiencia decaía aceleradamente por lo improv.!_ 

sado de los establecimientos, la antigua estructura urbana y 

la escasez de espacios comerciales creaba una inflexibilidad 

en la oferta de locales, que ya no podían crecer conforme el 

ritmo de la poblaci6n, elevando el precio o las rentas de los 

mismos, cuyos costos repercutían en el precio de los artfculos 

de consumo. 

El tránsito local generaba retrasos en las maniobras de cB.!:

ga y descarga. Asimismo, la densidad humana, la dificultad de 

vigilancia y la corrupción traían consigo la explotaci6n huma

na en el trabajo, el enviciamiento, la prostitución, 
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la delincuencia y l.a insalubridad. 

En respuesta a esta problemática, se construyó la.central 

de Abastos, mal. planeada, con efectos importantes que ya afec

tan a todos loe usuarios y habitantes de zonas circunvecinas. 

La Central de Abastos se encuentra sobre una zona de chin2!!! 

pas, por lo que se tuvieron que destruir zonas de cultivo y 

i!reas verdea para su construcci6n Y, .para esto la zona fué de

secada y ahora está· rodeada por tierras secas con gran canti

dad de salitre, en sus a.J.redodores existe mucho cascajo y to1-

vaneraa provenientes del Ex lago de Texcoco por lo que hay co~ 

taminación de alimentos. 

Desde que se llega a l.a zona, se nota claramente o.u.e existe 

una raquítica o nul.a reforestaci6n de to.da el área. 

Existen planes para reforestar tres áreas de la Central. de 

Abastos a l.argo plazo, con especie~ como Liquidámbar, Fresno, 

Jacaranda, Acacia, Casuarina, Chopo, Al.amo plateado, los cua

les presentan resistensia al frío, viento, suelo y resequedad, 

·sin embargo, esta foreataci6n no se ha llevado a cabo, 

Hay problemas de mantenimiento, pues la basura Q.ue se genera 

no es recogida diariamente, solo la transportan a un tiradero 

a cielo abierto, dentro de la misma Central. Aquí se acumuJ,a.n 

desechos como materia orgánica, cart6n, plésticos,:y otros, 

convirti~ndose en un foco de contaminación, del que ya se sien 

ten sus efectos como ma.J. olor, fauna nociva, ruido urbano pro

vocado por loe camiones de carga, además de que en los límites 

de la Central. hay un cinturón de miseria, en la que no existen 

servicios públ.icos y por las noches como no hay una ilwnina

ci6n adecuada en las orillas, proceden a tirar bolsas con ba

sura, en consecuencia esto es un tipo de contaminaci6n perma

nente. 



Existen otras áreas críticas dentro del Distrito Federal., 

como son: Central.as camioneras, en donde la situa.ci6n de estos 

lugares es desastrosa, pues se presentan lavabos en mal. estado, 

mingitorios descompuestos, bebederos deteriorados, expendios 

de alimentos sin control san~tarios situados en las c9rcanías, 

manejo inadecuado de basuras, y otros. La fábrica de papel de 

Loreto y Pefl.a Pobre, la Cementera .de San Antonio y Perif~rico, 

1a ·Refinería de Azcapotzalco, 1a cua1 aporta un porcentaje de 

.. contaminantes a .esta zona, los Rastros de Ferrería, Tláhuac y 

Xochimilco. 
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5 •o. ALGUNAS RECO~NDAOIONES Y SUGERENCIAS 

Dentro de la pl.anificaci6n urbana, se debe integrar reser

vas para áreas verdes con objetivos bien definidos, los cuales 

deben incluir va1ores ecol6gicos como el control de la conta

minación y la erosi6n; valores econ6micos como especies posi

bles de mantener a mediano y largo plazo y valores sociales 

tales como espacios abiertos. recreativos y deportivos. 

Los proyectos de áreas verdes y de reforestaci6n. ·.deben es

tar fundamentados en las necesidades reales de la pobl.aci6n, 

así en algunos casos será preterible crear espacios abiertos 

para.el deporte en regiones don.de abunde l.a vegetación arbórea 

y en otros, donde exista vegetaci6n, será oportuno crear áreas . 
. . 

verdes .• 

Las acciones referentes a l.as áreas verdee y a la reforest~ 

ción urbana, deben funda.mentarse de acuerdo al. ambiente local., 

seleccionando las especies conforme al suelo.y clima local.es, 

ya que árboles caducifolios que tiran las hojas durante el 

Otoño no son muy recomendables para calles y banquetas pues la 

gran cantidad de hojas que tiran van a dar a las alcantarillas, 

obstruyendo el drenaje. 

Lo ideal sería utilizar materiales regionales en las acti

vidades· de áreas verdes y reforestación porque presentan mayor 

adaptación a las condiciones locales, evitando así pérdidas de 

vegetación por diversas causas, así como menores costos de pl~ 

taci6n, adquisición y mantenimiento en general. 

Las campañas de áreas verdes y de reforestación deben res

ponder a las necesidades sooia1es y ecológicas de ·cada centro 

urbano en lo partícu.1a.r. 

En las localidades suburbanas y rurales, se recomienda 



69 

concientizar a la poblaci6n sobre la importancia de la vege

taci6n. para tal fín, es recomendable incorporar a estos lu

gares árboles frutales y otros de importancia comercial. 

Todas las campaf1as de reforestaci6n y de áreas verdes de

ben estar funde.mentadas .en la concientización masiva, procu

rando que la población intervenga no tan sólo en las plantaci~ 

nea sino en el mantenimiento de las mismas co~ asesoramiento 

continuo de las autoridades respectivas. 

Los lotes baldíos y otros terrenos urbanos abandonados, se 

pueden integrar aloe espacios verdes de J.ae ciudades como 

áreas verdes implícHas, dependiendo del tamafio y ubicaci6n de 

dichos lotee. 

Como medida tendiente a la colaboraci6n para el ahorro del 

agua, así como su reutilización, hay que difundir ampliamente 

la información sobre las t.Scnicas de reuso de agua dom4stica 

para el riego de áreas verdes .caseras y p~blicas. 

PUesto que el suelo urbano, por lo general es. pobre en su 

textura y su fertilidad, se recomienda la incorporaci6n de pro 
. . -

duetos orgánicos tales como la composta derivada del procesa-

miento y asimilación ecol6gica de las basuras municipales do

·miciliarias. 

