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1 N T R o D u e e 1 o N 

El presente trabajo pretende dar a conocer diversos enfo~ 

de import•ncia que tiene la contamtnaci6n hoy en dfa¡ y. -

los d.a"os que esta causando no solo en el medio ambiente. ani.-

Actualmente en M~xico la contaminación es un tema secund_!. 

rio con respecto a toda la problem:itica nacional. La pob1aci6n' 

no ha tomado ·suficiente conciencia de la gravedad de la cónta;_ 

minaciOn menos de su responsabilidad en este problema aOn y 

cuando ya siente los efectos, no obstante esta sigue realizan

do su vida diaria sin saber que todo el ambito geogr:ifico su-

fre modificaciones dfa con d1a. A futuro todo el clima, junto_ 

.. c.on la distribucH>n de plantas y animales estaran alterados 

~ue poco a poco ir:in desapareciendo y con Astos el ~ombre. 

~l hombre por naturaleza ha pugnado por lograr un mayor -

desarrollo, esto se ha manifestado a lo largo .del Hempo, por_ 

1Ó que ha creado técnicas y métodos para su beneficio, sin d~~ 

se cuenta en un principio de l~s cambios que esto le crear1a -

en su ambiente. Su pensamiento cient1fico no es el de autodes

truirse cóntaminando, sino que es el resultado de la sociedad_ 

en la que vive y al sistema económico al que esta integrado, -

creando en Al una mentalidad de consumo y desecho que van ori

ginando y/o aumentando una concentración de sustancias y ele-

mentas de desperdicios canalizados por las vfas mas accesibles 



2 

fuera- de su habitat. Tal es el caso _de la ciud_ad de Ml!xfco. la 

cual en los primeros tiempos de poblamiento inicia la expul- -

.s16n de residuos de tipo doml!stico {basura, aguas negras, etc.)~ 

posteriormente con el acelerado aumento de los as~ritamientos -

humanos se comenz6 a generar una mayor cantidad de desech~s de 

1os ~uales fueron tomando m&s aüge los de tipo industrial y de. 

transporte. Esto se comprende a lo largo del Capftulo 11 en el 

cual se describe de manera sencilla el proceso evolutivo de 1a 

ciudad de Ml!xico a lo largo del tiempo y espacio. 

La unión del crecimiento poblacional, la propagaci6n in-

dustrial y la gran utilizaci6n de transporte dentro de la me-

tr6poli mexicana, ha provocado un precipitado aumento de la 

contaminación. 

En-los Gltimos anos se ha tratado este problema por medio 

de legislaciones para la contaminaci6n (Ley de 1972), sin ~ea

lizarse un estudio de campo que pruebe la verdadera situaci6n_ 

a la que esta expuesta la ciudad. 

En algunos pafses ya se le ha dado mucho inter·l!s en lo 

que respecta a estudios de contaminaci6n desde un punto de vi~ 

ta puramente ffsico, qufmico, biológico y recientemente ml!dico 

(en Inglaterra P. Stocks lg54-1967; en Estados Unidos John - -

Seinfeld R. Ross 1974; en San Luis Ishikama 1969; en México la 

Dra. Silvia r.leasson 1984 -INER- Qufmica Dolores Tirado 1986 -

-IPN-). Pero hay que ver que no solo es un problema a nivel ~e 

ciudad¿s sino también es un problema a escala ~undial, el aire 

que rodea a la tierra no es estltico ya que tiene una dinlmica 
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la cual provoca que el aire de las grandes urbes se df stri buya 

a zonas relativamente limpias. 
. -. . 

El presente trabajo muestra una problemática de conta~fni 

cfOn atmosfArica en la principal ciudad de la Repfiblica Mexic~ 

na. seleccionando dos contaminantes P.T.S. y so2 (Part'fculas -:<-.:. 
totales suspendidas y BiOxido de Azufre) y 

·. . . 

de eÍla los cuales son Delegaciones Po11ticas (Azcapotzalcci· 

Iztapalapa) que muestran contrastes. 

micos (extensi6n delegacional. poblaciOn. actividad econOmtca. 

etc.). dados por su diferente uso del suelo. 

El principal objetivo que se pretende. es dar a co~ocer -. 

la relaci6n de los altos niveles de contaminaci6n y la gran 

-. ,cidencia de enfermedades respiratorias en poblaci6n general 

~xistente en el D.F. y las Delegaciones Azcapotzalcci e Iztapa

lapa •. · remarcando la importancia de los elementos meteoro16gi_--' · 

·cos en dich~ relacien. 

La finalidad sera. aportar informacHín adicional especffi

ca que. con otros estudios de agua. suelo. etc., se de ya una -

pauta para estimular el interAs en este aspecto. Actualmente_ 

es grave esta situaci6n en nuestro pafs pero se puede a~enuar_ 

'mediante la concfentizaci6n de la poblaci6n y del gobierno. lo 

que no sucederá con el tiempo cuando·ya no se puedan salvar 

las jidas de los afectados (principalmente ninos, ancianos y 

enfermos} por este suceso como fue en las ciudades de Londres_ 

·Y ·Nueva York. 
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M E T o o o L o G I A 

trabajo de tesis se inicio con una 1nvestigac16n docu.;. 

est~dibs reaii~a-~ 

,~dffer.entes perspectivas y enfoques. 

··Al· prtncipfo se. busc6 informaci6n que englobara todo lo .;. · 

f,sico-sn~i;itl· ~!!'l ~: F-~·,..Y: .. _P:~d.e!'.'"~·,

aná"lfzar mls significativamente las diferencias ambientales 

p~~sentes en las dos delegaciones. posterior a esa generalidad 

del o;F. se particulariz6 y detallo en aspectos referentes a -

:cada. delegaciOn como apoyo al estudio comparativo. 

Mediante el marco te6rico y la adquisici6n de los datbs -

estadfsticos para los aspectos de: 

.a) Contaminaci6n, b) Meteorologh y c) Salud, se f'".'()S.i· 

'~guf6:a1 arÍllisis cuantitativo y cualitativo; para el prjmei-o' :;.· 
,.:;:;> '. ' . . · .. : ·'· . . 

·.fue necesario· concentrar los datos en cuadros. para fÍlcilitar.;.. 

e1~cci6n de las grlficas mas demostrati~as. 

Pa~a el a~pecto de la contaminaci6n. ~ue utilizada una'-. 

gr.lfic~ de los· promedios de todas las estaciones de monitoreo_ 
' ' 

rdel perfodo 1977-1983 con la representaciOn de sus valores en 

mapas. asf como grl~icas anuales y mensuales de cada cont•mi-

. nante. 

Con los registros de las estaciones de monitoreo mas cer

ianas a las delegaciones se efectuaron grlficas de las caneen~ 
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traciones mensuales de P.~. s. y so2 para los anos 1979-1982~ -

con el fin de demostrar la diferente preval~ncia de es~os ~on

taminarites en las 2 delegaciones. 

Para el estudio de la (b) Meteorolog1a se utilizaron 

tos de las est~ciones meteorol6gicas cercanas y dentro de 

potzalco e Iztapalapa en el per,odo 1975-83, con datos d~ 

peraturas máximas, temperaturas m1nimas. precipitaciones j ~ -

-v_'f~_nt.no;¡· "."nn ,. .. tn<; rP.~rlstros se elaboraron qráficas para .. todos 

los anos, asf como promedios mensuales del mismo per1odo. POI". 

otro lado los vientos solo se promediaron de acuerdo a la di-

recci6n .de1 viento dominante; para los datos de inversiones 

t~~micas superfici•les se recopilaron registros diarios de las~ 

radio~sondeos efectuados en el Aeropuerto Internacional de la_ 

c_iudad de México, de lg75 a 1984, graficando el nQmero total de_ 

d1as con inversiones por ano, asf como la frecuencia de inver~ 

:.sfones superficiilies poi' d1as de mes para todo el pcr1cdo,. tam 

se trabajaron los promedios para ~onocer la int~nsida~

·y. h altura mensual de las mismas. Aqu, se demuestr¡s el grado __ · 

de influencia de estas inversiones superficiales a través de -

los meses con respecto a la conceritraci6ri de los contaminante~ 

En el capftulo de (c) Salud se reali~aron gr6ficas eri ba

se a las estad,sticas de enfermedades respiratorias ~on sus 

l".espectivas variantes, estos datos se promediaron para traba~

jarlos mensualmente y anualmente, partiendo de la generalidad_ 

con datos del D.F. para particularizar en las dos deleg~cio- -

n~s. todo esto en un pertodo de 1975-1983. 
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Para apoyar el estudio comparativo propuesto se hfzo 

gr.lfica rep~esentativa de la variaci6n anual en base a su 

~é 1 as enfermedades respiratorias conjuntamente para el 

Azcapotzalco e Iztapalapa, as1 como una variaci6n men- -

de· los mismos promedios • 

. ~ara enfat1zar el estudio en las 2 d~legaciones. 

los allos .... 1979 .. y .1982 de enfermedades respiratorias __ p~orque 

los datos m&s completos 

corroboran la interrelaci6n mensual. 

Para llegar al analisis cualitativo final, 

lo se ef~ctuO una relaciOn del cap1tulo anterior hasta llegar_ 

secci6n salud, clima. con~aminaci6n en donde se concentr6 

la informaci6n ya antes examinada y as1 llegar a conclu-

s1ones satisfactorias interrelacionando todos los aspectos. 

Para afir~ar los conocimientos de los dos conta~~nantes -~ 

Ü.A.M; Azcapotzalco y 5EDUE dieron las facilidades ~ara 

trabajo d~ camp~. el cual consisti6 en la toma de. 

de 24 horas de P.T.5. y 502 desde la calibraci6n de -

aparatos hasta su analisis qu1mico (para 502 ). 



9 

GENERALIDADES DEL MEDIO FISICO DEL D.F. y LAS ~os 

CIONES. 

Ll SituaciOn Geogr!fica del D. F. 

El D.F. se localiza al Sur del Altiplano Mexicano entre--

98051'00" y 99°21'45" de longitud Oeste ·y a los 19º03'15"..;é 

y Í9º35'00" _de latitud Norte. Situado en la parte central :~del _-

pats~limitando con el Estado de México por el Norte, Orient~y 

o·é:cfdente, en la porción Sur con el Estado de Morelos: (Ffg.l) 

1:2 Fisioqraffa y Geologfa del D.F. 

Esta entidid est! dentró de una cuenca cerrada rodeada 

la Sierra de las Cruces y Monte Alto hacia el Occidente, -

sierras del Ajusco y Chichinautzin al Sur, Sierra. Nevada -

Sierra de Pachuca al Norte, las de Jilot~pec y _Te

Noroeste. Por las caracterfsticas geo16gfca~ 

sierras y por el material que, aflora en la cuen-~a se sabe~ _ 

_ ~on de origen volc!nico. 

Chichinautzin se manifiestan· en amplias zonas ·importantes de.;..;.. 

rrames de lava en donde predomina material bas!ltfco del cui~~ 

~terriario, en la formaciOn Pachuca se nota la presencia de d~-

rrames andesfticos y material volc!nico poligl!nicos del -terci!_ 

rfo y cuater~ario. 

En la Sierra de las Cruces se encuentran andesitas y ha-

saltos recubiertos de depósitos volc!nicos heterogéneos, las -

ionas bajas centrales de la cuenca est4n ocupadas por depós1-

tos aluviales lacustres y cllsticos que frecuentemente se inte 
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rrumpe~.por numerosos conos cinerfticos y derrames tanto de 

·desftas como de basaltos. 1 

.L3 Suelos. 

Toma.ndo en considera_ci6n la evoluci6n urbana del D.F •• 

en_ los .alrededores de éste .se presentan s.uelos n·áturales_ 

.de caracterfsticas espec1ficas que permiten su claiific~ci6~.~: 

· tenfendo as.1 que al Noreste. existen 

determi~ados por las condiciones de salinidad provocada ~or la 

·desecaci6n del lago de Texcoco, al Oeste por intemperismo de: 

tobas. brecha volclnica y areniscas resultan los regosol~s. en 

la p~rte~Sur y Sureste en su mayor1a son colados basllticbs ~ ., 
suelos d4rivados de cenizas volc&nicas que dan orige~ a los 

l{tosole~~~ andosoles. 2 

l. 4 H i d ro 1 og fa 

La cuenca de México corr~sponde a una cuenca endorre1ca~~ 

carlcte_r· lacustre. Al igual que los suelos ha sido alterada 

·antropog6nicÍimente desde los· primeros establecimien.tos humano~> 
: ·.a.ce.ntu:lndose .mSs a part.i r de 1900 cuando se crea una sal ida 

artificial por medio de obras de desagUe que modffic6 la hfdr~ 

logfá del D. F. 

Actual~ente solo quedan el ex-lago de Zumpango que ~ecibe 

las aguas del rfo de las Avenidas proven1ente de lá Si~rra de_ 

Pachuca y de los rfos Cuahuititlln y Tepozotlln, el ex-lago de 

l Los nOmeros indican la ficha bibliogr&fica consultadá~ enli~ 
tilda al final del trabajo. 
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Xochfmfl~o separado del de Chalco, constituido en la actuali~

estrechos c~nales y alimentado por. los rtos San Juan;~ 

Dios y San Buena Aventura. 

El ex-lago de Texcoco es alimentado por las aguas de los~ 

rfos San Javier, Tlanepantla, los Remedios, Hondo, San Joaqu.;fn,. 

T~iubiya, Mixcoac y M~gdalena. 3 

1.5. v.egetacf6n. 

La mayor parte del D.F. ha ~ido sometido a fuertes proce

sos de desmonte o bien a procesos eroiivos por la gran influ~~ 

eta de los crecimientos urbanos que ha .determinado la segrega:

. ci6n de la zona vegetal. Actualmente solo existen tipos d~ ~e~ 

getacf On inducida por e 1 hombre en 1 as zonas que corres penden_ 

a los centros urbanos. La vegetaci6n natural se observa en los 

alrededores en donde existen bosques templados de pinos y ene.! 

(~ona~ montanos~s o ~leva~as), y matorrales. 

Los bosques tanto de pino (Pinus·p.) como de encin~{Que.! 

·cussp) se ubican hacia el·Suroeste, colindando con zonas agrf

.colas, o~upando la mayor parte de la Sierra del AJu•co, asf·c~ 

mo las Sierras de las Cruces y Monte Alto, su altit~d varfa de 

2 400 a 3 000 Mts. los principales tipos de árboles pfniceos -

s.on: Pfnus Teocote, P. Douglasiana, P. Pseudostiodus, P. Hart

wegff, P. Montezumae, etc., los cuales se explotan por su mad~ 

ra y resina. También es común la presencia de algunas especies 

de Captassus y Pseudotsugas. 

En el Oeste del D.F. se presentan severos procesos erosi-
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vos por lo cual se -ha desarrollado un ·pastizal inducido; Al 

Este existe también pastizal inducido, pastizal ha16ftlo y ve~ 

~etaci~n de Tular. es comGn la presencia de &re~s sin vegeta.:.

que tiene serios procesos de alteraciones; en la 

_ ci6n 'norte se _observa condt'ciones m6s 6ridas. en donde-_ se 

·rrol laron comunidades de vegetacHtn fdrmadas por Matorra.les• .;. _

Crasicau~e integrados por nopaleras. 4 

l.~ Situaci6n Geoqr&fica de Azcapotzalco. 

Sé localiza al ·Noroeste del D.F. colindando al Este con -

la _Delegaci6n Gustavo A. Madero. al Sur con la DelegacHm Cuall.!!. -

-_ témo~ y ~iguel Hidalgo y de Suroeste al Norte con los Mu~ici--

pi~s de Naucalpan y Tlanepantla. Tiene una superficie de 38 

Km 2 que representa el 3.0 % de la superficie total dél D.F. 

Por ~u extenst6n territorial ocupa el 120. lugar dentro del 

·den: terrttor1a í -de ias 1G Oalegaciones de esta entidad. 5 , (Fi_g• : 

1.7 Situaci6n Geogrlfica de Iztapalapa. 

_La delegaci6n se lo-caliza entre los 19°24' y_l9º17' de 

titud Norte y de los 99º09' a los 99°15' longitud O_este. Se 

ubi-ca al Oriente (E) del D.F. y cuenta con una superficie de -
- 2 
117.~5 Km •• su altura sobre el nivel del mar es de 2 100 Mts. 

Limita al Norte con la Delegaci6n Iztacalco. al Sur con -

la Delegaci6n T16huac y Xochimilco. al Oeste con Coyoac6n. al_ 

Este c~n el Estado de México y al Noroeste una peque"ª frac-- -
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ci6n de la Delegaci6n Benito Juárez. 6 (Ffg. 3) 

1.8 Relieve de las Delegaciones. 

Azcapotzalco.- El análisis del relieve se basa en la con~ 

figuraci6n general de las curvas de nivel. a partir de lo cual 

se deduce aspectos generales. L~ descripci6n del relfeve de la 

delegacf6n está incluida con el l!.rea que la circunda del Es'ta

do de México. puesto que en la delegación solo se remarca la .,. 

cota de í! í!!>U m·.·s.n.m. en ia part:e cent:rai. por io que se• ie 

considera una zona plana, apta para los .establecimientos huma

nos. Debido a esto. as1 como al mal sistema de alcantarillado_ 

en tiempos de lluvia se originan estancamiento de aguas pluvi~ 

les. ocasionando serios problemas. 

Las elevaciones más cercanas son la regi6n Sur de la -Sie,.- · 

rra Guadalupe. destacando el domo del Cerro Chiquihuite con 

2 )oo m.s.n;m •• al NE de Azcapotzalco localizado en la perifl!".' 

rfa·.de la DelegaciOn Gustavo A. Madero, hacia el Oeste de.l Ch,i 

quihuite se encuentra el Cerro Tenango con 2 500 m.s.n.m. ~i,..~ 

tuado dentro del Municipio Tlanepantla. en la parte baja de ª!!!.' 