De igual modo, en parques grandes, se recomienda utilizar 

las hojas y los recortes de pasto para elaborar composta, mej2 

rando así el suelo del mismo, a la vez que se contribuye a 

reducir la carga de basura municipal. 

Los vegetales empleados para áreas verdes y para reforesta

ción urbana deben provenir prioritariamente de viveros establ.,! 

cidos por el sector público y en su defecto de viveros munici

pales y comerciales. Para seleccionar ún árbol tanto para 

áreas V'erdes como para las l.abores de reforestaci6n urbana, 



se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 

a) Que tengan capacidad de sobrevivir en malas condiciones 

(suelo, baja insolaci6n y escasez de agua). 

b) Resistencia a la contaminaci6n atmosférica. 

c) Que tengan el fuste recto y resistente a vientos y otras 

fuerzas físicas locales. 

d) Que sean poco productores de basura o sea de hojas no 

caducas. 
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Durante la plantaci6n, evitar pérdidas de árboles origina

das por: 

a) Pérdida de raices por inadecuado envase. 

b) Deshidrataci6n de raices por exposici6n prolongada al sol. 

c) Exceso de compactaci6n del suelo cuando se apisona para 

asegurar la posici6n del árbol. 

d) Plantación en suelo seco. 

e) Plantación en suelo con exceso de agua. 

f) Exceso de fertilizantes. 

g) Manejo inadecuado del árbol, que acBrrea daños mecánicos. 

Para el combate de insectos y otras plagas, utilizar prefe

rentemente el Control Biol6gico, lo cual ha mostrado las si

guientes ventajas: 

a) No es un método contaminante. 

b) No degrada el. medio ambiente. 

c) Es a mediano plazo menos costoso que los métodos conven

cionales. 

Incorporar especies vegetales que puedan utilizarse como 

"monitores biológicos" de la calidad del. aire.(Tabla l.). 
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3n la r13forcstaci6n urbana, se buscará rireferentemente inte 

cx·ar los sie;uientes elementos: 

a) Una sola especie o variedad segÚn el caso, por calles en 

ambas aceras, para facilitar el mantenimiento. 

b) se procurará que la alt~a de los árboles en una misma 

calle sea semejante. 

e) La distancia entre los árboles se calcuJ.ará de tal manera 

que las copas maduras no se toquen. 

d) Preferentemente cada uno de los árboles plantados deberá 

contar con una protecci6n tanto en el tronco como en las 

re.ices, para evitar la destrucción de las re.ices .por com

pactación del suelo. 

e) La poda de los árboles urbanos será sistemática, de acuer~ 

do a los periodos de crecimiento de los árboles en cuesti6n. 

Además se deben de establecer l.as dimensiones adecuadas de 

las áreas verdes mayores, con el objeto de implantar en ellas 

sistemas de captaci6n de aguas superficiales y de ·recarga de 

acuíferos. 

Las especies que generen gran ca.ntided do hojarasca pueden 

ser usadas preferentemente en zonas pe:r.iférica.s de reforesta.-· 

ción y control d!' erosión. En forma amplia es preferibl.e qu<:: 

las especies presenten resistencia a los ~taques por nongos e 

infestación de insectos. 

Seleccionar para 1a plantación de banquetas y camellones 

especies arbóreas cuyas raíces no levanten el. pavimento o es

trangu1en o rompan los conductos de agua y drenaje. 

La siembra de árboles en macetas fijas sobre el pavimento 

en el largo y mediano plazo es más costosa que romper el pavi

mento. Esto se debe principalruente a los contos de mantenimien 

to. 
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Incorporar a la planeaci6n el. concepto de "Espacio Verde 

Sanitario", l.as cual.es son l.as "Areas Verdes circundantes", a 

las zonas de alta emisión de contaminantes, tales como l.as 

fábricas, vías de alta vel.ocidad, vías congestionadas, etc. 

Un área verde de 500 metros de ancho, en las inmediaciones 

de l.a zona contaminante puede reducir l.a concentración de so2 
hasta en un 70 ~ y el Oxido Nítrico hasta en un 67 ~. 

(Dirección General de Ecol.ogía Urbana 1978). 

En zonas con un al.to contenido de polvo, se debe intensifi

car la plantación de árboles, pues se ha visto que estos redu

cen el. contenido de pol.vo y humo hasta en un 75 % y del. Ozono 

hasta en un 50-~. 

Ce.de. proyecto debe sel.eccionro; l.as especies arb6reas que 

vayan de e.cuerdo con los objetivos. Así, si el mayor objetivo 

ea atrapar el humo y el polvo, las especies seleccione.das de

ben ser coní~erae o de hoja ancha y no arbustos pequeños y 

aisle.dos. 

Deberá establecerse una educación ambiental, sobre todo en 

l.ae escuelas primarias, tratándo de cambiar la conducta de los 

niños hacia la conservación del medio ambiente, mediante el. 

aprendizaje y la apreciación. El Profesor hará incapié en la 

importancia biológica del. aire como medio ambiente, haciendo 

&nfasie en los aspectos negativos que afectan la calidad del 

aire e inculcando una concientizaci6n sobre la Ecología. 

Debería de explicar la acción del medio sobre los organis

mos, causas que limitan el crecimiento y sus consecuencias de 

alteración del equilibrio de la Naturaleza. 

Las mujeres que pasan muchas horas del día viendo la T.V. 

en sus casas, J.a exposición de estos medios de comun:í.caci6n 

que muchas veces limita sus, posibilidades y accione .. educati-
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vas, se constituirían como un recurso importante para promo

ver estas acciones. 

Enú§i6n periódica de propaganda masiva, utilizando prensa, 

radio, T.V., para dar a conocer los principios fundamentales 

de la 3cología, así como los estragos que causa la mala admi

nistración de los recursos naturales. 

convocar a concursos anua1es, para premiar los mejores ar

tículos sobre educaci6n ambiental, publicados en periódicos y 

revistas. 

Faci1itar la constitución de asociaciones para la defensa 

del a.::ibiente y proteger y estimular su acción educativa, tan

to como sus advertencias, peticiones y propuestas. 