.bes cerros fluyen los dos Tlanepantla y San Jav.1er .. Al (NW) -

~e la delegaciOn hacia Puente dE Vigas. en la zona de Vista 

Herm~sa y Viveros de la- Loma es una zona de menor altitud pero 

por su cercanfa a la delegaci6n. en tiempos de lluvia. a pesar 

de estar completamente fraccionado. sus escurrimientos ocasio

na graves problemas a los habitantes residentes asf como dete

rioros al asfalto de las Avenidas (Av. Parque Vta, Gustavo - -
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Baz). 

Al SW de Azcapotzalco se localiza el Cerro Madin (y la 

presa Madin) con 2 500 Mts. de altitud. 

L~ zona de m~s influencia para la delegación es la de los 

Remedios con sus dos principales cerros; el Acotillo con 2 550 

m. y Moctezuma con 2 450 m~ ya que sus aguas conforman e1 rlo_ 

de Los Remedios que despu~s de pasar por el Vaso keguiaáor ú~ 

Cristo recorre el Norte de la Oeleqaci6n. 

Iztapalapa.- Esta tiene un relieve plano muy propicio pa

ra los asentamientos humanos. su altura es en general de 2 240 

Mts. 

En su territorio se puede observar diferencias de niveles 

y solo en la zona SE se encuentra una zona montanosa constituj_ 

da por la Sierra de Sta. Catarina, la cual est~ integrada por_ 

los volcanes Tehualki, volean Yehualinkui, Cerro Tetec6n y vol 

c~n Guadalupe que alcanzan altúras de 2 700 Mts. 

Al centro de la delegaci6n se encuentra el Cerro de la E~ 

trella que por su extensiOn y ubicaci6n es el más importante,

dentro de la misma; éste tiene una altitud de 2 350 Mts. En la 

zona NE se localiza el Peñ6n del Marquez con 2 250 m:s.n.m. 

(Fig. 3.1). 

Toda esta zona montañosa está expuesta a la invasión de -

los nOcleos urbanos y tanto el Cerro de la Estrella como los -

demás volcanes pierden constantemente gran parte de sus !reas_ 

verdes. Tambien esta situaciOn de relieve, influye notablemen-
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te en la dinámica climática, que origina modificaciones en el 

viento, temperaturas, presiones, etc., que aunque no es mucha_ 

la altura de éstos, s! es determinante para el microclima de -

las serrantas que influyen en la vegetación y actividades hum!_ 

nas, etc. 

1.9 Geologta de las Delegaciones. 

La formaciOn geolOgica de ambas delegaciones tienen un 

mismo origen, ya que son parte de la cuenca de México. 

En la Era Mesozoica en sus dos periodos, Cretásico Infe-

rior y Superior la cuenca se encontraba bajo un mar tropical 

somero. Al inicio de la Era Cenozoica en el periodo terciario 

comienza el tectonismo, plegándose los sedimentos de calizas, 

con una regresiOn de mares y la presencia de una gran activi

dad volcanica formándose la faja volcánica transmexicana. 

Se cree que existieron 7 fase~ de vulcanismo: 

la. Fase.- Se inició a fines del Eoceno en donde los sinclina

les y fosas existentes se encontraban rellenos de cantos roda

dos, de calizas, con algunos depósitos de yeso, arcilla lacus

tre, travertino y rellenos fluviales. 

2a. Fase.- Esta se compone de lavas intermedias y ácidas con -

abundantes ignimbritas y tobas, conteniendo además depósitos -

fluviales que presentan complejos intensamente fracturados di~ 

tribuidos en fosas y pilares dirigidas al NE que afloran al N 

de Tepoztlan. 
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3a. Fase.- Se desarrolla en el Oligoceno Superior y Mioceno, -

las rocas que afloran en la parte meridional de la cuenca son 

por lo general dac1ticas. 

En esta fase al NW de la cuenca se cuenta con lavas ande

sfticas obscuras ast como tobas lacustres pliocénicas super- -

puestas y arc1~1as en Huehuetoca y Nocnis~ongo. 

4a. Fase.- Se forma el complejo Sierra Guadalupe, caracteriza

do por lavas intermedias y ácidas, aquf hay formación de gran

des domos dacfticos como el Tenango y el Chiquihuite al Sur de 

la Sierra Guadalupe. 

Sa. Fase.- Se da a fines del Mioceno y marca la formaci6n de -

las sierras mayores que fijaron los lfmites Poniente y Oriente 

de la Cuenca como son: la Sierra de tas Cruces, Sierra de Rto_ 

Fr1o, Sierra Nevada, producto de fusiones andesfticas y dacf t1 

casa través de estratos-volc~nicos. En el curso de su activi

dad crean extensos abanicos volcánicos, al pie de estas sie- -

rras. Las lavas de estos volcanes son porff rlticas, esta fase_ 

domina en el terciario superior y perdura hasta el Cuaternario. 

6a. Fase.- Se realiza en el perfodo Cuaternario, se atribuyen_ 

andesitas bas!lticas, los cerros Chimalhuacán, la Estrella, 

los Pinos y el Pef.6n del Marquez en el Sur de la Cuenca. 

7a. Fase.- Es en el periodo Cuaternario cuando culmina la con~ 

truccibn de la gran Sierra Chichinautzin; ésta obstruy6 el an

tiguo drenaje al Sur y creo una cuenca cerrada, la moderna 

cuenca lacustre de M~xico; además superpuesta a la Sierra Nev~ 
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da donde se desarrollaron conos y domos del Iztlaz1huatl y el_ 

gran como del Popocat~petl. 

El principio de la faja volcánica transmexicana se debe -

probablemente a un repentino cambio en la inclinaci~n de la 

~1aca d~ ~n~os~ Que acentuó el hundimiento de la trinchera de_ 

Acapulco a partir del Mioceno. 

Sobre estas capas que sufrieron levantamientos se atumul~ 

ron gran cantidad de rocas tqneas y en aquellas que quedaron -

en los fondos. tuvieron el aporte de aguas de escurrimientos -

sin salida al exterior, asimismo numerosas fuentes y manantia

les que dieron origen a acumulaciones de arcilla lacustre y r~ 

llenos fluviales del per1odo Cuaternario. Despu~s de la prese.!!. 

cia de fracturas. hundimientos. fallas. rellenamientos y erup

ciones, se produjo una hoya o depres16n rod~ada por sierras en 

sus cuatro puntos cardinales. 

Las fuertes precipitaciones pluviales, ast como las nume

rosas fuentes y manantiales que entonces existtan parec1an as~ 

gurar la presencia del Gran Lago, pero el tectonismo y los aZ.!!_1 

vamientos contribuyeron a fraccionar el lago en seis lagos: 

Zumpango, Xaltoc~n. San Cristóbal, Texcoco, Xochimilco y Chal

co. 

En ambas delegaciones, tanto en Azcapotzalco e Iztapalapa 

existe un predominio de suelos lacustres. Rodeando a las zonas 

montañosas predominan los suelos de origen aluvial provenien-

tes del acarreo de material erosionado. transportado por las -
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corrientes superficiales. 

En las partes montaftosas las rocas predominantes s~n de,

origen fgneo constituidas por basalto vltreo, toba y roca ins

tr.usiva básica; 7 

1.10 Hidrologta. 

El D.F. está den~ro de ur•~ cuenc~ cndc~reica qu~· ~P. lo~~-

liza en la parte más alta y hacia el Sur del Altiplano Mexica

no. El sistema de desagues naturales de la cuenca está cons~i

tuido por corrientes superficiales las cuales son de carácter_ 

torrencial con avenidas de corta duraci6n, sus cauces permane

cen secos durante la temporada de bajo estiaje. 

La S.A.R.H. ha dividido dichas corrientes en once zonas -

·.hidrol6gicas. 

La Oelegaci6n Azcapotzalco forma parte.de la zona 111, 

los rfos de escurrimiento perene de esta zona son: Rto Mixcoa~ 

Rfo Tacubaya, Rfo Hondo, Rfo Tlanepantla. 

Al extenderse la ciudad de M~xico y debido a los hundimi!_n

tos por el bombeo que ha sufrido el subsuelo, se tuvo la nece

sidad de construir bordos en los r1os los que posteriormente -

se entubaron como es el caso del rf o Hondo por el Sur, hasta -

el Rfo San Javier al Norte, las zonas bajas de las cuencas de_ 

estos rfos está completamente urbanizada y drenan mediante co

lectores pluviales comunicados al gran canal o a los cauces de 

las corri ent'es pri nci pal e s. 
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Para p~oteger a la ciudad de las inundaciones se desarro

uri ~istema de regulaci6n e intercepct6n de la zona Po~i~~

en ·1a sigui_ente forma: 

Desde el Rfo !1ixcoaé hacia el Norte. existe un s1Stema:.d,e 

_presas interconectadas mediante túneles que permiten descargilr·· · 

·¡;¡¡¡_·_·.;;:;;:!; ¡:-or ,., canal del Tornillo al Rlo Hondo. El Rlo HoridÓ. 

rec.ibe adem"&s de los aportes de su. cuenca parcialmente regula:: 

dos.por las presas el Sordo, los Cuartos y Totolica, las des-

cargas del canal del Tornillo y del interceptor del Poniénté y 

~~onduce estos caudales hacia el Vaso de Cristo. liste a. su vez_ 

re_c;ibe aportaciones del R1o Chico y los Remedios reguladas en 

par;te por las presas las Julianas, los Arcos, el Colorado y -la 

_·colorada. Oespul!s de ser regulados estos escurrimientos en el 

·de .c!"isto, cant_inúen por el rio de los Remedios hasta -el 

de Texcoco, aguas abajo el Vaso de Cristo el _intercept~~-~ 

l"Poniente recoge las descargas de los Rfos Tlanepantla y ~ 

Javier, despué.s de haber sido reguladas por la_s presas Ha-. 

l_as Ruinas y San Juan. 

La parte baja de los r1os Tlanepantla y San Javier desear 

gan al rfo de los Remedios que conduce las aguas hacia el ex~

lago Texcoco. 

Con respecto a la Oeleg_aci6n Iztapalapa lista se encuentra 

la zona Il, la integran las corrientes que forman el r1o 

Churubusco en la parte SE que al unirse con el r1ó de la Pfe-

(ambos entubados actualmente} forman el Rfo Unido. 

Cruza la delegac16n el canal Nacional (actualmente Calza~ 
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da de la Viga que recoge las agua~ del Canal de Chalco, de Ap~ 

tlaco, de Tezontle, de Azalac6n, del Moral y del canal de Ga-

ray qu~ actualmente son de desague. 

Al igual que los r1os de Azcapotzalco para proteger de 

las inundaciones a la ciudad se crearon sistemas de intercep-

cj6ri ~e la zona sur con el fin de descargar sus aguas hacia el 

lago de Texcoco, por ejemplo: 

Rio Churubusco.- Este rto se genera de la zona de Barran

ca del Muerto, canal de Chalco, canal de Garay y el canal Na-

cional. Sus escurrimientos de notable importancia, se tt•ne d~ 

rante todo el afto, su volumen anual osci 1 a de 150 000 y 165 ooo· 
m3 • Sobre el cauce del r1o se registran aguas negras proceden

de descargas circundantes y los que la planta Aculco des--' 

~~rgi en est~ corriente. 

·En la actualidad la Delegaci6n Iztapalapa esta regada por 

pequeftas aguas s~perficiales naturales o bien por pequenos·es

currimientos de po~o volumen (Fig. 3.2). 

La cubierta vegetal con el tipo de roca que es lacustre -

en zonas bajas y en zonas elevadas basaltos, influyen notable

mente .en la formaci6n de las aguas subterr!neas. Otro factor -

de gran influencia en la Delegaci6n Iztapalapa es la presencia 

de accidentes geol6gicos como son las fallas que existen en el 

Cerro de la Estrella que tienen una dirección a Xochimilco pr~ 

vocando que la lluvia que se infiltra por gra~edad tienda a 

irse hacia ese lugar, siendo una pérdida para la delegaci6n, -
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ya que por el tipo de roca permite la formaci6n de acu1feros -

que d~n a esta zona una tapacidad de aqua. 8 

1.11 ~-

Se obtuvieron datos de 20 a 25 años. con estaciones meteo

cercanas a las delegaciones. En Azcapotzal

.. ·.cose manejaron las estaciones siguientes: Clavería (Egipto. 

I 7}. Azcapotzalco o Aquiles Serd~n. Calacoaya y Molinito; En 

Iztapalapa son: Gran Canal Km. 6-230, Los Reyes la Paz, Agrfc~ 

la Oriental. Iztapalapa y Cincel, con esto se demostr6 que 

···ú.enen un tipo de clima e (templado Húmero con inviernos beni.!I.. 

nos}. en donde la temperatura media mensual del mes m~s frfo -

es ~enor de 18ºC pero mayor de -3ºC. 

En este grupo existen 3 reg1menes pluviom~tricos diferen

··:tes que dan origen a los tres tipos principales de climas que_ 

son: 

Cf templado húmedo sin estaci5n seca bien definida y con 

lluvias uniformes repartidas en todo el ailo. 

Cw Templado subhúmedo con lluvias en Verano. por lo me-~ 

no~ 10 veces mayor cantidad de lluvia en el mes más -

húmedo de la mitad caliente del año que en el mes más 

seco. 

es Clima mediterr!neo. o con lluvias en invierno. 

Los datos obtenidos revelan que el clima de las delegaci~ 

nes es el Cw (lluvias en Verano. seco en Invierno). Tomando la 

clasificaci6n de KUppe se dan otras designaciones para los el! 
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mas templados. 

a Ve~ano ~aliente, temperatura media del mes ~is caliente ma

·yor a 22°C. 

Vera~o fresco, temperatura media del mes mis caliente menor 

~a 22°C. 

·verano fr,o y corto, promedio de la temperatura del mes más 

Cftlierite-.menor a 22°C y menor de 4 meses con temperaturas -

mayores de lOºC. 

lsotermal, con osci laci6n anual de las temperaturas medi.a -

me~suales menor de 5°C. 

Con- poca oscilaci6n (diferencia en temperaturas entre el 

mes mis fr,o y el mis caliente entre SºC y 7ºC). 

Extremoso (diferencia en temperatura entre el mes más frlo_ 

y el mis caliente entre 7ºC y 14ºC). 

H&~cha de la temperatura media mensu~l m&s alta es anterior 

·al solsticio d~ Verano • 

. La temperatur~ media mensual mis alta es posterior al so\s~ 

ticio de Verano. 

M6ximo de ll~vias en otofto. 

Dos máximos de lluvias separados por dos estaciones secas.

una· larga en inv.ierno y otra corta en la temporada lluviosa•· 

Analizando los datos obtenidos y tomando en cuenta las d~

signaciones para la clasificación de climas tenemos lo siguie~ 

te: 
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Cw ( w) b ( i ' ) g 

Templado con regimen de lluvias en Verano, Verano - -·· 

fresco con temperaturas menor de 22ºC en dónde existe 

poca oscilaci6n térmica y la mayor temperatura se ~r~ 

senta antes del solsti~io de Verano. 

designaciones debido a factores locales pero estas dif¡~eri -

no son muy importantes. 

Las temperaturas varfan de acuerdo a sus relieves y a la 

--influencia que tienen las áreas pavimentadas, debfdo a que una 

porci&n considerable se encuentra urbanizada, el relieve no es 

muy alto por lo que la variaci6n térmica es mtntma dentro de.-

decir que las temperaturas son e~-

miximas ·se presentan en abril, mayo y J_.!!.·. 

de mis de 25°C, las m1nimas se presentan en ener~ y 

con las rn!s bajas entre 5 y 6ºC. 

En cuanto a· la evaporaci6n est• fntimamente relaci~nada -

la~ temperaturas (marzo) ayudando a la fo~maci6n de. nub~s_ 

al saturar~e en lo~ meses de junto y julio precipitan, es

t~·aunado a la influencia de los vientos alisios cargados de -

humedad. 

Los vie~tos predominantes son del NW, N y E pero existe -

u~a alta frecuencia de calmas dando una estabilidad parcial de 
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:- las masas de aire por 1 a noche. En _ Iztapa lapa por la pequefla ·- . · ·. 

encuentra al Sur. la humedad t~aida 

1.~s v1en~os alisios tienden a precipitar al se/ bloqueada 

factor. cicaslonando que sea mayor la 1 luvia en e'u part~j_ _ 

disminuyendo hacia el Korte {disminuye de 710 mm. _a 

precipitaci6n). 9 
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11;~ EYOLUCION TIEMPO-ESPACIO DE LA CIUOAO DE MEXICO. 

2.1 Evoluci6n Hist6rica de la Ciudad de México y Delega~~ 

cional. 

El crecimiento urbano de la ciudad ha traido como conse-

gr~nde~ problemas para la poblaci~n, y el medio am~ie~. 

te-entre los que destaca la contaminaci6n, migraciones, desem

p·leo, .cinturones de pobreza, etc. 

El origen de estos problemas no son los adelantos tecnol~ 

. gicos ~ino m~s bien las condiciones econ6mico-polfticas pro- -

pias~el pafs, y al crecimiento desordenado que fue teniendo~ 

ciudad de México desde sus primeros pobladores y a la falta 

planeaci6n • 

. Segfin algunas investigaciones se fund6 la ciudad en .el s! 

XIV:en 1325 (rig. 4) por un mandato div1no del dfos· Hu1tz1· 

que se encontrarla un ~guila posada s~bre un -

una serpiente, fund!ndose asf el pueblo.aztecw 

lagd, posiblemente influenciados por su si

tuaci6~ .geogr~fic~ y sus abundantes recursos naturale~.lO~ll 

Los aztecas eran ·un pueblo errante que peregrinaba en bu_!.. 

ca d• buenas tierras para establecerse definitivamente, desde 

el ailo 1160 en que. salieron de Aztl!n tal vez de la alta Cali

fornia. La primera construcci6n hecha por los aztecas fue un -

adoratorio; la ciudad fue creciendo a través de los anos y fu~ 

ron surgiendo templos y palacios hechos con materiales más pe

sados y aluviones del lago. La urbanizaci6n comenz6 cuando se 
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construyeron tres calzadas para ganar tierra firme, éstas per

mit1an alcanzar desde Tenochtitlán las villas de Texcoco y - -

Chalco •. (Fig. 5). 