PUblicaci6n de folletos de información sobre temas.ecol6gi-

cos. 

E1aboraci6n de textos sobre Ecología para estudiantes de 

Secundaria y Preparatoria. 
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6.0. REFORESTACION 

En l.os programas d.e reforestaci6n de la. Ciudad de México se 

han contemplado pl.antaciones en jardines, parques, bosques, ca 

mel.lones, callee, así como en los Parques Nacionales. Las es

pecies más util.izadas han sido: Eucalipto (Eucaliptus !!..E,.), 

diversas especies de Trueno (Lígttstrum !!.E•>• diversas especies 

de Casua:rina (Casua.rina equisetifol.ia) y Pirú (Schinue ~), 

al.gunos Pinos y Cupresus; con l.os ahuejotes, árboles cara.cte

r!sticoe del. Vall.e de México, forman cortinas protectoras que 

no requieren conservaci6n ~i podas. 

Otras especies que pueblan parques, jardines y áreas verdes 

de l.a metr6poli son el Liquidámbar, resistente a l.a contamina

ci6n; la Casuarina que ea apropiada para suel.os salitrosos, el. 

Pirú de gran adap~abilidad en l.ae aceras y las Acacias de esp.:, 

so foil.aje y muy decorativas. 

Todas son de rápido crecimiento, competidoras existosas y 

requieren poco cuidado, sin embargo también tienen las siguie~ 

tes desventajas: Forman agrupaciones poco densas, son pobres 

formadoras de suel.os, impiden el. crecimiento de otras especies 

y no impiden l.a erosi6n del suel.o y l.os árboles como l.a casua

rina no sirven para la anidaci6n de 1.as aves, lo que ha. hecho 

que éstas emigren a otros lugares más alejados de 1.a. Ciudad. 

La. apertura de .. nuevos parques en el área metropol.itana está 

muy l.imitada dado el avance del desarroll.o urbanístico y la 

gran perturbación l.levada a cabo en 1.a misma área y zonas vec! 

nas. Queda por mejorar sensiblemente los programas de uso, 

mejoramiento y conservaci6n de los ya existentes impu.J.sando 

adem~s un programa. de reconstrucci6n. 

.·¡ 
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El manejo y conservaci6n de los Parques, jardines, camello

nes, etc., se reduce a riego ocasional, deshierbe eventual., 

replantaci6n de flores anuales en ciertos lugares. (Atlas de 

la Ciudad de M~xico 1983). 

En el D.F., los bosques artificiales, producto de programas 

de reforestación, se localizan en pequeñas elevaciones del fo~ 

do del Valle y en sitios planos, como jardines públicos. En 

el primer caso se encuentran los Parques Nacionales del Tepe

yac y el Cerro de la Estrella, situados al norte y en la par~e 

central del D.F., respectivamente, el Cerro zacat&petl, Pedre

gal. de San Angel, superficies aisladas en la estribaci6n de la 

Sierra de Guadalupe, laderas ba~as de la Sierra de lae Cruces, 

en la zona de las barrancas y secciones segunda y tercera del. 

Bosque de Chapu1tepec. 

Con respecto a las plantaciones en zonas planas, se cuentan 

el bosquete de san Juan de Arag6n y la sección antigua. del Bo~ 

que de Chapu1tepec; excepto esta '11ltima superficie, que aún 

mantiene vegetaci6n nativa intercalada con elementos introduc! 

dos, el estrato arb6reo característico del D.F., lo integran 

reforestaciones a base de Eucaliptus ~ 

Para reforzar la densidad del estrato a.rb6reo y hacer más 

compacto su follaje, a menudo se intercalan las espacies como 

Schinus !!2!!!• 
El uso de 1os árboles, acomodados en forma de barreras como 

cortinas rompevientos y su influencia en e1 movimiento 1os 

vientos, es bien conocido en la agricul.tura. Bn general, hay 

una reducci6n del 40 a1 70 ~ en la velocidad de1 viento, depe~ 

diendo de la altura, ancho y penetrabilidad del sitio. La ac

c16n moderadora de los árboles sobre 1os vientos es tanto ma

yor cuanto más a1tos sean estos y más compacta sea 1a zona ar
bolada. 
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En el caso de la Ciudad de M&xico, en que coincide el corre 

dor de la entrada de los vientos a la Ciudad con las fuentes 

productoras de partículas del suelo, que con su acción se po

nen en suspenei6n, es conveniente que la ubicación de las cor

tinas rompevientoa sea en loa lugares que son fuente de polu

ci6n, repartiéndolas estratégicamente para que con su acción 

combinada se obtengan mejores resul.tados. 

La especie que se emplee puede tener influencia también en 

la capacidad de la cortiila para reducir la velocidad del vien

to y la forma perllia.nente en que esto suceda. Así, empleando 

especies siempre verdes, con hojas o ramillas en forma de agu

jas, co~o las con!feras (TamariX !!l?ll•> pueden lograrse mejores 

resul.tados, ya que su estructura biparte la velocidad de1 vie~ 

to. (González 1981)~ 

La reforestación ta.mbi6n contribuye en cierta medida a re

ducir la contaminación del aire. Las hojas pueden absorber 

gases contaminantes y pueden aiirapar físicamente partículas en 

eus superficies, especialmente ei estas son cerosas o espino~ 

aas. Los brotes, ramas y troncos también pueden interceptar 

lae partícu1as y en esta forma loe IÚ'boles y arbustos act11an 

filtrando 1as particul.ae de polutas suspendidas en el aire; 

adem~s contribuyen en 1a producci6n de oxígeno con la absorción 

de co2, resuJ.tado• de ia respiración del reino animal. y la com

busti6n de materias orgánicas. 