La ciudad estaba rodeada de agua y los bordes del lago 

eran casi circulares, a las orillas se localizaban varios.pue

blos vecinos, al Oriente Chimalhuacan, el NE Texcoco, al Norte 

_Te~eyac, al NW Tenayuca, al Oeste Tacuba, al SW Chapultepec T! 

cubaya y tal vez Mixcoac, al Sur Coyoacán y al SE Iztapalapa.12 

(Fig. 6). 

Durante el reinado de Moctezuma Tenochtitlán creci6 mucho, 

Este rey ordeno la construcción de varios templos, escuelas, -

calzadas, diques contra las inundaciones y acueductos para su~ 

tir de agua dulce a la ciudad. 

Con la llegada de los españoles en 1520 el. conjunto urba

de los mexicas fue destruido totalmente. Deipués de arrasa

la ciud~d Mexica los conquistadores se retiraron a Coyoacán, 

s~endo ah1 el primer Ayuntamiento durante algQn tiempo. Hern!n 

Cortés pens6 en fundar una ciudad que sirviera de cabecera al_ 

reino de Espa~a. En 1525 la ciudad albergaba 30 000 habs. en 

una superficie de 186 hectáreas (con 104 manzanas, 18 calles -

de Norte a Sur y 7 de Oriente a Poniente más 7 Plazas). 13 

Debido a los abusos cometidos por los españoles se habfa 

suprimido el régimen de encomiendas, sustituido en 1570 por el 

repartimiento. Los documentos que consignan solicitudes de re

partimiento de indios de México en Santiago~ Tacubaya, Chalco_ 

asf como Ordenes de aportar materiales para construcción a los 
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poblado~ de Xochimilco. Culhuacan, Iztapalapa. San Mateo. Mix~ 

"qui, y ·los· Remedios, not3ndose la intensa actividad constr_uct.!. 

va que.tuvo la ciudad de MExico en esta ~poca. El Virrey Pedro 

· Moy_a ·Contreras ordenó construir trazas (l'fmites de pr_opiedad). 

en un. tErmino de 6 meses si no quer1an·perderlas. 

El primer ensanchamiento de la traza fue hacia el Norte ~ 

el Oriente¡ por este rumbo llegaban las embarcaciones que ab~i 

tec1an a la ciudad, ahí se establecie.ron algunos comerciantes;_, 

En 1600 se registro el segundo ensanchamiento al Oriente_ 

la ciudad, llegaba a lo que hoy es Anillo de Circunval_ac16_n,• 

Norte se insertaba Tlatelolco cuyo eje era la calle real .de 

(Av. Peralvillo)· y sus extremos las actua-les calles -

En 1604 se remodelO el albarradón ~e -

Lorenzo as1 como la Calzada de San Antonio Jl.bad (!ztapala-: 

~la de Guadalupe (Tepeyac) San CristOb•l entre Zumpango y - ··· 

Las aguas torrenciales acarreaban gran cantidad de sedi--• 

a ~excoco y los diques ya no dieron resultado, por lo • 

pensó en un sistema de drenaje m&s eficiente. Fue a - -

priricipios del siglo XVII con el dique de San Cristóbal, el 

cual impide que el agua del Lago de Zumpango entrara en. el de_ 

Texcoco, provocando el descenso del nivel. suspendiendo toda -

comunicación y creando mayores caminos terrestres, introduci~n 

dose el caballo, bestias y veh1culos de rueda como medios:de -

transporte, existiendo la necesidad de empedrar las calles que 

es el primer rasgo europizante de la imagen urbana del siglo -



32 

XVII. 

El tercer ensanehamierito data de 1700 cuando se corisü~a-~ 

ron avances por el Este y Sur. quedando fijo el Norte y el Oe~ 

te. desarro116ndose hasta Sta. Marta Cuepopan (la Redon~aJ y ~ 

San Hip6lito con proyecci6n a lo largo de lo que hoy e• Balde-

ras. 

El cuarto ensanche ocurre entre 1700 y 1793. el &rea po-

blada se encontraba dividida en casi 8 cuarteles. llegaba por_ 

Oriente a las mArgenes del lago. 

En 1~ periferia los barrios estaban desalineados ya que -

corona expuls6 a los indios fuera de la traza marginAndolos 

tod6 soporte econ6m1co para la construcci6n de calles y se~ 

-Én 1'794- se hizo un intento para dirigir el crecimfento de; 

ciudad pero al cambiar el gobierno el prop6sito se abandon6. 

~ p~rt1r de aquf la ciudad creci6 an6rquicamente. El viejo es

pejo lacustre retir6 ligeramente sus aguas, despu~s de constr_!!.:f 

do en 1789 el desague de Huehuetoca, se pens6 en la desecacf6n 

lo~ lagos de Texcoco, Chalco y Xochfmflco para venderse co

lreas de labrant1os, pero esto sucedi6 muchos anQs después. 

Las escasas chinampas que aQn quedaban en 1811 solo se encon-

_traban en los suburbios de oriente y sur. Los principales co-

mercios, la ubicacf6n de las casas m~s costosas pertenectan a 

las pérsonas adineradas que se localizaban en el centro de la_ 

ciudad. Rodeando a este centro en forma de anillo se encontra

co•ercios de 2a. y Ja •• a las orillas se localizaban -
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l~s terrenos m:is despr~ciados con menos servicios y construc-

ciones de material rQstico predominando las castas y los in~ -

_, dios. 1 ~ (Fig. 7) 

Durante el año 1811 los nuevos focos de atracci6n, son el 

,Sur, Norte y el Oriente. La concen¿;ración de gente se da ,en 

,los viejos edificios. hecho que produjo un gran hacinami,en.to,:-: ,' 

,Sin embargo las zonas marginadas de barrios de indios mantuvo_., 

~ués de los años turbulentos de la Reforma e intervención fra~ 

cesa surge una desamortizaci6n de los bienes eclesi:isticos mo-" 

dificando fuertemente la estructura urbana, ~mplilindose los e~ 

pactos habitactoniles en el centro urbano, al ceder, los lotes_ 

,de conventos derruidos para construcciones particulares. 

Los primeros años del Porfirismo la ciudad no creció sig

nificativamente,, fue mucho despué!" cuando se marc6 el moderno_ 

. cre,cimiento', destac:indose por la estacil'rn de Ferrocarrii (ioc.!_. 

lizada en la parte Poniente, en los terrenos de la ex-hacienda,. 

· d~ ~uenavtsta). Hab1~ 11neas de tranvtas jalados por mulas que 

.al salir de la ciudad los conectaban a una pequeña m:iquina de_ 

vapor que las llevaba hasta Tacubaya, Guadal~pe, Tacuba o Tla! 

pan. 

Después de varios lustros el !rea urbana se cuadruplica y 

ab~or~e hacienda~. ranchos e invade antiguos barrios iridtgenas 

y municipios aledaños, En 1903 el D. F. queda dividido en 13 -

Municipalidades, México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tac_!! 

,ba¡ Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Angel, Coy~ac:in, Tlal--
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· EVOLUCIO~ DE LA CIUDAD DE MEXICO 
.··. . Fig. 7 

• 
• 

• 

• 

1970 IB)Límite D.F. 

l.700 
Sup. 6 612 500 m2 
Poblacidn l.05 000 habs. 

l.800 -
Sup. l.O 762 000 m2 
Pobl.acidn l.37 000 hab•• 
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pan~ Xochimilco, Milpa Alta e Ixtapalapa. (Fig. 8). 

La exp.ansi6n de la· ciudad se debe principalmenté a que la 

ciudad se convierte en el centro que distribuye y concentra 

.l~s beneficios y desventajas del crecimiento econ6mico del - -

pa1s, desarr~llo que se da a partir de su incorporación·~ l~ -

dfvi~i6n nacional del trabajo, otro factor importante es la 

infruencia óei capita.'i exi.rdnjero {qut! dd~111ds Je, inV't:!.r_i..··¡,-;~.;.:: .. t:!(I 

la explotaci6n y comercialización de la producción primaria se 

~t~liza en la infraestructura del transporte y servicios urba

nos) y el aumento de la población originada por el crecimiento 

natural y 1á migracH>n; la población aumentó de 200 000 apr.ox. 

a 471 000 habs. 

De manera paralela al proceso de desarrollo de la ciudad_ 

los ~unicipios aledaftos se extendieron como Tacuba, Tacubaya,

G.uadalupe y Azcapotzalco quedando unidos al 6rea urbana ae 'la.:... 

ciudad de Ml!!xico; desde este momento se ve una expansi6n sin -

una previa pl~neaci6n, se extienden los nuevos fraccionadores~ .. 

donde mejor conviene a sus intereses. econ6micos, la prefer~n-~. 

cia por el Poniente fue condicionada por factores ecol6gico~.

El Oriente era seco y salitroso, expuesto a inundaciones y ce~ 

.cano al gran canal de desague; era un sector con casas viejas~ 

con elevada densidad de poblaciOn rodeada por callejones y sin· 

servicios. El Poniente estaba constituido por terrenos altos -

menos expuestos a inundaciones, ricos en vegetación que permi

tfan la construcci6n de casas con jardines establecién~ose ahf 

las colonias para las clases altas. 
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FVOLUCION DE LA CIUDAD DE.MEXICO 
Fig.8 

'·,··:·-:,.< 

• • 
• 
• A 

1970 ~Límite D.F. 

1a4s l7 JM 
Sup, 14 125 000 m2 
Poblaci6n ~40 000 haba. 

1900 -
Sup. 27 500 m2 
Pob1aci6n 541 000 h!b•· 

ru<"nte: Atldf' ·de la Cd. de México. DDF nag. 103 

,,. .... · 
}_._.; 

Jy;_':'-'~. :~:,~:t"·~:.:·;y.'.~~) 
•:·,··-" 
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En consecuencia poco a ~oco el centro de la ciudad ganaba 

terreno a actividades de comercio y los servicios (pG~lico y -

p~ivado) y no a las actividades de producci6n y habitacional,-

1~ producci6n empieza a marcar una nueva etapa para la ciudad_ 

surgiendo una industria fabri1. 16 

En los Gltimos años del Porfirismo la ciudad se extendfll_ 

grandemente ademls de modernizarse, se extendieron varios fra~ 

cionamientos como la Roma, Condesa (de clase alta), al Ponien

te y Norponiente surgen Tlaxpana, Sto. Tomis que unen a la cf~ 

dad con Tacuba, también aparecieron San Alvaro, el impa~cial -

(Claver1a) que la ligan con Azcapotzalco. Al Norte y Noreste -

se forman Peralvillo, Chopo y Romero Rubio, al SE se forman 

las colonias populares del cuartelito (Obrera) y la Viga, lle-

.. g•ndo la poblaci6n a m&s de SOC 000 habs. Encontrlndose en los 

al~ededor~s arraigada la actividad industrial, el empleo de la 

electricidad se empez6 a utilizar para el alumbrado y para la~ 

propulsi6n de los tranv1as. Las calles asfaltadas, la circula~ 

c16n de veh1culos movidos con gasolina, los primeros vuelos de 

·av16n, etc., promovieron un cambio drastico en la ciudad, las_ 

necesidades de los capitalinos exigieron recursos de todo ti-

po, la· industria ex~g1a ~ateriales para construcci6n, mano de_ 

obra, servicios pGblicos. etc. 17 

La excesiva extracc16n de agua, la tala de bosques, el 

sistema de desague ayudan al paulatino desecamiento del lago~ 

lo que da lugar que a principios del siglo XX surja una modal! 

dad cli~ltica haciéndose notoria con el aumento de las tolvan~ 
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ras. Los desechos del medio millfln de habitantes contaminaban 

los rfos, ensuciaban sus aguas como era el caso del Canal de\

la Viga que se llen6 de basura. Adem&s gradualmente las ·fabri

cas con sus penachos de humos contaminaban el todavfa aire ~ -

transparente de la ciudad. 

Los beneficios de la ciudad solo los disfrutaban una par-

te ~educida d2 c!udadanGs, L~.~~fi~iarios dei portiris~o. ·El 

gran porcentaje de la población viv1a bajo condiciones diftci

les y precarias. Trabajos mal pagados u ocasionales habitando_ 

cuartos reducidos e insalubres por lo que el 1ndice de mortal.!. 

dad duplicaba al de las ciudades europeas y norteamericanas. -

El problema de la ciudad de México del siglo XX era semejante_ 

a la época de la Colonia ya que estaba llena de contrastres 

socio-econ6micos que se apreciaron siglos antes. 

·En este periodo las llamadas municipalidades se sustituyen 

por 13 Delegaciones que son: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco,

Ixtacalco, General Anaya, Coyoac&n, San Angel, Magdalena Con-~ 

treras, Cuajimalpa, Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimilco, Milpa Al

ta y Tl&huac, con jurisdicciones en las Municipalidades de Mé

xico, Tacubaya y Mixcoac. (Fig. 9). 

El pertodo revolucionario es desfavorable a la industria 

cuya capacidad de trabajo disminuye en cifras absolutas y por_ 

comparación con el resto del pafs. A partir del restablecimie~ 

to económico de los aHos 1920-1930 se desarrolla esta activf-

dad, adem&s vienen a refugiarse los capitales privados salva-

dos por los propietarios terratenientes afectados por la refo.r. 
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EVOLUCION DE LA CIUDAD DE MEXIC~ 
Fig.9 

1970 g}Límíte D.F. 

1910 Cii] 
Sup. 40 100 581 m2 
Población 721 000 habs. 

1921 -Sup. 46 375 000 m2 
Población 906 000 habs. 

ruenfe: Atla~ de la~<. de Mfixico. nnF pag. 103 
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ma agrarfa sobre todo desJ!uAs de 1930. A principios de la dEc!. 

da de los JO's la primacfa de la ciudad capital es ostensible_ 

sobre el resto de la RepGblica Mexicana. ocasfo~ado mis por -

el centralismo polftico y al disei'io de la Infraestructura- de -

1 a red de transportes que a factores demo'gr.i f i cos o econ6nif cos. 

A fines de esa misma década la ciudad segufa siendo el 

~entro eminentemente comercial. en ella conflu~~n la praduc~ -

ciOn nacional y la producción extranjera tanto de bienes de 

consumo perecedero y duradero (aparatos domésticos) pero sien

do sin duda el principal artfculo de importaciOn el autom6vil. 

La industria de bienes _de capital de los Estados Unidos -

abastecedora-de las actividades fabriles mexicanas giraban de!_ 

de los aftas 20' s en torno a la produccl6n de maquinaria y equl 

pos para l~s actividades relacionadas con la economfa agrfco ••. 

_,la. pecuaria. sn vi cola. industria textil e· industr-la aH,mellt!_'--é:_ 

ria. Hubo pronunciados avances hacia el Este y se definen cla- _-

ramente las colonias Federal. Moctezuma y Jardfn Balbuena. el~ 

Norte se uniOn a la zona urbana por medio de Azcapotzalco has

~a la amplfacfOn Gabriel Hern&ndez incluyendo Ticom&n. Zacate~ 

coy Sta. Isabel Tola, al Occidente se prolonga las Lomas de -

Chapuliepec hasta los lfmites con el Est~do de HAxico. El fl~-

jo de la poblaciOn inmigrante es responsable de la mayor parte 

del crecimiento de la ciudad debido al gran desarrollo qu~ iba 

adoptando cada vez m&s Asta. 18 (Fig. 10) 

Con la RevolucfOn Hexfcana la concentraci6n del poder se_ 

remarca, siempre dentro de un federalismo. y esto contrfbuy6 a 
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EVOLUCION DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Fig.lO 

1970 C!lJLímite D.F. 

1930 ~ 
sup. 85 087 500 m2 

Poblaci6n 1 230 000 haba. 

1940 -
sup. 117 537 500 nr2 
Poblaci6n 1 760 000 h•b•. 

Fúente: Atlas dP la Cd. de Méxi<'.'<,. nDF oag. 103 
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una aparente estabilidad. En la actualidad este centralismo p~ 

lftico es muy fuerte y aún muy débil la descentralizaci6n en ~ 

materi~ administrativa. lo que dificulta el proceso de planea

ci6n. 

Con el gran desarrollo econ6mico que fue teniendo la ciu

dad se pens6 en la necesidad de implantar un Plan de Desarro--

llo. los primeros intencos de planear la economta se remonta a 

julio de 1930. durante la administraci6n del presidente Pas- -

cual Ortfz Rubio_ con el cual apareci6 la noticia urgente para_ 

elaborar el "Plan Nacional de México" (se formul~ el Plan Sex~ 

nal); este plan sexenal era una planeaci6n econ6mica solo de -

nombre ya que estaba orientada en primer lugar a que el pafs -

saliera de dificultades de origen externo. Segundo, alentar el 

desarrollo econ6mico según el presidente Calles; este Plan fue 

elaborado por el PNR (Partido Nacional Revolucionario) el Plan 

no contenfa ningún instrumento práctico para su ejecuci6n. ya 

que México no contaba con ningún organismo econ6mico o estadf1 

tico que pudiera realizar los estudios para traducir el plan -

en términos cuantitativos. En 1935 el presidente Lazaro carde

nas intent6 corregir esta deficiencia realizando un trabajo i~ 

tersecretarial que no funciono bien. rompiendo ·1a polftica del 

presidente Calles, ya que lo canaliz6 hacia los ideales agra-

rios de la Revoluci6n y el ~acionalismo. provocado por la de-

presi6n y la conducta de los poderosos intereses extranjeros -

en Méx_ico. 19 

El Plan contenfa entre otros. puntos enfocados al D. F. -
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siguiente: 20 

1) Conservaci6n de la zona Arqueo16gica monumental del -

centro de la ciudad. 

2) Acci6n de un plan agr1cola de autoabasto para la ciu

dad. 

3) .. Definici6n de zonas industriales en dos areas: 

- Industria ligera al SE del Ferrocarril Cuernavaca. 

4) La conservaci6n y expropiaci6n de zonas de conserva-

ci6n ecol6gica para la ciudad. 

5) Creaci6n de nuevos barrios residenciales. 

é] Mejoras sustanciales al sistema de ferrocarriles. 

7) Construcci6n de terminales de pasajeros. independien

te~ ~ ~onas de carga y bodega. 

· 8) Canalizaci6n de los r,os Consulado y la Piedad. y su 

transformaci6n en viaductos de circulaci6n r6pida y -

la construcci6n de un anillo periférico. 

9) Colaboraci6n estrecha entre las Autoridades de la ci~ 

dad y Ferrocarriles Nacionales en la formulaci~n de -

un Plan a 10 anos para que las propuestas anteriores_ 

se pudieran llevar a cabo. 

Solo tres de los nueve puntos fue cumplido el Plan de - -

1935. El resto de las medidas senaladas fueron dejadas para 

dar lugar a un crecimiento desordenado de la ciudad. tal y co-
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mo. las propias autoridades lo reconocen ahora. Los barrios re

s~denciales fueron construidos de acuerdo a los intereses de ~ 

los fr~ccionadores; la excesiva concentraci6n industrial en el 

.Norte de 1a Ciudad. iniciada en 1940. impidi6 su planific~ciJ~ 

y mod1fic6 radicalmente el ritmo de su crecimiento. 

Dos puntos del plan fueron. completamente desechados: 

6) La creaci6n y consolidaciOn de un moderno y eficiente 

sistema de ferrocardles. Se prefiriO impulsar los 

sistemas de autobuses y ampliar la red de carreteras, 

con costos mayores y los subsecuentes problemas de 

vialidad. 21 

Posteriormente el presidente Clrdenas di6 i•strucciones ~ 

para·preparar otro Plan sexenal que abarca el pertodo de. la s.!. 

~uiente administraci6n (1941-46). Lo Gn1co qu~ se 1ogr~ cam- .~·· 

biando los planes. es modificar o ampliaY los obje~ivos e in~~;· 

reses de quien lo ~fectaa. sin tomar en cuenta la opini6n pG~~ 

la intersecretarial. etc. 

As1 durante la administraci6n del presidente Avtla Cama-

cho significo el retorno de las· poltticas econ6mtcas establee! 

das antes de Clrdenas; ya que Clrdenas con la nacionalizaci6n_ 

de 1 petrOl eo. provoc6 problemas con e 1 mundo exterior. Con e 1 

inicio de la Segunda Guerra Mundial el pats·se pr1v6 de fuen-

tes de bienes manufacturadas por lo que creo condiciones favo

rables para la. industrial1zaci6n mexicana. 
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En esta época las empresas con capital estatal desempeftan 

un papel débil en la ciudad de Mªxico, el del gobierno en .la -

industrializaci6n de la capital es sin embargo esencial. Por -

lo que la industria. tom6 nuevo 1mpetu debido a una polftica 

sistemltica de frenar las importaciones de bienes industriales, 

de consumo y de recibir a las inversiones extranjeras (norte-

americanas principalmente}. La centralización del poder pólftj_ 

-=·o y ~d~1nistrativo tnJuc~ d 1as ~111presas a sicuarse en la ca-

pital. En 1941 solo aparecfan 11 delegaciones, Gustavo A. Mad~ 

ro 0 Azcapotzalco, Ixtacalco, Coyoacan, Villa Alvaro Obregón, -

Magdalena Congreras, Cuajimalpa, Tlalpan, lxtapalapa, Xochimil 

co, Milpa Alta y Tl!huac. 

La ampliación del mercado de trabajo y el aumento de la -

capacidad en inversiones públicas generadas por la industria -

"elev6 el nivel de vida", pero la descomposición de la estruc-
,. . . 

-tura ~graria y los lfmites de la industrialización acentuaron~ 

.~l desequilibrio ciudad-camp~y provocaron la conc~ntraci•n 

~celerada de la población en las ciudades, expandiéndose la m~ 

tr6polt en forma explosiva con el crecimiento r!pido de las 

zonas -del D. F., continuas a la ciudad, orientadas principal-

mente al Oeste y NW, a lo largo del Eje Paseo de la Reforma y 

en direcc16n de Tacuba o Tacubaya~ después hacia el Sur según_ 

el Eje de la Av. Insurgentes que corresponde a los fracciona-

mientas de casa habitaci6n lujosas y se destinan a otros luga

res a las clases medias que inician su desenvolvimiento. 

En esta época se registra un incremento anual de población 
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de 5.4% del cual un ~.7% correspondi6 al incremento social por 

migraci6n. Aumentaron masivamente en la metr6poli, los empleos 

dentro de la industria pasando de 30 a 40% de la poblaci6n ac~ 

tiva. Al mismo tiempo la parte de la actividad industrial si-

gue creciendo en este conglomerado, después viene una dismin~

ci.6n muy clara de la tasa de crecimiento (del 100~ en 1950 di~ 

minuye .. al. 50% durante 1960) correlativamente la parte de la P.!!. 

blaci6n activa empleada en la industria disminuye (3a.5%)' 

tambiAn la parte industrial de todo el pats (36%) el hacina- -~ 

miento de la industria se origina por el aumento de los costos 

de terrenos. servicios, agua, energ,a, siendo las actividades_ 

de servicios las que estAn permanentemente din6micas en el cr~ 

cimiento de la ciudad de México. 

En vez de los procesos. concentraci6n y descentralizaci6n 

propios -de la ciudad industrial, predominan los procesos tnver.· 

~ci~ ~e segregaci6n (~con6mica-social) y descentralizaci6n. se 

amortigua la explosi6n de la ciudad fuera del D. F. 

El fen6meno com~nz6 por las colonias industriales del No~ 

te para las cuales los ejes de las carreteras reemplazan a ·las· 

vfas del ferrocarril y sobre todo al NW (Naucalpan y Tlanepan

tla). Se inician los proyectos de renovaci6n urbana que tien-

den a desplazar la poblaci6n pobre de los tugurios centrales y 

que, junto al gran incremento de la migraci6n campo-ciudad, 

contribuyen a la formaci6n de numerosas barriadas en las zonas 

perifAricas al Norte y Oriente. 

Los barrios ricos se distribuyen al Sur de Tlalpan y al ~ 
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NW de ¿i~dad Satélite, en la carretera de Puebla y ex-lago de_ 

T~xcoco~as zonas pantanosas del Estado.de México son ocupadas. 

por inmensos fraccionamientos pobres, y colonias proletarias.

que se estáblecen en el ex-Vaso de Texcoco (Netzahualcóyotl y 

~onas urbanas del Estado de México). En 197~ la desconcentra~~ 

ci6~ admini~trativa recibió un impulso definitivo a partir de 

la nueva c~ncepción de la zona central, quedando el D.F. divl-

dido para su gobierno· en 16 Delegaciones: Miguel Hidalgo, Ben!: 

to Ju!rez, Cuauhtémoc, Ixtacaico, Coyoac~n. Alvaro .Obreg6~. 

Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan, Iztapala

pa~ Xochimilco, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Azcapbtzalco, 

Gustavo k; Madero y Tl!huac, estas delegaciones polftico-admi

nistrativas con fu~damento en las atribuciones de carácter ~P~ 

rativo en la atención a los servicios requeridos a nivel lo- -

.. - _e~ l • 2 2-2 3 ( Fi g. 11 ) • 

2.2 Proceso ~e lndustr1alizaci6n y el Crecimiento Pobla--' 

cional del D.F. 

En el desarrollo de los anos 1954-1970 la industrializa-

ci6n sustitutiva de importaciones se colocó como eje central -

y dinlmico de la economfa apoyada en inversiones de infraes- -

tructura blsica; polftica, fiscal e inversión pública al capi

.tal, en especial al mis g.rande que garantizaba el crecimiento_ 

rlpido del producto interno, basado en una inequitativa distr! 

bución del ingreso en los sectores más desfavorecidos, provo-

cando qu~ a la larga no se cumpliera, originando una mayor de-
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1970 ~ .. )Límite o.r. 

500 mz 
480 000 haba. 

Poblaci6n 373 353 habs. 
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pendencia del e~terior junto con problemas econ6micos y ~ocia~ 

_les. 

Otra causa-de dicho desequilibrio fue la subordinaci6n -

-- -del sector agropecuario al industrial transfiriendo recursos -

agfopecuarios a los industriales pro~ocando la imposi~ilidad -

versificaci6n e inte~raci6n productiva. 

La po11tica industrial en la ciudad tuvo deficienci~s cu~ 

11-tativas como son: Integración de la planta industrial, nor-

mas de calidad, criterio~ adecuados de absorción tecnológica,

~eneraci6n de empleos y localizaci6n territorial. Co~ las ¡na.;.' 

propiadas planeaciones en la industria result6 una concentra--

capital extranjero y la desnacionalizaci6n de la eco

-~¿mta no s6lo por el aumento de las inversiones- dei extt;rfór .;. _. 

sino ~ traves del endeudamiento externo, asf como por ta falta 

de integrac16n de la planta industrial, y sus fuertes importa.;.· 

ciones. 

Al colocarse en primer lugar la industria se aseguraba la 

r~ntabilidad para mayor acumulación de capital, por lo que tas 

inversiones se conduc1an a los lugares con mejores condiciones 

preexistentes de mercado, mano de obra calificada e infraestr_!!!: 

tura de servicios, adquiriendo dicha'concentraci6n a nivel de 

empresa un dominio territorial de unas cuantas ciudades y re-

giones, adem!s de gozar de un mayor acceso al crédito y a los 

permisos de importaci6n a causa de la elevada concentraci6n en 

la ciudad de México de las instituciones bancarias y de las 
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oficinas federales •. otro-provecho para empresariós y admi,is-~· 

tradores es que podian vivir en un centro urbano que ofrec1a -

servic.ios personales y actividades culturales, sociales y"_ de .e!. 

parcimiento. 24 

, :En '1950 el Estado de MAxico no era. econ6micamente _i_mpo.r.""-. · 

~artte ya que el O.F. concentraba el 22% de la industrf~ de.~ -
. . . . 
trcan:>rü1r.;;::c!en !!.el. ::'!!15. En 1965 el proceso .de establec.i111ten.'.'~ 

tos industriales avanz6 con el 34% del total. de los cuales 

D.F. absorbfa 639 establecimientos privados m&s importantes 

del pa1s y 231 empresas extranjeras. para 1970 registraba el -

50.6% de la producci6n industrial, ya en el per1odo 1970..;1975_ 

el D.F. y el Estado de Mexico concentraban el 32.2% al 34.9% -

de la producci6n industrial y el 45.6% al 58.1% de la P.E.A. 

·cPoblaci6n Econ6micamente Activa) Industrial. 

Lá concentrac16n econ6mica de la Ciudad de M~xico ·y 

· •etropolitana se distribuy6 de la siguiente manera: 25 

42% producto in~erno bruto no agr1cola nacional 

48% de los ingresos brutos totales de la industria de 

transformaci6n. 

521 de la rama de servicios 

461 en el comercio 

60% en el sector tran~porte 

68% total del capital bancario 

En lo ~elativo a la ubicaci6n de las activ~dades econ6mi~ 

cas, la industria ha registrado ~na di.stribuci6n conc6ntrica -
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que refleja las distintas etapas de expansi6n de la ciudad de 

México. De modo que actualmente alrededor del 50% se encuentran 

fuera de las zonas reglamentadas para ese uso, si bien numero

sas empresas han tendido a desplazarse a la periferia en busca 

de terrenos mas baratos que a su vez han estimul•do la expan-

si6n habitacional. 

L<t inrlustria se localiza hacia el Norte y el Noroeste bu.!_ 

cando las cercan1as de las v1as de ferrocarril México-Ciudad -

Ju&rez. El principal grupo industrial la integran la Delega- -

ci6n Azcapotzalco, los Municipios de Tlanepantla, Naucalpan y 

Cuahutitl~n• cercanas a las v1as México-Veracruz-Laredo se lo

calizan grandes industrias en Ecatepec, y en la Deleg•ci6n Gu.!. 

tavo A. Madero. Otras zonas industriales se localizan en las -

Delegaciones Alvaro Obreg6n, Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa y -

.Xochimi 1 co. 

La industria mediana se localiza al Oriente y Sur predom!. 

nando en la antigua ciudad central y en la Delegaci6n Iztap•l~. 

pa, y la Industria pequefta esta dispersa. A partir de la últi

ma d~cada de los 70's el crecimiento industrial ha tendido a -

encontrarse en los Municipios de Ecatepec, Naucalpan y Tlane-

pantla, localizadas en el Estado de México. 

En particular eri las Delegaciones de estudio la industria 

ha alcanzado grandes proporciones con respecto al uso del sue-

1 o. 

La Delegaci6n Azcapotzalco en comparaci6n con la Del~ga--
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cif>n Iztapalapa abarca más areas industriales, concentr4n"ose.,... 

1a.mayor1a de 6stas al Noreste de la misma, aquf se local.i_za. ,.: 

gran variedad de industrias como son la ·alimenticia, cémente-·,. 

ra ~ etc. ( F i g; 12) 

Del gran ~Gmero de f3.bricas que existen en Azcapotzal~o -

solo 82 de estas son enl i stadas por SEOUE como ·las más impar--. 

i~ntes, las cuales están distribuidas en el ~rea delegacion~l, 

concentrandose en la zona industrial Vallejo •. en esta lista se 

excluyeron por completo las industrias más pequeHas y la refi~ . 

ner1a 18 de Marzo que tiene gran influencia en las zonas h~bi

tacionales cercanas, asf como la zona industrial de Naucalpan_ 

y ~lanepantla. 26 

Por otro lado la Oelegaci6n Iztapalapa cuenta también con 

zona~ industriales pero no se compara con las areas que abarca 

· Azcapotzalco, aquf las industrias se encuentr~n solo en peque

nas concentraciones zonales, localizadas al Noroeste en tres ~ 

zonas importantes que son: Granjas San Antonio, Canal del Mo·-

ral~ Esmeralda y otras mis pequeHas muy dispersas, remarcindo,. 

se el. u~o habitacional, servicios y grandes extensio~es de es

pacios abiertos, de ahf la diferencia con respecto a Azcapot-

zalco. 

Del inventario de industrias hecho por SEDUE se enumeran_ 

para Azcapotzalco 82 como las más importantes fuentes de cont~ 

minación y para Iztapalapa 71. 

Para su mejor manejo se agruparon de acuerdo al tipo de.-
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productos fabricados y de acuerdo a 1~ clasificaci6n del B neo 

de México (1974) de la siguiente manera para ambas delegac o--

.nes. 

TABLA.1.- PRINCIPALES INDUSTRIAS Y SU PROPORCION (%) EN LAS 
DOS-DELEGACIONES. 

i.- PUsticos 

·2.- Metales 

3.- Madera 

4 •. - Qu1mica 

5.- Pinturas y Pegamentos 

6.- Alimenticia 

7.- Cementera 

· a;;.. Aparatos EH!ctricós 

,9. - Fundi ci 6n 

10.- Textil 

>11.- Materiales para 
Construcci6n 

12.- Varios 

. - - - .. - ._ . ~ . -
t\L(...dl-JUl..L..d l(,,.U 

% 

11. o 

9.8 

6. 1 

8.5 

7.3 

7.3 

2.4 

2.4 

34.1 

6. 1 

5.0 

% 

7.0 

2.8 

14.1 

14.1 

2.8 

1.4 

35.2 

L4 

12.6 

8.4 

Como se puede observar la industria de la ftindici6n coin~ 

cide en ambas delegaciones como la predomin•nte, generadora de 

humos, polvos y gases. También se nota claramente que en la De 

legaci6n Azcapotzalco predominan la industria del plástico, se 

guida de la industria de metales. Sin embargo en la Delegaci6n 
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Iztapalapa la industria de madera y qutmica ocupan un lugar de 

importancia, después de éstos la industria de materiales de 

construcci6n se encuentra como una de las principales (ocasio

nado posiblemente por la existencia de bancos de arena). En ª!!!. 

bas delegaciones no son tomados en cuenta el gran número de ,p.!. 

nader!as, bai'!os públicos, tortiller1as, molinos, etc., que son 

1mpcrtarit&5 ru~ntes genera~oras de contamf~antes por el uso de 

.combustible que provocan altas concentraciones de contaminan-

tes principalmente de so2 • 

POBLACION. 

Actualmente 1~ ciudad de ~éxico _concentra la mayor pobla

ci6n urbana. Este proceso tan solo le tom6 cuatro décadas, orf 

gtnad~ por.un crecimiento econOmico, creando un gigantismo ur-

bano del D.F. La capital fue crecfentemente alimentada por 

fuertes corrientes migratorias de la poblaci6n rural expulsada 

por la pobreza del campo. 

En 1940 la ciudad contaba con 1.8 millones de habitante~ 

1950 

1970 

1978 

1980 

3.8 

8.8 

14.8 

18.0 

Aproximadamente el 70% de la poblaciOn ufbana se concen-

tra en el D.F., el 30% se encuentra en los Municipios conurba

dos del Estado de M~xico. 
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La zona metropolitana experiment6 una acelerada tasa de· -

crecimiento superior de la tasa promedio gener~l del pats. 

1940-50 

1960-70 

Pats 

2. 7 

3.4 

Cd. de México. 

5.6 

5.4 

crecimiento se le uni6 la migraci6n que fue de la si- -

maner:-a.: 

1940-50 

1950-60 

1960-7.0 

1970-80 

68% 

30% 

42% 

50% 

En 19jO el 98% de la poblaci6n de la ZMCM residta en el ~ 

ciudad y solo el 10% habitaba en la Delegaci6~ de 

Azcap.otza 1 co. 

1940~5o·se aceler6 el ritmo de u~banizaci6n y se 

n~~fa la descentraltzaciOn de la ciudad de M~xico hac~a 1~ 

dicha expans16n se 

rrolla blstc•mente sobre el territorio del D.F. avanzando·so-~ 

bre ·hs Delegacione.s Coyoacln y Gustavo A. Madero. Ixtacalco·.-. · 

Iztapalapa •. Magdalena Contreras. Alvaro Obreg6n y Azcapotzalc~ 

Para 1960 la ZMCM inclufa todas las delegaciones (excepto 

Tllhuac) as1 como los Municipios de Naucalpan • .,. 