Los trabajos de forestaci6n urbana que las autoridades y 

dependencias federales han ejecutado en diversas poblaciones y 

ciudades, han fallado en un porcentaje muy elevado en relaci6n 

a1 ndmero de árboles plantados y estas fallas de plantaci6n 

tienen su origen básico en loe errores siguientes: 

a) Una seleccicSn de espr.icies forestal.es no adaptadas e. las 
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condiciones eco1ógicae agresivas de la Ciudad y principalmen

te de las ambientales. 

b) A lo anterior debe sumarse que loe hábitos de crecimiento, 

conformación y vigor de ·1a planta, no han sido los indica

dos pe.ra satisfacer algunos objetivos, pues la mayoría de 

las especies foresta.les que hasta la fecha se han plantado 

indistintam~nte en todos los rumbos de la Ciudad, son ori

ginarias de regiones en que el clima, altitud y precipita

ción, así como la calidad del suelo; son diferentes a las 

del medio en que van a vegetar. 

e) Finalmente estos trabajos de forestación no han sido aten

didos en su mantenimiento y conservación en forma continua, 

lo que ha dado origen a que las fallas de prendimiento se 

eleven notablemente, inf'l.uyendo negativamente y en definit! 

va entre la ciudadanía, con el descr~dito lógico de las au

toridades que ejecutan tales trabajos. 

Como principio de estos trabajos es necesario:considera.r 

que su proyección en alineaciones urbanas dejan mucho que de- . 

aear, porque las condiciones de.vida de las plantaciones son 

en extremo adversas, tanto en lo que ee refiere a nutricidn y 

desarrollo radicu:ta.r, como a los daffos causados por la falta 

de espacio, lmninosidad y amog, en que las ,µlantas deben desa

rrollarse debido a la convivencia de grandes masas hu.manas y 

veh:!cu1os que en su funcione.miento exhalan y expul.san gases 

tóxicos a la vegetaci6n. 

La reforestaci6n urbana no sólo comprende la plantaci6n y 

cuidado de los árboles; también atiende la estética del pai

saje, con arbustos florales y fl.ores de ornato, as! como la 
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flll'}cionalidad; tal es el caso de los setos de los Ejes Via1es 

y el plantado de"cubrepisoa" y pasto. 

La meta que se propuso el DDF fué plantar 14 millones de ár

boles para 1982. 

Para surtirse de tal número de árboles, de lae especies ade

cuadas a los diferentes tipos de suelo del Distrito Federal y 

del ta.mafio conveniente para la Ciudad -entre 3 y 4 metros- el 

gobierno capitalino decidi6 la creac16n de 6 viveros. 

Estos viveros se ubiéan en San Luis, Xochimilco; Chinconcum::, 

Morelos; en el municipio de San Martín Texmelucan; Sierra Lin

da en Villa Juárez; Huachinango y Jalapilla~ estos 4 úJ.timos 

en el estado de Puebl'a.. 

Al operar sus propios viveros, el DDF dispone de todos loa 

climas necesarios para reproducir las mejores especies adecua

das a las características de nuestros suelos, se logra, asimi~ 

roo un mayor desarrollo ya que el periodo de producci6n es más 

corto. 

Se eligieron lugares propicios para acelerar el crecimiento 

de los árboles, ya que para reforestar se requieren los del 

llumado tamaño "urbano", que oscila entre 1oe 3 y 4 metros de 

a1tura. 

En términos relativos, la pérdida de arbo1itos fué mayor en 

las áreas urbanas que en las rurales, por las siguientes razo

nes que se deben co~ocer a :t'in de que se contribuyan a evitar: 

a) Vanda.l.ismo de visitan tes y vecinos. 

b) Pastoreo y pisoteo de ganado. 

e) :Incendios intencionados. 

d) Acci6n de roedores 

e) Heladas y nevadas. 

f) Plaga.a forestales (sobre todo, chapulines en las plan:tacio

nes de la Sierra de Guada1upe). 

'·' --
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7 ,O, ESPECIES ARBOREAS RECOMENDADAS PARA EL AREA ?IIBTROPO;.. 

LITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

NOMBRE VULGAR: Alamo baJ.eámico 

NOMBRE CIENTIPICO: Popu1us tacamahaca 

RAIZ: superficial o medianamente profunda dependiendo del su! 

lo. Voraces buscadores de agua, en su busca levantan 

banquetas, pavimento o cimentaciones y penetra e1 dren! 

je y las tuberías causando daños considerables. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: To1erante, 

SEQUIA: Medianamente resistente, 

SITIOS DE PLANTACION: EXclusivamente ce.me11ones centrales muy 

anchos en avenidas amp1ias,parques y jardines. 

Ev!tese plantar cerca del. drenaje, tuber!as, pozos, ban

quetas, casas, pavimentos. 

NOMBRE VULGAR: Arbo1 del. cieJ.o. 

NOMBRE CIENTIFICO: Ai1anthus altiesima 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Es uno de los árboles más resisten

tes que existen. 

RESISTENCIA SEQUIA: Medianamente resistente, si se riega una 

vez por semana, 

SITIO DE PLANTACION: Ca.mellones centrales o J.aterales de ave;.;. 

das muy ampJ.ias. Calles anchas y de mediana amplitud, 

Parques y ;jardines. Es un árbol para zonas urbanas con 

mucho tráfico o para áreas de aire muy contaminado con 

humo, gases o poJ.vo, 
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NOMBRE VULGAR: Casuarina o Pino australiano 

NOMBRE CIBNTIFICO: 

TOLERANCIA SUELOS: 

Casuarina cuninghamiana 

Tolerante a muchos tipos de suelos, inclu

yendo los m~ húmedos y alealinos o suelos 

secos y pobres. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Tolerante 

RESISTENCIA SEQUIA: Resistente 

SITIO DE PLANTACION RECOMENDABLS: La parte oriental del D.F., 

donde el suelo es bastante a.J.calino, Qui

zá en algunas avenidas muy amplias de esta 

parte de la Ciudad, parques y jardines de 

la misma zoµa. 

No son áz:'bol.es para zonas urbanas.por sus 

raices superficial.es. 

No se deben plantar a menos de eei• metros 

de casas o edificios, asimismo debajo de 

líneas telef6nicas o de electricidad. 

NOMBRE VULGAR: . Color:!n 

NOMBRE.CIENTI~ICO: Ez;Ythrina coralloides 

TOLERANCIA SUF;LOS: Tolerante a muchos tipos de suelos. Pre

. fiare suelos fértiles. No tolera suelos 

m~ húmedos o alcalinos. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Tolerante 

RESISTENCIA SEQUIA: Resistente. 