Ecatepec y Chimalhuacln. 

De 1960 a 1970 se absorbe la Delegaci6n Tl~huac. los Mun! 
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dpios de Coacalco, Cuahutftlári, CuahutitUn Izcalli, Htiixquf.,. 

lucan, NetzahualcOyotl~ Tultitlan, Zaragoza y Los Reyes La 

Paz. 28 

Z~3'Aseectos Soc1o-Econ6micos d~ Azcapcitzalco. 

Poblac16n. 

La DelegaciOn Azcapotzalco se incremento 12 veces durant~ 
r' 

el perfodo 1940-1980. En 1978 Azcapotzalco tenf a 591 939 habi.,. ... 
tantes, en 1980 contaba con 601 524 habitantes, durante el pe.,. • 

r1~do 19!0-1980 creci6 3.5% su tasa anual. 

El inicio de un perfodo de industrialtzaciOn dinlmica en..;. 

trajo como. consecuencia un incremento de las migraciones_ 

la ciudad. En 1970 el 71.58% de la poblacfOn total tien~ 

de 30 anos y la poblaci6n de edad escolar y·preescol~r -

d~ 0.,.14 anos. sumaban 235 300 ninos que representaban el 44% 

.del total. En 1980 el 70% de la poblaci6n tiene menos de 30 

·anos. La pob1aci6n infantil. de 0-14 anos fue de 226 817 ni nos. 

La densidad de la poblaciOn en la delegaciOn ha ido en 
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ya que el crecimiento anual ha sido mayor al del 6rea_ 

en 1980 la densidad ascendió a 230 habitantes por he.e::.: 

tarea. Esta densidad ir& en aumento ya que la delegación est&_ 

totalmente urbanizada. 

En 1970 Azcapotzalco destacó con el Zo .. lugar. percepción·. 

ingresos. que significaron el 13. 7% del total del D.F., el -

~ec~or secundari~ destaca notablemente ascendiendo al B2~ rl~1 

tot.al de· ingresos. con 17.7% el sector terciario y tan solo 

el sector primario. 

En Azcapotzal~o destacari 4 elementos importantes que no~ 

cuentan en el des•rrollo industrial y el pr~greso económ! 

de la delegación. sino del D.F. y del pa1s. 

A) Zona Industrial Vallejo. 

B) La Estación de Carga del FF.CC. de Pantaco . 

. C) ·E1 rastro de Ferrer1a (IDA) . 

D) La R•finerfa 18 de Marzo. que aOn cuando no se encuen

t~a de•tro de la delegación, ejerce gran influencia ~n 

el lrea. (Fig. 13) 

.El .nOmero de obreros y empleados en ese sector registra-

en 1970 ocupar~n el Zo. lugar respecto a las delegaciones_ 

.So. lugar a nivel nacional. La importancia de la Indus- -

en Azcapotzalco en cuanto a capital invertido representó_ 

el 26% del total de la Industria en el D.F. y a nivel nacional 

ocupó el 3er. lugar. El crecimiento delegacional puede genera

lizarse en do~ perfodos. el lo. muy lento 1900-1940 y 2o. muy_ 
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acelerado, 1940-1970 aquf el crecimiento del área pasó de 61'

hecUreas a 329.6 ha. (1.8% a 916%) del llrea total de Azcapot

zalco y en los siguientes 30 años pasó de 9.6% a 96.2% de su -

lrea total. Esto significa que aumentó 10 veces su tamaño que

dando para 1978 el 100% urbanizada. 2g 

La disminución de la superficie no urbana a favor de la-

la propiedad privada. Este fue el caso de la zona industrial -

Vallejo que se inició hacia 1944 por decreto presidencial, co~s 

truy~ndose sobre terrenos ejidales y as1 ocurrió con muchos 

otros fraccionamientos habftacionales. 

La delegación tiene zonas.de muy diversa fisonom1a, exte~ 

sas lreas destinadas a la actividad industrial, grandes llreas_ 

.destinadas a usos habitacionales, desde el plurifamilfar de m.!. 

teriales endebles hasta el residencial de buena calidad. Areas 

verdes en proporción escaza, que contrastan con algunos lotes~ 

baldfos y zonas densamente pobladas. En la delegación el usti -

dominante es el habitacional con un 48.7%, le sigue el Indus-

trial 24.7%, comercial y servicios con un 14.5%. (Fig. 13) Pr~ 

porcionalmente la vivienda es el uso del suelo mlls extendido.

la vivienda estl compuesta por una heterogeneidad que refleja~ 

·enormes contrastes sociales; residencias de lujo, condominios_ 

conjuntos de "interés social" ciudades perdidas, colonias pro

letarias, vecindades, cuartos de azoteas, etc. 

Cerca de las zonas de mayor densidad industrial en Azca-

potzalco predominan las colonias proletarias con viviendas· un! 
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Fuente: Comisión-ele Conurb";~Tón del Centro del País.1984-
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familfáre·s .inadecuadas, conjuntos de inter~s social y vecinda".". 

que el costo de los terrenos·era mlisc- · 

para •l salario mfnimo de los trabajadores y por me~-·· 

autoc~nstrucci6n lograron una vivienda; motivo·por -e 

'el cual' se ubican ~d~acentes a las 4 zona~ industriales mlis i~ 

portantes ~or ejemplo: 

·A) Zona Industrial Vallejo, se localizan las colonias Tr.!_ 

bajadores del Hierro, Pro-Hogar, Euskadi, Potrero del 

Llano. 

-B) EstaciOn de carga del FF.CC. de Pantaco: Colonias Cos

. mopolitan, Unidad Cuitllihuac, Libertad, Barrios San E~: 

·teban, SecciOn Naval. 

C) Rastro de Ferrerfa; pueblo de Santa Catarina~· Barrio~ 

Sto •. Tomlis, Sa~ AndrAs, Barrio de San Marc6s, Reyrios~_, 

Tamaulfpas. 

·o) Refinerfa 18 de Marzo; se localizan las colonias· sta.

Lucfa~ Barrio Nextengo, Barrio Sta. Apolonia, Püeblo -

San Miguel Amantla, Pueblo Santiago Ahutzotla, Ejido -

San Pedro Xalpa. Esta refiner1a tiene gran influencia _ 

_ ya que existen 4 colonias con viviendas unifamiliares_ 

y condominios para trabajadores petroleros las cuales_:_ 

se encuentran en mejores condiciones que las mlis dens~ 

mente pobladas, como son la colonia Prados del Rosari~ 

San Antonio y la Petrolera. (Fig. 13). 

Las llamadas ciudades perdidas han ido desapareciendo con 
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ta construcci6n de ejes viales y frac¿ionamientos, ~stas tam-

bi6n-se localizaban cerca de las zonas fndustriales y a la ~e~. 

r1feria de. la delegaci6n sobre todo hacia Tlanepantla y Naucá_l 

·pan. La~ que aGn persisten .se localizan en lugares aislados 

~erca de las colonias mis densamente pobladas. 

las viviendas mejor dotadas de servicios y mejor localiZ!. 

c16n, son las colonias Nva. Santa Marta, Claverta. Ejidal Pro

videncia, Electricistas y Prados del Rosario, existiendo tam-

b16n lreas residenciales de extralujo. 

En las zonas de uso mixto. se local izan viviendas pludf!. . 

. miliares en condiciones deficientes hasta unifamiliares con 

'condiciones favorables. 

La de1egacitm no dispone de espacios de conservaci6n ~ ~ 

reservas territoriales. La (mica posibilidad de·crecimiento 

limita a 193 has. de lotes baldfos que representan el 5.61 __ 

del. lrea total, mis 60 has. que se dedican todavta al cultfvo_ 

y representa el l. 7%. 

ZONAS HOMOGENEAS DADAS POR EL PLAN. 30 

En la Delegaci6n Azcapotzalco es posible identificar di-

versas zonas de caracter1sticas similares en donde el uso del 

suelo. densidad, condiciones de los servicios de infraestruct~ 

ra y valor comercial del terreno, permite la clasificaci6n si

guiente: 
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EL. USO UNIFAMILIAR DE DENSIDAD MEDIA.- Con valor comer~ -

.cial medio alt~ localizado en el Parque Industrial Vallejo, 

San Salvador Xochimanca, Col. Angel Zimbrón y Col. Sta. Lucra_ 

(Zona 11 )+ 

EL USO UNIFAMILIAR DE DENSIDAD MEDIA.- Alto costo comer--

cial y servicios completos de infraestructura, localizadas·en_ 

. las colonias Nva. Sta. Marfa, Clavería. Nueva Ampliación Petr~ 

lera;· (Zona r.rr )+ 

Como zona caracterfstica predominante es de uso plurifa-~ 

miliar de clase media, densidad baja, valor comercial medio al 

to y deficiencias en los servicios de infraestructura, ej~m.:

Col. San Miguel Amantla, Plenltud, 10 de Abril, San Bartola C.!. 

hualton~o, Reynosa Tamaulipas, San Martfn Xochinahuac, Sto. T~ 

~Is, Sta. Marfa Malinalco y Salinas (Zona IV)+ 

En la parte Sur del centro de la delegaci6n se encuent~a_ 

liso Unifamiliar de alta densidad de valores comerciales a1·.;. 

to·s con servicios· de infraestructura y en buenas condiciones.

la colonia Nextengo. (Zona V)+ 

De similares caractertsticas pero de baja densidad y va-

·lor comercial mis baj~ es el caso de las colonias Prados del -

Rosario; Hda. del Rosario, Azcapotzalco, Petrolera, La Precio

.. sa • Electricistas y Lf bertad. (Zona I )+ 

El conjunto habitacional del Rosario es una zon~ homog~-

nea con alta densidad de población, alto valor comercial y con 

+ Zonas establecidas para el uso del D.D.F. 



62 

servicios regulares de infraestructura, así como la unidad- Ha

bitacional Cuitl~huac que cuenta con las mismas caracter,sti~

cas en.general aunque su densidad es baja. (Zona VIII y IX)+ 

El uso Plurifamiliar de regular calidad, baja densidad, -

valor come~cial medio-:alto y servicios regular de agua y dren~ 

je' predominan en la zona centro. {Zon• X)+ 

VIALIDAD. 

la vialidad primaria está compuesta por v1as de importan

cia que tiene la uni6n con otras o en su r~pido traslado: Por_ 

~1 tamafto de la delegacibn en nGmero de vtas no son muy numer~ 

Las principales vtas del exterior de la delegaci6n son:· 

Av. Vailejo (Eje Vial Pte. 1). 

Av. R1o Consulado (v1a r&pida). 

Av. de las Armas (vta que actualmente est4 tomando. im-:.· 

portancia) 

Av. 5 de mayo (v1a secundaria). 

Entre las"V1as internas: 

Av. Parque .V1 a 

Av. Cuitl&huac (v1a primaria) 

Av. Camarones (v1a primaria) 

Av. de 1 as Granjas (v1a primaria) 

Av. Tezoz6moc (v1a secundaria) 

Av. 22 de Febrero (vta secundaria) 

Eje Vial 2 Nte. 



Eje Vial 3 Nte. 

Eje Vial 4 Nte. 

Eje Vial 5 Nte. 
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Estas vfas est~n destinadas a movilizar a los trabai~do-

sus centros de trabajo o hacia ellos dentro de la .dele

~~))··;.· 'gacf6n. o fuera de ella. La Av. Parque V1a, en un alto porcent!_ 

Je.la t~ansftan personas del Edo. de M6xico al igual que el 

:v::.·.:· .EJe V.fal 1 Pte. que se dirigen hacia las zonas fabrnes de la_ 

:.delégaci6n o tambi~n a las de polos opuestos. Por estas aveni-
. ~· /;.'. 

% ~.~das· transitan vehfculos particulares, camiones de Ruta 100, 

trofebpses, pes~ros, taxis, asf como una gran cantidad.de ca--

••ones.del Estado ~ue aumentan .los problemas de tr&fico, de 

'.•ÚJ,~L~.r.uJdo, ... de.contamfnaci6n, etc., provocando problemas a la salud 
\.I!..:,::-:_.,-,_,-,'.~.-

:J»rf ncfp_a l111Í!nte a las horas pico de las semanas .laborales. (Fig. 

2~4 Aspectos Socio-Econ6micos de Iztapalapa. 

PÓblacf6n: 

A lo largo del tiempo se ha visto que la Delegación Izta-

·• p.alapa es una ,¿te las mls extensas y la mls poblada del D.F. 

Cuenta con 11~5 Km 2 • de superficie de 1 os cuales 94.76 Km2 . -
corresponden a la zona urbanizada. La alta densidad poblacio-

nal se debe en gran medida a la migrac16n que se ha efectuado_ 

de ~a provincia a la ciudad en los Gltimos a~os. La concentra

ci6n sobre esta parte de la ciudad se debe principalmente a 
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que el costo de los predios en esta zona es relativaMente baja 

con respecto a lugares dentro de la ciudad o bien zonas que 

cuentan con todos los servicios, la población se distribuye en 

los espacios abiertos en los cuales compra terreno· o bien en -

las zonas con habitaciones establecidas en donde se pagan ba-

'ja~ •ensualfdades de rentas por cuartos o habitaciones que 

·ch~s veces. no tienen los servicios más indispensables como 

."!!"il,-drenaje. luz. pavimento, etc. 31 

Este incremento se ha observado desde 1950 a partir del -

decreto de convertir a Iztapalapa en una zona de ~raccion~~ien 

to urbano por la problemática que se presento desde 1910 a - -
1950 en la cual se trató de rescatar las tierras en manos de -

haciendas y latifundistas que unido a la mala administració~,

poi1tica del gobierno y ~l crecimiento urbano, trajo consig~ -

la désa~arición de las ~ctividades económicas primarias y el -

des~oj~miento de ~ierras a los campesinos, que finalmente v~e! 

vén a los terrenos con suelos de baja calidad, siendo esto - ... 

aprov~chado por los fraccion~dores y que terminó por decretar_ 

a la región de Iztapalapa como un polo urbano dentro de l• ci~ 

dad. 32 

En 1950 hab1a 74 240 habitantes y para el ano de .1970 au

mentó a 550 980 habitantes. es decir, que en 20 anos aumento -

476 740 habitantes; lo que representa el cuádruple de pobla7 .

ci6n en ese tiempo. Para 1975 el censo marco un aumento de - -

825 490 habitantes siendo el aumento del doble en solo.5 anos 

y para 1980 fue de 2 500 000 habitantes. En estos siguientes 5 



VIALIDAD EN AZCAPOTZALCO 
Flg.14 

·, .......... ón 
CnnuPbacu ... .~trn del ---Pc1"! e 1y84 



VIALIDAD EN AZCAPOTZALCO 

Pa.'."c 1984 

Flg.14 

Vios Rapldas 

V.o• P<imotias 

Ejes Viales 

Vias Secoodarlas_:_ 
- -



65 

aftos la poblaci6n se triplic6, asf se demuestra el acelerad,s! 

mo crecimiento en los últimos años, que a la larga vino a traer 

como consecuencia un descontrol en el abastecimiento de servi

públ icos y problemas sociales (delincuencia, drogadicci6~ 

En general la poblaci6n que integra a la delegac16n as1 -

c~mo en todo el pa1s es joven y está constituida en un -46% d• 

per~o~as entre O a 14 años y en un 19.9% entre 15 a 24 años. 

El ~recimiento dele~acional es de 6.7~ anual, lu 4ue col~ 

ca a la Oelegaci6n en el nivel más alto no solo del área metr~ 

politana sino en el más alto del pa1s. 

Las mayores concentraciones de población se ubican en la_ 

zona Oeste, Centro y Norte de la Delegación que corresponden a 

las colonias: Unidad Modelo, San Andr~s Tetepilco, Vicente Gu~ 

-~re~o, Sector Popular, Triunfo, Cacama, Escuadrón 201, etc.,~ 

-~n~lo referente a la zona NE y SE en los últimos años ha con--

--~'celltrado poblaci 6n a tal grado que se han formado gran número.:.. 

'de colonias nuevas como son: Santa Martha Acatitla, Santa Ma-

-Aztahuacln, El Potrero, Las Minas, entre otras. 

Lá P.E.A. establecida en esta Oelegaci6n pertenece. lama

los obreros calificados con un 36% de la poblaci6n, 

un 32.5% la población dedicada a los servicios, un 20.5% -

incluye a los profesionistas y personal administrativo, un 

d~dicadas al comercio y solo un 11% esta como desempleada_ 

en donde se incluyen amas de casa y estudiantes. 
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Se~v~~ios Pfiblicos· 

Estos est4n distribuidos desigu,lmente debido al ya·men-

ci.O.!'d.~_.'crec.im,iento .. de la población. Actualmente la Del~gá~i!in_ 
.,,., 

c~n un 50% del abastecimiento de agua potable. con un -

. 35~ de drenaje que es muy deficiente en algunas zona~ o bien ~ 

carece de I! 1 0 esto aunado a la deficiente. a·rea· pav'imentada - - . 

(35%) convierten a esta· zona en un 4rea de mayor c¡eneraci1'n···d'!'···c 

polvos· "que influyen en el f nd i ~e de enfermedades. tanto r_~spi.:. 

ratcir~a's como intestinales. 

Entre otros servicios Iztapalapa cuenta co~ 19 mercad~s -

d1stribufdos en diferentes colonias que se complementan cori 

las tiendas de autoservicio y tiendas o miscel:lneas·. 

El uso delegacional se distribuye de la siguiente manera: 

un 94. 76% Km 2 es de uso urbano y solo 22. 47 Km 2 es de uso' no -

·ur'.bíuio. Oe todo el territorio. el 70% corresponde a la pri>pfé;.; 

:>dad privad~. un 15% a 'la propiedad federal. 10% a la propiedad 

la propiedad comunal. 

Se nota clara.mente que hay un predominio del espacio urb_!.. 

que corresponde al 80% del territorio. l!ste a su vez esta ~ 

~fendo·destinado para el uso h~bitacional que cubre el mayor -

.~orcentaje ~e are~ con un 63.g%. le sigue el uso de los servi

cios con un 20.2% y despul!s la industria con el 6. 01', poste-·

rior~ente hay mezcla de usos entre servicios. habitaci1in e in

dust~ia que abarcan un 6.6% y solo un 3.31' que incluye a los -

espacios abiertos~ 
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Existen muy distintos usos habltacfonales comb~nados casf 

sfe~~re ~on los servfcfos y la .fndustrfa (70.SS)_ La vfvfenda~ 

es·'· e·n genera 1 modesta y sol o en a 1 gunas zonas C:orres.ponde: a r!_ 
.·: .. 

. gfónes: '!"argfoadas como es el ejemplo de las colon fas San .An:- -

.,. ':·:, ··~l"ls Tetepf,lco que tiene zonas totalmente carente de servic fos 

;::L··.:·~.Y:.que.iltuestra grandes contrastes con su ve¡:ina la colonia Sin.!. 

G~neralfzando se puede dectr que la vivienda es de carac~ 

·con zonas sin ningQn servicio. pocos servi-

cios .. o todos .los servicios. Debido a la necesidad de sitios 

·dond~ .vivir ha sido posible establecerse en zonas que se consj_ 

areas con pocas posibilidades de establecimiento. 

El uso habitacional ha sido desplazada por los servicios_ 

pocos espacios_ 

~l!ictscen. son ocupados por' ji,;'¡~d1nes urbanos que de acuerdo.:; 

·e~tensiO~ de la delegaci6n son relativamente pocos. se·· 

mencionar .entre los mis importantes: Jardfn CuitUhuac~. 

dalgo. Real del Moral. ConstituciOn de 1917. Balbonera. Par

Meyehualco y el parque Nacional· del Cerro de_ 

1il Estrella. 

La delegaci6n cuenta con muy buenas vf as de comunicaci6n_ 

resulta insuficiente para la poblaci6n. Actualmente cuen

ta con 32 rutas de camiones que se distribuyen a lo largo de -

toda su superficie. contando con 9 ejes viales. 
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Eje 1 Oriente 

EJe z Oriente 
. ' 

Eje 3 Oriente 
'. 

Eje 5 Norte 
.. S:> 

Eje 4 Sur 

Eje 5 Sur 

Eje 6 Sur 

Eje 7 sur 

Eje 7-A Sur 

Eje 8 sur 

'Ademas con tres v,as de trolebuses el~ctricos que son~. 

lZ-1 Iztapalapa 

lZ-2 Sta. Cruz Heyehual co 

lZ-3 Vicente Guerrero. 

Estas v1as de. comunicaci6n trasladan sobre todo a gr.an ng_. 

de la poblact6n de la zona E hacia el centro del D~F •• ya 

poca la pob.lact6n que trabaja dent.ro de la· 

y como se observó es mayor el uso habitacio-

qü~ hace de esto un pro~lema de flujo vial sobre todo en -

horas pico que son de las 8.00-10.00 A.M. y 16 a Z0.00 P.M. 

la población se desplaza a sus centros de labores, asf 

a otras actividades fuera de la Delegacifm. (Fig. 15 y 16} 
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III.- DESCRIPCION DE ASPECTOS DE CONTAMINACION. 

3.1 Qué es un contaminante y Contaminaci6n Ambiental. 

Algunos autores definen la contaminaci6n como;aquellas 

sust~ncias que en alguna forma exceden los porcentaje~ norma--

-··-,.%---C.A.., 1 t.\..QU 

tropogAnico en el cual el hombre altera o adiciona sustancias 

que modifican la bi6sfera. Analizando estas últimas definicio-

nes se nota un determinismo humano parcialmente incorrecto - -

puesto que las ra1ces del hombre, est&n dentro de la evoluci6n 

de la naturaleza desde hace millones de a~os. La vida vegetal_ 

enriqueci6 a la atm6sfera de ox1geno, dando una mezcla capaz -

de sostener la vida. Esta mezcla se ha mantenido desde enton--

c~s. por obra de plantas, macro y microorganismos, en un s1ste 

ma cerrado, ciclo equilibrado en que nada se desperdicia y to

do cuenta. Este proceso est! gobernado por exactas leyes de vi 

da y equilibrio (propiedades homoest!ticas). En la adaptaci6n_ 

cada espacio .encuentra un acomodo preciso en el ecosistema re

gul!ndose las poblaciones de animales que se alimentan unos de 

otros y por supuesto la selecci6n natura1. 34 

Otra ley es la diversificaci6n necesaria, entre más espe

cies diferentes se encuentren en una zona, menor es la posibi-

lidad de que un solo tipo destruya el equilibrio. 

Las relaciones del hombre con la naturaleza se han ido m~ 

dificando a lo largo de su evoluci6n, por ejemplo, la vida del 

hombre de Neanderthal o del de Cro-Magnon estuvo más expuesta_ 
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a los efectos ambientales que la del hombre actua 1. Durante mi 

lenios fue recibiendo el impacto del clima y de sus relacione5 

con los demás seres 0 su capacidad de razonamiento le permitib 

i~conformando su propio habitat, modificando su vida y alte-

rando parcialmente a la naturaleza, haciéndoló en algunos ca~

sos con racionalidad y en muchos otros ha propiciado su devas• 

Es indudable que el hombre ha vioiddo io~ lay~~d~ ·su~ 

naturaleza, pero también ésta misma coopera con otros proc~sos 

para desequilibrar los ecosistemas como por ejemplo, el vulca

nismo o a que algunos productos pueden ser acumulados por los~ 

or~anismos a lo largo de la cadena trófica, hasta alcanzar co~ 

centraciones muy superiores a las observadas en el medio. Este 

tipo- de cóntaminació11 sutil. as'1 como otros menos _perspicaces_ 

a menudo no son tomados en cuenta. 

Como se menciono los ecosistemas tienen propiedades de a~ 

toregulación que le permitirAn asimilar el aumento de concen-

tracton de un componente normal del medio sin experimentar - -

grandes alteraciones. Pero si dicho aumento de concentración -

~s sufi~ientemente grande desbordar& la capacidad asimiladora 

del ecos-istema. 

Después de distinguir algunas de las tendencias de lo que 

es Contaminación se anotan las definiciones de diferentes aut~ 

res. 

"Es la presencia en el Medio Ambiente, de materia o ener

g1a producidos naturalmente o vertidos por el hombre en canti

dades, concentraciones y durante un tiempo suficiente para per_ 



71 

_judicar, causar molestias amenazando la salud o los bienes y -

-obstacul•zar el disfrute razonable de la Naturaleza. 35 

"L·a presencia en el Medio Ambiente de uno o más contami--

o c~alquier combinación de ell~s que perjudiquen o mo-

.. la vida, la salud, e1 bienestar humano, la flora. y la -

fauna o degradan la calidad del aire, del agua, de la tierra.

recursos de la naci6n en general o de 

"Extste. contaminacit>n ambiental (del gr. contaminatie 

corromper o polución (del lat. pollutus = sucio, inmundo) cua~ 

_do la entrada de sustancias exógenas a los ecosistemas natura

.les, los agroecosistemas o los .ecosistemas ur~anos, provocan -

su estructura y en su funcionamiento•. 37 

Para poder comprender la contaminación es necesario acla

ijue es. un contamioante, tipos de contaminantes y sus o~1g~ 

son ciertas sustancias que alcanzan conce~ 

suficientemente elevadas sobre su nivel ambiental ~ 

que producen efectos en el hombre, animales, ~egeta-~ 

le~ y materiales~. 38 

.,·Materia, sustancia o sus combinaciones o compuestos o d~. 

rivados qu1_micos y biol6gicos tales como humos, polvos, gases, 

ceni_zas, bacterias, residuos, desperdicios y cualquiera otros_ 

qu~ al incorporarse o adicionarse al aire, agua o tierra puede 

o modificar sus caractertsticas naturales o las del a~ 
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biente••. 39 

'Sustancias nuevas introducidas en un medio o sustancias_ 

cuya concentraci6n normal en el medio se ha visto aumentado de 

~odo importante, siempre que el resultado de tales alteracio~

nes sea la ~oiura de ciertos equilibrios con la introduccf6n ~ · 

de las consiguientes modificaciones en la estructura y funcion 

d~l ~~n•i•tPm8 ~fect~do". 4º 

3.2 Tipos de Contaminantes. 

La Contaminaci6n abarca fen6menos muy variados que no - -

muestran rasgos comunes, que permitan su identificaci6n como -

pertenecientes a una misma clase. De acuerdo a el contaminant~ 

afectar& a distintos medios agruplindose usualmente en tres, r~ 

presentados por contaminación del Aire, contaminaci6n del Agua 

·y contam1naci6n de .Suelos. 

Dentro de estas categor1as existen un sinnúmero de tipos_ 

'd.e contaminantes tratados desde diferentes puntos de vista··e -

.incluidos varios de ellos en dos o tres categor1as a la vez, -

teniéndose lo siguiente: 

Contaminantes 
de Aire 

-Residuos Industriales 
-Residuos Mineros 
-Residuos de Vehfculos automotores 
-Pestisidas y herbicidas 
-AntropogAnfca (tabaquismo) 



Contaminantes 
dé Aguas 

Contam:fn.antes 
. de Suelos 
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-Residuos I~dustriales 
-Desechos Urbanos 
-Residuos Mineros 

-Residuos Radiactivos 
-Residuos Industriales 
-Desechos Urbanos 
-Desechos Org&nicos animales y hUmanos 
-Pestisidas y herbicidas~ 

Aunque la contaminaciOn no es ninguna novedad 0 n1 tampocó 

exclusivamente producida por el hombre, solo ahora· por sus_ 

cantidades excesivas y por culpa de nuestra especie ha llegado 

peligro a toda la biOsfera. Esta situacf6n est&·re

lacionada con procesos enunciados en el Capftulo I como son: -

a)· Crecimiento Demogr5fico, b) Desarrollo Industrial, c) Urba- · 

ni zaciOn. d) PlaneaciOn Urbana insuficiente. Estos presentan. -

vez. 

explosiva y se encuentran. fntimamente vinculadas 

Co~o se sabe la contaminaciOn en la ciudad de MAxico es -

de una continua glnesis de los procesos anteriores •. -

parte los contaminantes pueden ser especfficos de - -

ecosistemas o por el contrario afectar a muchos a la -

Existe una diversidad enorme de contaminantes y a su vez. 

los sistemas afectados son extremadamente complejos~ todo esto 

hace muy diffcil y por lo tanto muy cara la lucha contra la 

contaminaciOn. pero es necesario emprender esta lucha ya que 

···¡-'. 
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los peligros a q~e nos expon~mos son Innumerables, por ejempl~ 

- falta de agua pot~ble y utilizable por la indüstria 

-cpArdidas de fuentes de protefnas 

- condiciones favorables al surgimiento y extenst6n de 

epi.demias 

aume~to de enfermedades respiratorias y cardiovascula

res en .nGcleos urbanos. 

creciente aumento de la presencia de sustancias t6xicas 

y radioactivas en la materia viva. 41 

3.~ Or~gen de los Contaminantes Atmosf6ricos. 

El concepto de contaminaci6n del aire est~ basado en una_ 

.alteraci6~ notable de las condiciones. normales por pa~tfculas~ 

y.principalmente gases que alcanzan concentraciones suficient~ 

.. : 111'.!nte· .el evadas. como para producir un efecto en el. hombre• an i

. males; vegetales o materia·les~ 

los contaminantes atmosféricos se dividen en dos grupos -

acuerdo a la fuente que los produce. 

1~- Naturales. Aquellos producidos por la naturaleza 

2.- Artificiales. Aquellos producidos por las diferentes_ 

actividades del hombre. 

Tambfé~ se dividen de acuerdo a los cambios que sufren en 

la atm6sfera, de la siguiente manera: 

Primarios.~ Son aquellos procedentes directamente de las fuen~ 

tes de emisi6n, que permanecen en la atmbsfera de 
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la misma manera que cuando fueron emitidos. como -

el CO, S0 2 , N0 2 • HC y PTS. 

~Secun~arios.- Se forman en reacciones que pueden ser: 

a) Reacciones t~rmicas. Por la colfsi6n de dos -

moléculas de energ1a apropiada. 

b) Reacciones fotoqu1micos. Es la disociaci6n o 

exitac16n de moléculas al haber absorbido ~ ~ 
cierta radiati6n. 

c} Reacciones en fase 11quida. Son de naturaleza 

i6nica pudi~ndo ser catalizados por las sus-

tancias presentes en el 11quido. 

Estos últimos causan mayo~es problemas y son los oxidan-

tes fotoqu1micos produci~os por la acci6n de la luz solar en -

presencia de olefinas reactivas y di6xido de Nitr6geno, el - -

·.cual bajo la accf6n de la radiación ultravioleta del sol se d! 

vide en mon6xido de nitrógeno (NO) y ox1geno at6mico de la at

mOsfera para producir 03 • 42 

Una subdivisiOn de acuerdo a los or1genes de la contamin~ 

ciOn son: 

1). Por fuentes móviles (vehfculos) son aquellos que emiten -

contaminantes por medio de vehfculos automotores expulsa~ 

do principalmente CO, HC, PTS. 

2). Por fuentes fijas son principalmente las f&bricas, zonas_ 

desprovistas de vegetaci6n y zonas de desecho que generan 

co, sox• ÑOX, HC. PTS. 

,. 
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3.4 MEtodos de Muestreo y An!lisis de Contaminantes. 

MEtodos para el muestreo de P.T.S., so2 y su an!Hsis .qu!_ 

mi~o. Estos métodos surgieron y se han ido perfeccionando.a 

parti.r de los efectos en la salud de algunas 'poblaciones urba':. -

nas (Londres, diciembre 1952, N~w York, no~iembre 1966, Do~ora~ 

oct~re 1948) .• 43 

Se inici6 con los métodos manuale.s, que requertan de úna_ 

.red manual de monitoreo integrada por varias estaciones d~ - ~

muestreo pa~a obtener cuantitativamente los valores de la alt~ 

~aci6n del aire e irlos recopilando, seguida de una descrip~ -

ciOn para asf poder llegar a su resultado. 

Actualmente en la ciudad de México a partir de lg83. estas 

·redes·de monitoreo éstan siendo apoyadas por el establecimien-

~ed _automiti_cd. 1a ~ual consta de med1c1ones tel~rn~~-

La red manual solo muestrea P.T.S. y so2 (Partfculas y ~ 

· BiOxido de Azufre) para lo cual se requiere de dos distintos -

.aparatos; uno capta las partfculas sOlidas y el otro el gas~ -

En un muestreo es basico diseñar el sistema de monitoreo, to--

mando en cuenta 3 factores importantes que .son: 44 

Inventario de Emisiones.- NGmero y ubicaci6n de las fuen

tes, combustibles utilizados, tipos de contaminantes, 

alturas de las chimeneas, etc. 

Caracter1sticas Ffsicas de la Zona.- Condiciones topogr6-

ficas, meteorolOgicas, climlticas, construcciones im 

NIJtA: La presente fnvestigaciOn se basa en datos de la Red Manual. 

. '-·· 

---
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portantes. velocidad y direcci6n de los vientos domj_ 

nantes. etc. 

Caracterfsticas socio-econOmicas de la Zon~.- NQmer~ de -

poblac~On. su distribuci6n, zonas residenciales, .in

dustriales y comerciales, principales vlas de tr&ff~ 

.co y condi~ione~ sanitarias. 

Los prop6si.tos de una Red son: 

Establecer normas de calidad del aire. 

Evaluar estrategias y programas de control. 

Evaluar riesgos para el hombre y su ambiente. 

Establecer ev•luaciones preliminares de la calidad -

del aire. 

Observar tendencias a largo plazo. 

Detectar episodios e implantar medidas de control de 

las emisoras. 

Validar modelos de dispersi6n. 

Investigar casos especiales. 

Investigar reactividad e interacciones entre contamj_ 

nantes .. 

Planeaci6n del uso del suelo. 

Evaluar el impacto ~mbiental de contaminantes ~tmos~ 

féricos. 

Teniendo bien planteado lo anterior se inicia el trabaj_o_ 

de la estaci6n considerando una serie de parametros que inte~

gran el sistema de monitoreo: 
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Establecimiento de las zonas de muestreo 

Sel~cci6n de los contaminantes que se analizar&n 

»efinici6n de los par&metros meteorol6gicos que se ~ 

determinaron. 

Tipo de las estaciones de muestreo. 

NGmero y loca1izaci6n de las estaciones. 

De~erminaci6n de la duraciOn y frecuencia de1 

treo. 

Técnicas de muestreo. 

MAtodos de an61isis. 

Sistema de manejo de datos. 

Sistema de calibraci6n de los instrumentos. 

Sistema de transmisi6n de datos. 

Para .P~der'cuantificar los.niveles de contaminaci6n de 

~o2 existen tres tipos de muestre~dores: 45 

Est6ticos.- Son de bajo costo·porque dependen del 

flujo de aire ambiental. Los muestreado

res pu~den ser placas de sulfataci6n, ti 

ras de hule. etc. 

Manuales.- Es de un costo m6s alto, tiene ventaja -

de operar con un flujo de aire control~

ble con lo que se puede determin~r la v~ 

locidad de reacci6n del contaminante con 

el medio reactivo y de esta manera cuan

tificar el mismo por unidad de volumen -

de aire medido. Permite tambiAn obtener_ 
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cortcentracfones promedio por unfdad de -

tiempo, variando-Este de una hor• o ~n -

algunos casos hasta una semana~ requiere· 

también del apoyo de un laboratorio an~ 

l'ftico. 