SITIO DE PLANTACION RECOMENDABLE: Camellones 1aterales o ban

quetas m~ amplias, libres de concreto, de 

avenidas y calles de mediana anchura, par

ques y jardines. Es árbol para zonas sub- ; 

urbanas, sus raices son muy superficiales 

y el tallo es muy quebradizo, lf:·rantan b13.!! 

quetae ~ pavimento. 



NOMBRE VULGAR: Fresno 

NOMBRE CIENTI.PICO: Fraxinus penneyl.vd.nica, 

TOLERANCIA SUELOS: Tolerante, no necesita sue1o e~pecia+. 

TOLERANCIA CONTAMI.NACION: Re1ativamente resistente. 

RESISTENCIA SEQUIA: Moda.rada.mente resistente, progresa mejor 

en suelo húmedo. 
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SITIO DE PLANTAOION.RECOMENDABLE: Call.es y avenidas a.mpl.i .. as, 

parques y jardines, donde tengan.espacio 

que permita su desarrol.lo. Por ningÚn .. mo

tivo e~ deben pl.antar a menos de cinc~ me

trós de diátancia. de casas o edificiós, as! 

001110 ta.mbitSn se debe evitar plantar deba~o 

de 1m~e'.e telef6nica.s o de ·.el.ectricidad. 

NOMBRR.CIENTIPICO: ~ l.yratá. 

TOLERANCIA SUELOS~ Prefiere suel.os b1andos,. f'¿rtil.es -r bién ·. 

drenados. No tol.era condfc1Ónee de ~calin! 
dad.· 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Tol.erante 

RESISTENCIA SEQUIA: susceptible. 

SITIO DE PLANTAOION RECOMENDABLE: Came1lones centraleli:l ·ó 1a.t,!. 

ralea, de avenidas y callee de amplia· Y' me.;;, .. 

diana anchura,· parques y jardines, as:! como 
.macetones en el primer cuadro de la Ciudad 

de Mfxico o centros comerciales. 
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NO?llBRB .. VULGAR: Ginkgo 

NOMBRE CIENTil'ICO' Ginkgo bil.oba 

TOLERANCIA SUELOS: Toleran.te. Excepto suelos alcal.inos. Pros

pera mejor en suelos profundos, húmedos y 

f.Srtiles. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Tol.erante, pero no en condiciones 

extremas de contamina.eidn. Es tolerante a 

las emanacionesd& bi6xido de azufre. 

RESISTENCIA SBQUIA: Medianamente resistente. Nesecita riego 

en1os meses secos. 

•SITIO DE PLANTACION RECOMENDABLE: Came11.ones'central.es o late

ral.es de avenidas y call.es mU;v amplias, par 
,. .·-

NOMBRE VULGAR: 

quea y- jardines con espacios suficientes 

~ara su desarrol1o. 

Eltisten plantas a menos de seis metros de 

casas o edificios, aaFcomo debajo de l.:íneaa 

te1ef6nicas o de electricidad. 

Grevilea 

NOMliRE OXBNTIFICO: Grevil.lea robusta 

!rOLERANCli SUELOS: To1erante a muc.hoa tipos de suelos, excepto 

condiciones al.calinas extremas. 

TOLERANCIA OONTAMINACION: Tolerante 

RESISTENCIA SEQUIA: Resistente. 

SITIOS DE PLANTACION RECOMENDABLE: Camellones centrales o lat! 
ralee de avenidas amplias, parques.y jardi

nes. No se deben plantar a menos.de cinco 

metros de casas o edificios o debajo de lí

neas telef6nicas o de electricidad. 
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NOMBRE VULGAR: Hale 

NOMBRE CIENTIPICO: ~ elástica 

TOLERANCIA SUELOS: Tolera varios tipos de suelos, prefiere su! 
los blandos, f~rtiles y bien drenados. No 

tolera condiciones de alcalinidad •. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Tolerante 

RESISTENCIA SEQUIA: .. susceptible 

SITIOS DE PLÁNTACION RECOMENDABLE: Camellones central.es o. la-. 

. teral.es de avenidas, parques y jardines, 

as! como macetone.s en .el primer cuadro de 

lá Ciudad de M&xico o en centros comercia

les.; No se deben pl.an-tar amenos de cuatro 

metros de casas o edificios, a menos que se 

poden constantemente o se conserven eri mac! .· 

tones. EVítese p1antar debajo.de lineas t.! 
lef6nicas o de electricidad. 

NOMBRE VULGAR:·· Jacaranda 

NOMBRE CIBNTIPico: Jacara.nda mimosaefolia · 

TOLERANCIA SUELOS: To1eran"te 

TOLERANCIA CONTAl\tINACION: Relativamente resistente . . . 

. . ·RESISTENCIA SEQUIA: . R~lat~vam!!nte resistente 

.SITIO DE PLANTACIONRECOMENDABLE: Camel1ones centrales o.J.a.t.!,< 

ralea anchos, de avenidas mey a.rnpliaa;.pa:. 

ques y jardines donde t~ngan espaÓio sufi

ciente que perinita su desarrollo. 

i,' 

'. 



NOMBRE VULGAR: Laurel de la India 

NOMBRE CIENTIPICO: Ficus retusa 
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TOLERANCIA SUELOS: No tolera muchos tipos de suelos, prefiere 

suelos blandos, f~rtiles y bien drenados. No 

tolera condiciones de alcalinidad. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Tolerante 

RESISTEN:CIA SEQUIA: Susceptible 

SITIO DE PLANTACION RECOMENDABLE: Camellones laterales o ban
quetas amplias, libres de_ concreto, de aveni

_ dae y calles de mediana anchura, parques y 

· :jardines, así como macetones en centros comer 

ciales o en el. primer cuadro de la.Ciudad de 

· Mlxico. Evítese plantar debajo de l!neas te

l.efdnicas. o de el.ectricida.d. 

· NOERB'VuLGAR: LicJ.uidilmbar 

NOMBRE CIENTIPICO: LiquidlÚlbar styracifl.ua 

TOLERANCIA SUELOS: Tolerante a diferentes suelos, siempre .que 

sean húmedos y bien drenados; con PH 'cido .o 

neutro. ~o tol.era auel.os alcalinos o sitios 

má1 drenados. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Medianamente .~.tol.erantes. No resiste 

aire muy contaminado, es i1rbol para zonas suE

urbans.s. 