Aútomlticos.-"Tfenen un alto costo, tiene la ventaja_ 

de proporcionar datos continuos sobre.-. 

concentraciones de contamfnantis ert ~e-_. 

r1odos cortos. La distribuci6n de las -

estaciones se utilizan fundamentalmerite · 

redes geométricas. Sus datos son ~ompu

tarizados. 

unidad de medida utilizada para los contaminarites ga~

es la, de partes por mfl16n en volumen (fracci6n en. vo-

- _106 ) y cu.yo sfmbolo es ppm. Por ejempló eT º2 presen.;; · .· 
ef aire seco y al nivel del mar su concentrac.i6n es de -

> Z0~9~6 por clOO en volumen. lo que equivale a 209 460 ppm. ,Por. 

el c~ntrarfo las concentraciones t1pfcas de fos contaminante's....'.. 

gaseosos son del orden de 0.0001 por 106 en vol~~ 

El uso de ppm como unidad de medida se debe -

principalmente a las dificultades surgidas con el manejo de 

porcentajes tan pequeftos como Astos. 

Otra unidad de medida de concentraci6n frecuentemente ut! 

li~ada esta basada en el peso del contaminante por unidad de -

vólumen de aire, expresada en microgramos por metro cQbico, y_ 

cuyo sfmbolo es Ug/113 . Solo en el caso de P.T.S. (Partfculas) 
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no es posible la. medición en ppm puesto que serta necesario co 

. nocer el peso molecular de cada compone~te. lo cual e~ muy di

f1cn. 46 

La conversiOn de Ug/m3 103 (ppm) (P.M.) 
24.5 

P.M. (Peso Molecular) 

s o 2 = 64 

La conversiOn de ppm so2 = Ug so2/m3 X 3.82 X 10- 4 47 

Las Normas del Ambiente.- Para la protección de la Salud_ 

Humana y el medio ambiente, se han establecido normas del am-

btente para los principales contaminantes. Si.n embargo la exp_g_ 

sici6n de.los individuos, y sus riesgos de salud son diffciles 

de.estimar porque el movimiento de los individuos es a travEs_. 

'de var_ias zonas de diferente. calidad del aire. En la siguiente 

tabla se enlistan las normas para so2 y PTS, los lfmttes ex- -

puestos fueron desarrollados por la Organización Mundial de la 

Salud para la protección de la Salud Humana.O.M.S. (W.H.0.) 48 

TABLA 2.- NORMAS DE CALIDAD PARA P T S y SD 2 (O.M.S.) 

TIEMPO S02 Ug/m3 p T s Ug/m3 
MAtodo por humo·111Atodo de At::vor'"" 

Promedio AritmA
ttco anual. 
98° porcentil 

. promedio diario 

40 - 60 

100 - 150 

Fuente: ()4S (WHO) Genova, 1979. 

40 - 60 60 - 90 

100 - 150 1so· - 230 
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.Varios pa1ses han establecido sus propios estlndares na-

. ·c1onales. 

Los Estados Unidos tienen la NAAQS (National Ambient Air_ 

Qua11ty Standards) para los principales contaminantes. La NAAQS 

categoriza como primarios a los estdlndares Re.lación-Salud y·

-"~~tandares secundarios como Re1aci6n-Bienestar (que ser1an la 

vegétaci6n, materiales, vis1b1 í1óad, .:te.} Le:: vi!10rP.o; de ·1a - .. 

NA"QS son aproximadamente comparables a los valores m&s a.ltos_ 

de las normas de la O.M.S. 49 

TABLA 3.- NORMAS OE CALIDAD PARA P T S y so2 (E.P.A.) 

Con ta 
·. m1nañ 

PRIMARIOS 
(Relacitin - Salud) 

Pr.medio geom6-
trico anual. 

24 horas 

Promedio ge~ 
SOz · tr1co anúal. -

Z4 horas 

75 Ug/m3 

260 Ug/m3 

80 Ug/mj-(0.03 'ppm) 

365 Ug/m3-(0.14 ppm) 

S E C UN D A.R 1 OS 
(Relac16n - Bienestar 

Promed. Geomt 60 Ug/m3 
trico anual. 

24.horas 150 Ug/~3 

3 ·horas 1300 ug/ml 

(O. 50 ppm) 

Fuentei E.U. Enviromental Proteccion Agency (EPA) 1985. 

TABLA 4.- NORMAS DE CALIDAD PARA P T S Y so2 (SEOUE) 

Contamj_ 
nante. p.p.m. Ug/m3 

p T s 275 Ug/m;j - 24 hrs 

s o 2 0.13 ppm- Z4 hrs 340 Ug/ml - 24 hrs 

Fuente: Normas manejadas por SEOUE en México. 

·, .. " 
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Prlctica de Muestreo (polvos y so2 ) en la U.A.M. Azcapotzalco. 

Para comprender mSs ampliamente lo que implica un monito~· 

reo. la Universidad AutOnoma Metropolitana -Azcapotzalco por m.!. 

dfo de la Maestra Yolanda Falc6n, Coordinadora del !rea de ln

gen1erfa proporcion6 a las autoras de esta investfgaci6n. las_ 

facilidades para llevar a cabo 15 muestreos que estuvieron ap~ . 

. yados por la .coop~'"!!Ci~:: ,,., Scüüt quien obsequi6 15 filtros de 

·celulosa, sin los cuales no hubiese sido posible ampliar el CE_ 

conocimiento metodolOgico. 

Las técnicas utilizadas para el muestreo de PTS es el de_ 

.filtraci6n y sedfmentaciOn por medio del aparato de Alto Volu

men comGnmente llamado Hi-Vol y para el so2 el método es de 

absorcfOn mediante el burbujeador. el anAlisfs de laboratorio_ 

se· realizo con el método modificado West-Gake el cual estab~ ~ 

aprobado por la Natfonal Air Pollutfon Control Association 

(NAPCA1 y posteriormente fue reemplazado por el método del co

lorfmetro de la EPA. 5º 
Para iniciar el muestreo de PTS se revisan los filtros. -

se pesan en una balanza analftica anotando el peso fnicfal ma~ 

cando y anulando de antemano la humedad en un cuarto especial. 

El filtro se coloca sobre el muestreador de alto volumen, el -

cual succiona afre con un flujo de 1.13 a 1.70 m3/min. lo que_ 

permite que las partfculas suspendidas con di~metros menores a 

100 Me pasen a la superficie del filtro. 

La concentraciOn de PTS en el aire se calcula midiendo la 



83 

masa colectada de part1culas y el volumen del aire muestre~do • 

. Las muestras mis adecuadas son las que operan 24 horas. La 

exactitud con la cual el muestreador mide la concentract6n de

penderl de la constancia del flujo, que puede ser afectado por 

la concentraci6n y la naturalez~ del polvo en la atm6~f•ra; 

estas condiciones el promedio medido puede exc~derse en un 

50% mis o menos del promedi~ verdadero, depend1~ndo d~ ia re~-

duccf6n del flujo y la variabilidad de la concentraci6n del 

polvo con respecto al tiempo durante el pertodo de muestr•o. 

El muestreador con•ta de 3 unidades. 

1) Portaftltro. 2) Registrador de flujo. 3) el Motor. 

Para el buen funcionamiento del Hi-Vol es necesario hacer 

·calibraciones frecuentes para obtener resultados mis verdade--

ros. La Calibract6n es una estimacf6n del flujo de aire en.24 __ 

horas y as1 también se verifica el estado del motor, esto .se -

obtiene por medio de cinco platillos con diferente número de -

o~tftctos (18, 13i 10, 7, 5) colocados sobre una.unidad de or~ 

fictos (sostln) conectado hacia un man6metro. Este va estimar_ 

el flujo ae· aire con diferentes concentraciones de PTS sobre -

el filtro, esto se realiza con cada platillo hasta llegar al -

qutnto que stmular1a el grado de saturaci6n del filtro. Poste

riormente estos datos obtenidos son manejados matemlticamente_ 

para obtener el flujo de aire real dado en ft 3 /min. 

· Despuls de que es colocado el filtro ·se asegura que no 

~aya fugas y que su grlfica registradora quede bien instalada_ 
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con su respectiva plumilla, ya que esta gr&fica proporciona el 

tiempo y flujo de muestreo asf como algunas irregularidades 

(como la falta de energta) que se marcarln claramente en la 

grlfica. Pasadas las 24 horas se recoge la muestra co~ mucha -

precaución para no dejar caer parttculas, ni extraerlas con 

las manos sucias, por lo que se envuelven de preferencia en 

bolsas de pl~stico y un sobre, anotando la fecha y hora de ini 

c1o del muestreo. Consecutivamente se lleva la muestra a esta• 

bi11zar para retirarle nuevamente la humedad que ~uede alterar 

el valor de peso, asf con la relaci6n de peso inicial y peso -

final se obtiene la concentración de PTS de cada muestra, en -

Ug/m3 con la siguiente fórmula. 

Ug/m3• (peso final en gramos-peso inicial en gramos) 106 

(flujo de aire corregido en ft3/min) (.0232 m3/ft3 (tiempo de mues 
treoen minu .. -:
tos). 

De los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

(Tabla 5). 

En la colecci6n de so 2 se utiliza el muestreador de burb~ 

jas, con 50 ml. de soluci6n absorbente de tetracloromercurato_ 

de potacio. El aire se burbujea a través de la soluci6n a una_ 

velocidad de flujo que no exceda de 2-2.5 lt./min. El so2 es • 

absorbido en la solución TCM para ser analizado se le agrega -

reactivos que van a desarrollar un color violaceo despuªs de -

cierto tiempo; la intensidad de color desarrollada estl en fti~ 

ci6n de la concentración de so2 absorbido. La medición de l~ -
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5.- RESULTADO DE 10 MUESTREOS PARA PTS EN LA 
UAM AZCAPOTZALCO 

Fe e ha 

2e" 
..,,.,., ............ , .... _ 
._w1.•L.LI O:> 

1-2 /IV/85 

4-5 /IV/85 

8-9-/IV/85 

11-12/IV/85 

15-16/IV/85 

18-19/IV/85 

22..:23/IV/85 

25-26/IV/85 

29-30/IV/85 

Peso 
Inicial 
en.grs. 

3.7503 

3.7790 

3.8174 

3.80'+6 

3.81'+7. 

3.8085 

3. 8047 

3.80'+3 

3.7607 

3. 8328 

Peso 
Final 
en grs . 

4.0576 

4 .1507 

4.0748 

4.0126 

4.0545 

4.0604 

4.1006 

4.1'+26 

.9731 

4.0857 

Nmnero 
de · 

Filtro 

12587 

12588 

12589 

12590 

12591 

12592 

12593 

12594 

.1.259.5 

.12596 

150.55 

160.58 

127 ;40 

117.11 

133.51 

133.20 

169., 811 

199.12 

130.49c 

146.46 
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intensidad de color se hace utilizando un espectrofot6metro 

-colodm~tro. 51 

La~plicaci6n de este método es el sigüiente: 

- El complej ó TCM-S0 2 {muestra) es relativ_amente 

ya que se han detectado pérdidas de so2 de 1 a 3'l por -

d1a. por lo que-el análisis debertt efectuarseclo m6s. 

r6p'ido posible. 

- El rango de an:ilisis es de .os a 5 de so 2 tml- de-solu- -

ci6n absorbente. 

~ La eficienci~ de la colecci6n se considera_ como 100%,p~ 

ro _esta puede estar influenciado por la velocidad de c2 

lecciOn y la temperatura. 

- La linica interferencia que se encuentra es el bi6x1do -

dé nit,r6geno y ésta es el lmlnada ;i.d1c1onando -&e ido_, su,l-· 

f~mico durante el an611sis~ 

- La refrigeraci6n de las muestras aumenta 

y reduce 1as pérdidas _de so2 • 

. Para el buen monitoreo de so2 se siguen los siguientes pasos: 

A.- CalibraciOn del Instrumento. 

B.- Preparac16n de,Soluci6n Absorbente T.C.M. y algunos -

reactivos. 

C.- Co1ocaci6n del muestreador para la captaci6n de so2 • 

D.- Anttlisis qu,mico de las muestras recolectad~s. 
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A.- El muest~eo se da por el peso del afre en un oriffcfo 

crfttco que es dado por medio de una aguja hipodArmica en rel~. 

cf6n con la presi6n de vacfo que ejerce una bomba que controla. 

velocidad del flujo que es mantenida constantemente. 

La calibract6n se realiza uniendo todo el equipo burbuje~ 

f~tegrando una bureta, filtro de celulosa, tr~mpa (relle

na de ftbrade vidrio), 50 ml. de agua destilada,· aguja htpo-

dirmica y la bomba. Se trata por medf.o de una soluefl'.\!'! . .:ie!lonc~ 

sa. ~üccionar una burbuja a través de la bureta graduada, ano

tando el tiempo que tarda en recorrer X distancia de acuerdo -

al volumen y pres16n de aire, haci6ndose un promedio en dife-

rentes presiones de la bomba y con varfas agujas, eligiendo la 

aguja que de un flujo constante entre 180 y 220 ml/min. 

·B.- Despufs ~e la elecci6n de la aguja que proporciona el 

flujo adecuado, se prosigue con la preparaci6n de la soluci6n_ 

.absorbent.e que es tet ro:: e 1 oromercu rato de potasf o. conservando

~· seilad~ y refrigerada, tambifn se preparan los r~activos 

que no tienen problema de al~acenaje como son el lcido fosf6ri 

~o. s~luct6n de almfd6n, dfcromato de potasio y el leido clor

hfdri co. 

C.- Para cada muestreo se vierten 50 ml. de T.C.M. en el 

burbujeador y despufs de 24 horas se recogen almacenlndose en 

frascos perfectamente sellados, etiquetados y refrigerados haI 

ta el dfa de analizarlos. 

D.- El anllisfs qufmico. se fnfcf6 con la preparacf6n y -

purffi~aci6n del reactivo Pararosanilina. mediante un proceso 



88 '. 

ton°sust~nc1as de HCL, Butanol y una sciluci~~ 

(Buffer). Los reactivos~faltantes.-lc1do sulf6mi 

.co9 for.maldheido y la soluciOn de sulfito (Stock).·se preparan..:. 

ei d~a del an3lisis de las· muestras, con la soluci6~ Sto~k ~e __ 

esta6iece la curva estlndar_con las concentraciones de, sulfito 

·la 'soluci6n absorbente T.C.H • 

. agreglndose 1-os reactivos, después de 35 min. las muestras 

~ tomar diferentes tonalidades viollceas de acuerdo a 1~ 

~1 grado de -~bsorbencia se obtiene con el espectofot6me--

Los resultadcis de conc•nt~acf6n de so2 se obtienen co~· 

siguiente f6rmu"fa y· la tabla 6. 

{Ug/ml) {Vül. total de la soiución absorbente): 

m3. de aire muestreado. 
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TABLA 6.- RESULTADOS DE 10 MUESTREOS PARA so 2 EN LA UAM AZCAPot 

No. 
m3 de Aire de Absorbencia {Absorbencia) 

S02/m3 
Mues. {Cc)*=Ugso2tm3 Muestreado Ug 

la. 0.029 0.085057 0.2725776 15.6023. 

2a. 0.006 0.017598 0.2725776 .'3,2280 

3a. 0.018 0.052794 0.2725776 9.6842.; 

4a. X X X X X X X X X X X X 

5a. 0.030 0.08799 0.2725776 16.6023 

6a. 0.045 0.131985 0.2725776 24.2105 

7a. 0.075 0.219975 0.2761344 39.8311 

8a. 0.141 0.413553 0.2886429 71.6374 

9a. 0.044 0.129052 0.2856672 22.5878 

10a; 0.119 0.3901854 0.2856672 68. 2937. 

•ce es un valor obtenido de la estandar1zaci6n de s~~uc16n· - -
Stock. 

Prop6s1to del Muestreo en la UAM Azcapotzalco. 

.. .. -

La finalidad de esta prlctica, de monitoreo y anllisis de -

laboratorio fue conocer los métodos de cuantificaci6n de cont~ 

minantes y aprender su manejo, para compararlo con.los traba-

jos realizados por SEDUE, y sobre bases firmes poder evaluar -

el grado de confiabilidad de los datos proporcionados. 

Todo esto llevado a la prictica muestra la relaci6n de los_ 

elementos meteorol6g1cos ya sea para su incremento o decremen

to de las concentraciones, pudilndose afirmar que donde se es-
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tablezca una estaci6n. tiene que estar necesariamente equipada 

con instrumentos meteorolOgicos para relacionar los parámetros 

~eteorol6gicos con las concentraciones de los contaminantes. 

En los dfas de muestreo se obtuvieron datris de concentraci~ 

n.es de,s.o 2 y PTS, por debajo de las normas establecidas por la. 

EP~ para 24 horas. ocasionado por las caracterfsticas del te-

rreno .donde se ubican los aparatos ya que están en una zona 

abterta. El sitio está cercano a la zona industrial Vallejo'o: -

¡iércibiAndose corrientes de aire constantes, dados por la ar-

quitectura de' dicha universidad, no obstante en toda la regiOn 

circundante predominan las calmas. 

Para.una mayor confiabilidad ~e los datos meterirol6gicos_ 

se manejaron los proporcionados por el Observatorio más cerca

no, que es Tacubaya. de donde se obtuvieron las temperaturas -

m6ximas. mfnimas. precipitaciones, direcci6n y velocidad del -

~1ento para los diez primeros d1as de muestreo escogidos~ ana

l izándolos correlativamente con las concentraciones obtenidas_ 

· de ambos contaminantes. También estos muestreo~ fueron planea~ 

do~ de acuerdo a los dfas laborales de la semana (principios y 

fines de semana). llegándose a lo siguiente (Tabla 7. Figs. 17 

. y 18). 

DescripciOn de los Resultados Obtenidos. 

Analizando los datos esquematizados anteriormente (Fig. 