RESISTENCIA SEQUIAS: Muy susceptible. No necesita riego abUnd8.!:! 

te, especial.mente en las mesee de sequía. No 

debe estar expuesto a vientos secos. 

', .. ~: ' ' 
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SITIO DE PLANTACION RECOMENDABLE: Camellones o latera.1.es, de 

de calles y avenidas de mediana anchura, así 

como parques y jardines. Es árbol para zonas 

suburbanas. No se debe plantar a menos de cin

co metros de casas o edificios o debajo de lí
neas telef6nicas o de electricidad. 

N01.'!BRE VULGAR.: Negundo 

NOMBRE CIBNTIFICO: M:!!: negundo 

TOI&ANCIA DE SUELOS: Tolerante, excepto suelos alcalinos. Pr,! 

fiere suelos profundos y hWnedÓs. 

TOLERANCIA dtlNTA.M:tNACION: Tolerante, pero no en condiciones e::-. 

tremas de contaminac16n. 

RESISTENCIA SEQUIA: Muy resistente 

SITIO DE PLANTACION RECOMENDABLE: Ca.mel1ones centre.J.es o J.ate~ 

ral.es, de avenidas muy amplias, parques y j8.!:, 

dines donde tengan espacio que pez:m.ita su cr! 

cimiento. Evítese plantar debajo de líneas te 

lefónicas o de electricidad. 

NOr.tBRE VULGAR: Níspero 

NOMBRE CIENTIFICO: Eriobotrya ja;ponica 

TOLERANCIA SUELOS: Tolerante. Prospera en suelos blandos, bien· 

drenados y profundos. No tolera suelos pobres 

áridos o arcillosos. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Tolerante 

R~S.ISTENCIA SEQUIA: Medianamente resistente 

SITIOS RECOMENDABLES DE PLANTACION: Camellones laterales de ªVI!. 
nidae y ca1les de mediana anchura. Banquetas 

amplia.e que permitan su. desarr.oll.o, parques y. 

jardines. 



NOMBRE VULGAR: Olivo ruso 

NOMBRE CIENTIFICO: Elaeagnus angustifolia 

TOLERANCIA SUELOS: Tolerante a muchos suel.os, incluyendo los 

alcalinos. Prefiere suelos bien drenados. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Tolerante a condiciones mínima de 

contaminacicSn. 

RESISTENCIA SEQUIA: Resistente 
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SIT:IO DE PLANTACION . RECOMENDABLE: Camellones J.aterales o ban

quetas arnpl.ias, libres de.concreto, de aveni

dás. y calles muy .reducida.a, .as! como· parques y 

jardines.. Es un árbol o arbusto para zonas 

suburbanas. Por el tamafio dificilmente dañan 

líneas·telef6nict:ls o de electricidad. 

NOMBRE.VULGAR: Olmo 

··NOMBRE CIENTIP'ICO: ·~ ;pa.rvif'Ólio. 

TOLERANCIA SUELOS: Toleran:te. Prefiere suelos riéos y hrunedos. 

No tolera condiciones de alcalinidad. 

TOLERÁNCIA CONTAMINACION: Tolerante 

RESISTENCIA SEQUIA: Medianamente resistente 

SITIO DE PLANTACION RECOMENDABLE: Camellones centrales o lat~ 

ralea, de avenidas y calles amplias o de media 

na anchura, parques y jardines. No se deben de. 

plantar a menos de cinco metros de caeaa o ed! 

ficios. · .EV:!teee plantar debajo de líneas tele-. 

f6nicas o de el.ectricidad. 

' '~ ' 
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NOMBRE VULGAR: Sicomoro 

NOMBRE CIENTIFICO: Platanus . acerifolia 

TOLERANCIA SUELOS: Tolerante a una gran variedad de condicio

nes del suelo, pero progresa mejor en un suelo 

rico, húmedo y bien drenado. No tolera condi

ciones de alcalinidad. 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Resistente. Es uno de los árboles 

que mejor toleran las condiciones ambiental.es 

de la Ciudad. 

BÉSISTENC:IÁ SEQUIA: Susceptible 

.SITIO DE PLANTACION RECOMENDABLE: Camellones centra1es de·a.ve

nida.s muy amplias, parques y, jardines' donde 

tengan espacio que permitan su desar;-ol.l.o• No 

debe plantarse a menos de quinc,e metros de ca

sas o edificios, as! como debajo de l.úieas te-

.,; lef6nicas o de electricidad. 

NOMBRE VULGAR: Trueno . 

NOMBRE CIENTIFICO: LigUstru.m japonicum 

TOLERANCIA SUELOS: Tolerante a diferentes suelos, siempre que. 

no sean alcalinos• 

TOLERANCIA CONTAMINACION: Tol.erante, aunque no.resiste condi

ci6nes extremas de contaminaci6n • 

. RESISTENCIA SEQUIA: Resistente si se riee;a una vez. por semana •.. 

SITIOS DE PLANTACION :RECOMENDABLE: Camellones lateral.es o ban

quetas· amplias, libres de concreto, de a.venidas 

y calles de reducida anchura, parques y jardi

nes, árbol o arbusto para zonas urbanas o sub

urbanas. 
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NOMBRE VULGAR: Tamariz o tamarisco. 

NOMBRE CIENTIFICO: Tamariz gallica 

TOLERANCIA SUELOS: Tolerante a suelos alcalinos, salinos y 

secos. 
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TOLERANCIA CONTAMINACION: Parece ser medianamente tolerante. 

RESISTENCIA SEQUIA: ?lluy resistente 

SITIO DE PLANTACION RECOM3NDABLE: CalJ.es de mediana y reduci

da anchura, parques y jardines que tengan sue

J.o aJ.calino ·(parte oriental de l.a Ciudad de 

M&xico), su altura es.reduc~da, as! que difi

cilmente daí'ian líneas telefónicaso de el.ectr!, 

·· cidad. 

... 

·., ,. 

,,._· .-
._,-,. 

\,,:';. 

' .. :; 
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a.o. DISCUSION y CONCLUSIONES 

El crecimiento urbano de loa Últimos añoa, dado por. el au

mento de la población de la Ciudad e inmigrantes de diferentes 

lugares de la Rep~blica, ha. hecho que ae crearan nuevas Unida

des Habitacionales, sin planear áreas verdes proporcionales al 

n\Smero de habitantes. As! la imagen de la Ciudad es la de un 

mosaico de detritus, desechos, ruidos, olores, a1turas, ries

gos, todo de una manera caótica, producto de las actividades 

hU111B.11as y de la tal.ta de previsi6n y del. ordenamiento ~el esp!" 

cio en las ciudades,_oonvirtiendol.as en focos de contarninacicSn 

y de insalubridad, debido a que el. uso del. suelo es desorgani

zado porque se mezcJ.an áreas habitacionales con industriales. 

M&xico está en una etapa en que, sin haber sal.ido todavía 
. . . 

del. subdesarrol.lo,confronta al mismo tiempo en muchos aspee-. 

tos l.os prob1emas del desa.rroJ.lo: urbanismo excesivo, contami

nación ambiental., desajustes en 1.a.s relaciones de J.os seres h~ 

manos entre s! y con su medio ambiente y tensiones síquicas y 

sociales y por esto es mcy importante preservar su ecol.og!a, 

pero sin propiciar o proJ.ongar la pobreza y el desempleo de 

sus hab_i tantee·.• Una de las ·medidas que se puede adoptar para 

.1a·prservaci6n del medio ambiente es la descentraJ.izaci6u In

dustrial. y el desarro11.o regional.. 

El. crecimiento de la urbanizaci&n ocasiona que la gente se 

aisle cada día más de J.a naturaleza. Las áreas verdes pueden 

ayudar a hacer más pl.acenteras y habitables las ciudades, ade

rii&s de que tambi~n infl~en en el ambiente f!eico. 

Es en ea;te reng16n en.donde el conocimiento de la. flora es 

un,arma indispensabl.e pues son la.e planta.a nativas y l.as comu

nidades ~i6ti~as naturales las que están adaptadas para cada 



medio particul.ar y las que ofrecen mejor garantía de consti

tuir una cobertura perenne y segura de l.a tierra, siendo esto 

indispensabl.e para la conserva.ci6n del agua y de1 suel.o, así 

como de la purificacidn del. aire. 

LPs bos~ues urbanos por si solos no pueden reeolver el. pró

.. b1ema de espacio inadecuado pare. vivir, un .11 cintur6n verde 11 

dentro de un área urbana puede crear una visi6n de espacio en

tre 1.as áreas de construcci6n. 

La presencia forestal urbana infJ.uye como característica. 

de1 ambiente en 1a calidad de vida de 1as personas, aunado e. 

esto l.os trabajos de reforeataci6n pueden generar emp1eos, 1os 

que a su vez redundarán en ser indispensab1es para su manteni

miento y protecci6n. 

A l.os árbol.es, si se les .. ubica estrat~gicamente en forma ~ 

.dividua]. junto a las construcciones, pueden mitigar o regul.ar 

l.a entrada de luz y por consiguiente e1 aumento de temperatura 

debido al efecto de invernadero que los cristales causan en 

· 1as casas y edificios. 

La constante evaporaci6n del follaje de 1os árbol.es produce 

un descenso en 1.a temperatura. del aire, que circul.a en la su

perficie foliar. 

·simultaneamente a 1a acci6n moderadora de l.a temperatura y 

humedad de 1a vegetaci6n arb6rea, los arbus.tos y hierbas redu

cen o evitan 1a insolaci6ndel. suelo debido a la capa protect.2, 

ra que forman sus copas y mantos vegetal.es secos, cooperando 

as! con la creaci6n de Un ambiente más fresco dentro del área 

arbolada. 

·Los árbol.es varían en su capacidad para e1imina.r contamin~ 

t~~ gá.seosos •. · Por ejemplo, el encino blanco (guercus .~ L.) , 

y erabedul blanco (Betula papyriferaMarch) el.iminan más ozono 



91 

que el maple rojo (Acerubrum L.) o que el fresno (Fra.xinus ~ 

ricana). para ser efectivos se necesitan bosques densos y es

tos deben estab1ecerse tomando en cuenta las condiciones mete.2, 

rol6gicas y topográficas. Así, si los arboles sirven como fil

tros parciales, estos deben establecerse entre l.a fuente cont!; 

· minante y el área. urbana. 

En conclusión• independientemente de las labores de refore!. 

taci6n para contrarestar el polvo y del necesario control so

bre los procesos industriales, solo podrá restringirse la can

tidad de contaminantes de origen automotriz por cambio de com

bustible a. travás de la disminución numérica de los vehículos, 

utilizando menos el auto particular y más el transporte col.ec

tivo; el mejoramiento de la via1idad y el mejoramiento del 

transporte·urbano. 

Al suroeste de la parte central de la Ciuda~ de M&xico, se 

localiza 1.a mejor zona de "a.reas verdes", en donde la pobla

ción es de recursos econ6micamente altas· y l.as residencias cue~ 

tan con amplios jardines y porque se encuentran ubicados.los 

bosques de Chapu1tepec y no existe déficit de áreas verdes y~ 

que se tiene. en promedio una Óifra mayor de l.a que se indica 

como ideal.. (Cal.vil.lo 1981). 

Pero esto no basta sino que hay que conservar el. bosque y 

parq_ues y las· pocas "áreas verdes" que nos quedan, tal vez con 

una estricta vigil.ancia y mantenimiento adecuados se 1.ograr!a 

conservar 1.as reforestaciones actuales, pues a veces, la negl.! 

gencia, la poca informa.c16n y l.a introducci6n de especies que 

no se a.d~ptan, debido a probl.emas de contaminación, obras de 

via1ida.d como consecuencia 'de los procesos de crecimiento, de-. 

sechos producidos por.la gran cantidad de visitante que acuden 

a 1.os Bosque e o Parques·, y que desecan el suel.o o no 1.o airean 
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por el apisonamiento; todas estas condiciones afectan amplia

mente a la Flora de Bosques y Parques, incluyendo a la fauna, 

que también sufre un proceso de degradaci6n ecológica y per

sistiendo otra como las ratas que tienen poca utilidad ecológ_! 

ca, en lugar de tener.depredadores que ejerzan algún control 

sobre las ple.gas. 

Otra áreas verdes afectadas son los Parques Nacionales, pri~ 

cipalmente porque se tienen problemas de propiedad y despu6s 

porque presenta alteraciones en su ecología ocasionados por 

ejidata.rios y vecinos aledaños a los Bosques con la consiguie~ 

te explotación de manera irracional.; además de la disminución 

.del agua como recurso natural. Es necesario que se lleve una 

reforestación inmediata de los Parques a fin de que la vegeta

ci6n pueda brindarle al suelo materia orgánica. Se debe esta

blecer un programa que incl.uya: reposici6n de individuos ar

b6reos, adu1tos seniles, o enfermos y siembra de individuos 
; 

jovenes o pl.ántu1a, fertilización adecua.da, adecuación de rie-

go a las condiciones ambientales y control de pl.agas. 

Los Parques Nacional.es contenidos dentro del área metropol! 

tro1~; están en estado de deterioro, no cumplen con los requis! 

tos para definirlos como parques Nacionales y BU funci6n para 

coádyubaz: a la elevación de la calidad de vida del. citadino es 

nula •. 

En las aves tambián ha influido el proceso de crecimiento 

urbano y sus consecuencias; porque las aves son organismos su

mamente sensibles a l.as modificaciones del medio ambiente en 

el cual se desenvuelven, algunas toleran estos cambios, otras 

tienen que· emigrar a lugares donde .. puedan .sobrevivir. 

Segdn, Nocedal (1981),. en zonas urbanas y suburbanas de 

zonas templadas, la diversidad de especies de pájaros se 
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relaciona con la estructura de la vegetaci6n y cuando ~sta es 

más compleja la diversidad es mayor, tal es el caso de Xochi

milco, Cuemanco, Parque Nacional E1 Tepeyac, la primera aec

ci6n de Chapultepec, Parque Lira. La diversidad de especies 

es menor en áreas altamente urbanizadas; es decir, que no se 

están planeando las áreas de recreaci6n que puedan servir como 

áreas de refugio, en este caso el de las aves. 

Con respecto al clima, se concluye en general que se ha mo

dificado en cuanto a la temperatura, ya que ~sta ha aumentado 

a causa de las alteraciones,. principalmente de la vegetacidn 

y en consecuencia de la hidrología, que también se está perdie!,!. . . . 
do aún nms p~es al entubarse baja el nivel freático. 

Otra causa de alteraoi6n es el desarrollo urbano, cuya den

. eidad no permite una mayor ciroulaci6n de los vientos, con lo 

que se producen diferencias de temperatura, en algunas partes 

de la zona urbána. 

La vegetaci6n natural. ya no existe y l.a inducida tiende a: 

disminuir, en consecuencia el déficit de "áreas verdes" por h,!

bitante es muy alto y si la .tasa de crecimiento aumenta, el 

d&ficit es mayor. 
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-TABLA 1. ALGUNAS PLANTAS QUE PUEDEN UTILIZARSE COMO INDICADO

RAS DE CONCENTRACIONES NOCIVAS DE CONTAMINANTES GA

SEOSOS. 

CONTAMINANTE 

OZONO 
_:-· 

PROLACETIL 

PLANTAS INDICADORAS 

Pinos y Coníferas en 

general 

SicoiD.oro 

l'resno 

Tabaco 
sELJ.via 

, D~ia. 

Begonia. 

Con:!.fera.s (eepecia.J.

men:te los pinos) 

Petunias 

Crisantemos 

SINTOMATOLOGIA GSNERAL 

:PUntos pardos-rojizos o 

decol.orac,~6n en l.a. su-: 
per!icie foliar. Estos 

puntos se unen para dar 

origen a manchas. e~ 
do es severo, J.as már- · , 

genes de las hojas se 

enroJ.J.an.· Las con!:t:eras

mueetran necrosis en Ja. - -,,~ 

punta o banda.e ama:ri-

1.las a morenas en la 

aguja. 

El tejido del. envés de · 

J.a. hoja. se colapsa en 

forma de banda.a o man

chas bronceada.a o pl.a

teadas. 

Las coníferas sufren 

de '"iorosis y p.Srdida 

de co~or. · 

.:.,: 
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ALGUNAS PLANTAS QUE PUEDEN UTILIZARSE COMO INDICADORAS DE 

CONCENTRACIONES NOCIVAS DE CONTA111INANTES GASEOSOS. 

gONTAMINANTE 

DIOXÍDO 

DE 

NITROGENO 

ETILENO 

PLANTAS INDICADORAS· SrNTOMATOLOGIA <TENERAL 

Tabaco Ei fol.laje se enr.osca •.. · 

. Bugambil.ias 

.A~aleae. · 

Tomates 

. orc¡uJdeas 

. Al.god~n 

El. follaje se distorsi_!?

na y las floree caenz-á ·.. . ·- -
pidamente a.ntes·de la 

• ..··¡"• • 

. f ec.urtdac i6n. 

Secretaría de Asen1iami~ntos Humanos y Ohz-as Públicas(l.978). 



TABLA U. VEGETACION RECOMENDADA PARA ZONAS URBANAS BN 

EL ESTADO DE M&lCIOO 

NOMBRE CXBNTIFICO 

x.- Elaeagnus an~stifolia 

2.- Oasuarina: (varias especies) 

3.- :Praxinus (varias.•· especies) 

4.- Grevillea robusta. 

5•-~ europaea 

6.- Popu1us : (varias especies) 

:7.-~ (varias especies) 

8.':" Schinus ·!!!2!!.! 
9.- Rrythrina . coral.l.oides 

io.- Cti.;preaaus (varias especi~s) 

11.- Juniperl.1s (varias esp.ecies) 

12.~- Liquidámbar styracifl.ua. 

13.- !!!_cal.iptus g1obu1us 

14. - Tama.rix gal.lica 

Motte, (1976). 

NOMBRE VULGAR 

Ol.ivo Ruso 

Casuarina 

Presno 

Grevil.ea 

·.· 011.Yo 

A1anu>s · o chopos 

saúces 
Pirúl. .. 
coJ.orúl 

Ciprb . o Oedro . 
. ' . 

Cedro bláncó 

Liqú~d4mbar 
< .'• ,,· ' 

Bucal.ipto 

Ta.niariz 

'· ;, . ' . ~. 
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