17 y 18) (Tabla 7). solo se describen los más especfficos en -

la relaci6n meteorologfa-contaminaciOri, donde se pu~de ve~ que 
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RESULTADO DE PTS, so 2 Y LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS 

EN. 21¡ HRS •. DE l.0 MUESTREOS EN . LA UAM; AZCAPOTZA LCO 

·hora de i- T. r-iáxlma T. Mínima Preci- Viento PTS 
del. mues- ºC ºC pita- Dominan- :Ug/m3 

e ion te m/scg 

is :3.o 26.6 13 .l¡ o.o calma 151 15 

11:00 21¡. e a.a 0.2 NNW o. 9. 161 3 

12:05 21¡. 6 ].]..l¡ ]..l¡ NE 0.5 127 10 SSE 1.1 

17:1¡5 19.0 9.6 5.6 NNW 0.5 117 X WSW 1.0 

17:1¡5 20.0 9.a l¡.l¡ w 0.6 131¡ l.6 

17.~5 22.6 9.0 1.9 NNW o. 5 133 - .2}1 

17:1¡5 21.6 11.a 0.1¡ ssw 2.2 170 39 sw l .l¡ 

16:15 25.3 13.0 INAP ssw l..2 
s 0.2 199 71 
ENE O. t¡ 

25.2 11.2 o.o ESE 2.0 130 22 SSE o.a 

27.1 11. 2 0.9 NW 0.5 11¡6 6a 



TEMPERATURAS MAXIMAS, MININAS, PRECIPITACIONES Y P.T.S. 

EN l.O MUESTREOS DE 24 hrs. u .A.M. J\ZCAPOTZALCO 

ºe 
30 
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T.Min. 
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2 

Muestreos 



TEMPERATURAS MAXIMAS, ML"'l'I.MAS, PMCl:PITACI.ON'ES Y S O 
2 

El< 10 !'•.'ESTREOS DE 24hrs. U .A.M. l\ZCAPOTZALCO 

30 

20 

T .. Min. 
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· ......... -:;.·-:.-"/...... ......... .......... ........ 

...-- · ....... 
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ªº 
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40 
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3 
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10 mm. 

B 

6 

4 

Muest'reos 
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en el primer muestreo, el so 2 presenta un ligero aumento debi~ 

do a la influencia del predominio de calmas y ausencia de llu

vias que también provocó una disminución de P. T. S. 

En el muestreo No. 2 aumentan las P.T.S. ya que disminuyen 

las calma$ a un 29% provocando la disminución de so2 al desee~ 

der las temperaturas m1nimas y máximas, aqu' las precipitacio~ 

nes son casi nulas. 

En el cuarto muestreo se nota la clara influencia de las_ 

precipitaciones en la disminución de P. T. S. reduciéndose Ta_ 

influencia directa de las temperaturas máximas, temperaturas -

m1nimas y calmas. En la muestra de so 2 existió una gran alter~ 

ciOn durante el proceso de laboratorio descartándose este va~

lor, no dudando que su valor hubiese sido bajo, por la presen

cia de lluvia dentro de las 24 horas. 

Seguido de este descanso la muestra cinco que fue col~ct~ 

da un fin de semana, muestra un aumento de ambos contaminante~ 

correlacionado a una disminución de precipitación. Aqu1 las 

temperaturas máxima y m1nima tuvieron un ligero ascenso (sobre. 

todo la m1nima) y con menos calmas que el anterior muestreo. 

El máximo de calmas (79%) se presentó en la toma de la 

muestra siete ocasionando un notable ascenso de P. T. S. y so 2 
aunque las temperaturas m1nimas y máximas hayan presentado un 

ligero aumento, estos no contribuyeron tanto como la declina-

ción de lluvias. 

En la muestra No. B se presenta nuevamente un aumento de_ 



95 

ambos contaminantes, este aumento se exagera en so2 y P~ T. S. 

provocado por un error manual (se excedi6 30 minutos m&s el 

muestreo) pero también pudo darse por la prevalencia de un 66% 

··de calmas. 

Después de comprobar el sinnúmero de alteraciones que pu!_ 

·den sufrir las muestras, es necesario recalcar que si estos d!. 

~os no son manejados apropiadamerite por el personal desde sü -

.lriicio hast~ e1· f1na1, lGs rtsu1cados sufrfr&n alteraciones 

por 1ntervenci6n humana de poca responsabilida~ (calibraci6n -

per16dfca de los aparatos, revisi6n de los motores de succi6n, 

cuidado en la colocaci6n y recolecci6n de las muestras. cuida~ 

do del registro de tiempo, etc~). también es posible que al 

.realizar las pruebas de laboratorio se presenten las mismas d!,. 

ffciencf~~ por parte del personal, siendo Asta una de las eta

que mas cuidado requiere. 

En conclusi6n, este anAlisis presenta claramente la 1nti

relaci6n que tiene la concentraci6n de contaminantes con 

respecto ·a los elementos clfm4ticos como son la lluvia y el 

vfent~ principalmente, sin descartar la influencia de l~s tem

peraturas sobre estos dos elementos. Ademas se conocf6 clara-

~erite ~1 proceso ·para cuantificar esos niveles de contamina- -

cf6n y las alteraciones que en este caso se presentan a lo lar 

go de todo el proceso, por lo tanto se conoce también la con--

ffabi)fdad de los datos para saber a qué grado el estudio pue

de tener aplfcabflfdad. 
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3.5 Efectos de los dos Contaminantes AtmosfAricos (PTS y 

so~ en la Sal ud. 

Los primeros estudios comparativos sobre la contaminación 

salud fueron realizados por paises que sufrieron en una ~ 

un·suceso p~eocupante sobre territorios urbanos. lle~lri~ 

a buscar las posibles relaciones del incremento de las -

c~ncentraciones de contaminación y el aumento de mortalidad . 

. de que se especificaban y se ampliabari dicho~ t~abajos_ 

ha116 una relación menos estrecha por lo que muchos de_ 

estos fueron muy criticados por diferentes especialistas, arg~ 

mentando que no se tomaba en cuenta una infinidad de variable~ 

que posiblemente resultarlan m.is determinantes en la etiologfa 

las defunciones, como por ejemplo: 

a) Variaci6n en la susceptibilidad a los contaminantes. -

:t_ipos .. de contaminantes y las concentraciones que son prlct.!_ 

Camente infinitas, c) hlbitos personales (tabaquismo). d) con.;; 

·dici6ri flsica, e) dieta general. f) condiciones de vida, g) e~ 

pos1ci6n ocupacional. 

Se han llevado a cabo pruebas de laboratorio con animales 

para demostrar los efectos de diferentes contaminantes en va-

riadas concentraciones. relacionAndolas con los posibles efec

tos en la salud humana (Tabla 8). Uno de los pafses que tiene_ 

mis estudios .con respecto a la influencia de los contaminante~ 

son los Estados Unidos que cuenta con una amplia literatura y 

experimentos en laboratorio. En estudios sol:¡re efectos de 1.a 



TABLA 8.-EFECTOS ADVERSOS DE P.T.S. Y S02 EN LA SALUD 

CONTNHNANTES 

partículas y 
6xidos de azu 
frc.. -

CONCENTRACIONES QUE PRODUCEN EFECTOS 
ADVERSOS A LA SALUD 

1) 90-100~ g/rff (media gcoml!i.::.:.ca ar\lall 

2) 130 ..... g/m~0.046ppm)de SO~media anual} 
acompañada con concentr3ciones de par 
t1culas de l 30,.. g/m. -

3}190 g/~(0.060ppmJdeS02 (media anual 
acompañada con part1cUlas cuyf concen 
tra.ci6n e~ +:.:u:can~ a 177,.,. g/m. 

4Jl05-265~g/n!5?·037-0:092ppm)dc so2 
(tnedl.ü c1nua. .. , o.1...:-J=::;,;.:.::.:::!~ ~~ ""."''"'",....,..ntra
ciones de partículas de 185 g/n?. 

5)140-260 .... g/,J (0.05-0.09ppm)de so2 24Hrs. 

6)300-SOOJlg/,J (0.ll-O.l9ppm)de so2 con 
baja cantidad de partículas 

7) JOOJll'g/m 3de part1'cnlas para 24 hrs. 
acompañada por ~oncentracioncs de 
so2 de 630 ..... g/nr' (o.22ppm) 

Fuente: R.O. ROSS 1974 

EFECTOS NOCIVOS 
A LA SALUD 

l)Afecta a perso
~as de más deSOañ 

2)Incrementos fre 
cuentes y severos 
~e -problemas res
¡piratorios niños .. , 
3)casoa similares 
lal caso 2) 

4)Incremento dela 
frecuencia.de sin 
tomas resoirato-= 
rias y enf.pulmo. 
S)Xncremento de 
¡enfer. perso~as 
~ayores y bronqui 
6)Incremento de 
~ngresos al Hospi 
~or síntomas Resp 
7)Pacientes con 
bronquitis crGni
ca ~ sintomas a9u~ 
Idos pulmonares. 

u .......... - .. ....... .......... _ .. ...... 
A .............. __.. 

Flg.19 •. .............. ----= 
·~ . .,,,., ............ ....,,,~~m:.""~:!'t.,......-. .... ~~~, .... ~~~~~~ 

~ ...... -'°.~ 
Ef•cto• .. aa .. 1 ... ckbMlol. a divc:S'll'M ar.Mio. de •~.:16- • S01, 

La •ou waabl•Mh npn:.-ata el in•ervak> de capo.ici4- clll el cu.&! ..- hil .Jicl.a·, 
mbudu u• au,...a10 ch la mortalw.d. Lll ltoNM r•y .. d• rcprncnu1 el 1n1 ... rvalJ 
en !!!I .:ual ¡¡,e b& dh:1asnm.do 1,10 awmePh.i d• ia llMHbOidatJ. U wna p11n1~•d,. 
ri:prcl>t'nla el in1cr1o1•lu dc capoaic10D en el CUOll w ll'hfl'CdW -.wc l.a '"'hui po1ocd .. 
.-r..r~ •. 97 

E\Jente: R.O.RlSS 1974 
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containiftaci6n de PTS y so2 se sabe lo siguiente: 

•.·El so2 es altamente soluble y ~orno consecuencia 

en :los ·conductos hGmedos del sistema respiratorio supe•''.". 

exposiciones. de so2 de 1 ppm produce 1 a obs trucCi On de . 
respiratorias . 

.. Las ci~ras ~e co~c~ntración. pueden ser b~j~s ii se tomd~ 

cue~ta la sensibilidad del cuerpo al so 2 . El umbral pa~~ ~1 

ppm y a concentraciones de 1.0 ppm da un sa

tambi~n se han observado eambios en la ~espf 

y en la frécuencia del P.ulso; concentrácion'es de 5 ppm_· 

ocasionan irritaciones en el aparato respiratorio e. in~ 

espasmOdicas en individuos muy sensi.bles. 

a 1 gunos obreros industria 1 es de Ctif cago i:x".'.:-" 

a niveles de concentracfOn· a .36 ppm da co1110 result.ado"-. 

~ufran faringitis. nasal. tos. expectoracf6n. deficiencia -

y otros signo¿ de enfermedades ~espiratorias, - -

so~ muchas veces mayores que los niveles d• so2 -
. 52 

hay~ ~n el aire.de las ciudad~s. 

La tendencia del so2 de producir irritaci6n en los ojos -

de tres a cuatro veces cuando se presentan condiciones 

~favorables para la formaci6n de !cido sulfGrfco (Tabla 9) y 

(Ffg. 19). 



TABLA 9.- EFECTOS DE P.T.S. Y S0
2 

EN LA SALUD Y OTROS 

CONTAMINANTE 

Partfculas Totales 
Suspendidas PTS 

Bioxido de Azufre 
502 

Fuente: SEOUE 1986 

CRITERIO PARA 
EVALUAR LA CALI
DAD OH AIRE 

un Promedio di~
rio de f7~g/m 

un PrCllllt"!dio dia3-
rio lle 340,.. g/m 
(O. 13 ppm) 

CARACTER !ST !CAS 
DEL CONTAMINANTE 

Partfcuias sólidas 
o líquidas disper
sas en la atmósfe
ra (diametro deD.J 
a lDO micras)comc 
polvo,cenizas,ho--
1 l[n,partfcuias me 
tálicas.cemento, -
polen. L~ fr~ccíón 
respirable de PTS 
está constituida 
por aquellas part[ 
culas de diámetro
¡ nferior a 10 mi
cras. 

Gas incoloro con -
olor picante que 
al oxidarse y con
binarse con agua 
forma ácido sulfú
rico, principal -
componente de la 
lluvia ácida. 

FUENTES 
PRINCIPALES 

Combustión indus
trial y doméstica 
usando carbón,com 
bustóleo y diselT 
procesos industri~ 
les;incendios.ero~ 
sión eólica y -
erupciones volcá
nicas. 

E F E c T o s p R 1 N c 1 p A L E s 

SALUD:irrltación en las v!as respiratorias; 
su acumulación en los pulmones origina enfer 
medades corno la silicosis y la asbestosls a-= 
gravan enfermedades como el asma y las car-
diovasculares; pueden ser tóxicas dependien
do de su composición qufmica. 
MATERJALES:Deteriora materiales de construc
ción y otras superficies. 
VEGETAClON:interfieren con la forosfntesis. 
OTROS:disminuyen la v1sioilida<.I y µrevocan-
la formación de nubes. 

Combustión de car- ~ALUD: irritación de los ojos Y el tracto -
bón, disel,combus- respiratorio, reduce las funciones pulmonares 
tolio y gasolina ~agrava las enfermedades respiratorias corno 
que contiene azu- ~l asma, la 'Bronquitis Crónica Y el Enfisema 
fre;fundición de ~TERIALES: corroe los metales;deteriora los 
betas metálicas ontactos eléctricos, el papel, los textiles, 
ricas en azufre· las pinturas, los materiales de construcción 
procesos indust~ia los monumentos históricos. 
les;erupciónes voT VEGETACION: Lesiones en las hojas Y reducción 
cánicas. - t>n la fotosfntesis. 
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•Efectos de P.T.S." 

Las partfculas de d(ferentes tipos son perjudfcial~s para. 

el sistema respiratorio de tos animales y seres humanos. Es p~ 

sible que sean t6xicos o no según su origen. La tngesti6n,_.de·

materiales finamente divididos como tos vapores o éompuestos -

mercuriales producen algunas reacciones bioquímicas directas·-
. . . 

e~el organismo. El tipo mas común de materia en partfcul~s 

que se encuentran en ta atm6sfera es de naturaleza inorglnfca_ 

y no es toxica, este material penetra por la nariz y se deposi 

ta en los pulmones donde se acumula, en estos casos el material 

depositado dis~inuye la capaci~ad de transporte de o2 al to- -

rrente sangufneo y provoca insuficiencia respiratoria, a menu

do seguida de un esfuerzo cardfaco y muerte prematura. 53 - 54 

(Tabla 9). 

3.6 Generalidades de las Caracterfsticas Ffsicas y Qufmi

cas de P.T.S. y so2 • 

El presente estudio enmarca estos dos contami~a~t~s ya 

que son los que mis cuentan con estudios periOdfcos (1977 a la 

fecha) por lo que se tiene una "continuidad" de ·datos. Ademls~ 

de que las estaciones donde son tomadas las muestras estln di1 

tribuidas· de una manera que cu~re ~asi toda el lrea urbana de 

la ciudad de M~xico. 

a) P.T.S. (Partfculas Totales Suspendidas). 

Las partfculas estln constituidas por diminutas partes Sl 
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y pequeflas gotas de Hquido excluyendo las gotas de. agua 

Cuando~las partfculas est~n en la atmósfera comienzan 

~rese~ta~ un~ alteraci6n de su tamailo, número y composici6n 

quh1ica~debl<lo a una serie de mecanismos hasta que por últhio_ 

eliminadas por procesos naturales. 

Su tie·mpo de permanencia es de un par de dt as a una· sema

e'n las pr:oximidades del suelo, el mecanismo responsable de 

la· el iminaciOn de ia~ ¡)O.rt~c:.:.1::.:; es 1 ~ rlP.cantación e impacto."'. 

contra la superficie a altitudes superiores de 100 Mts., el 

~-canismo de eliminaci6n son la retenci6n en las nubes y el -

arra~tre por gotas de lluvia. 

Las Part 1cu1 as presentan dos or1 genes: Las fuentes art i fi 
las naturales, éstas liltimas se dividen en primaria_s_ 

que incluyen: polvo levantado po~ el viento, aerosol marino, :'

cenizas de incendios de bosques y matorra

les. Las secundarias incluyen los ciclos del ·carbono, aiufr.,,=" 

"' t_rl>geno y 1 a trailsformaci 6n de gases en part, cu 1 as·. 55 

Las part1culas no se distinguen solo por su compositi6n -

sino también por su tamailo. Las clasificaciones de_pa.!: 

es la siguiente:56 

a) Humos.- Son partfculas s61idas en estado de dispers16rt 

coloidal de tamailo igual o inferior a 1 micra, ocasionada por_ 

la condensac16n de vapores producida por sublimaci6n, destila

ciOn, combustiOn o reacciones qufmicas. 

b) Polvos.- Son partfculas sólidas susceptibles de dispe.!:_ 
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sarse o suspenderse en el aire, que se produce por la manipul~ 

ci6n, trituraci6n, corte, taladrado, esmerilado, impacto, pul

verizado, detonaciOn o desintegraci6n de materiales orgánicos~ 

e inorgánicos. Los polvos gruesos superiores a 5 micras y con_ 

calma 'en el aire tienden a sedimentarse. Los polvos finos de -

tamáffo inferior a 5 micras y sobre todo de 0.1 micras poseen -

-movimiento browniano y se difunden en la atmósfera como si fu~ 

ran gases. 

e) r!br~s.- Cualqu1er sustancia s61ida compuesta de hila-

ya sea de origen animal, mineral y vegetal. 

d) Emanaciones.- Partfculas sólidas en suspensi6n que se_ 

producen por la condensación del estado gaseoso, generalmente_ 

despu~s de la volatizaciOn de los metales fundidos o la forma

cfOn de productos de Ja combusti6n incompleta de combustibles 

o de otras sustancias orgánicas. 

e) Niebla.- Sttspensi6n de pequenas gotas lfqÜidas forma-~ 

das por condensación con diámetros superiores a 10 micr6metros. 

Las partfculas tambi~n suelen clasificarse como: 57 

Viables. (Capaces de vivir) como las bacterias, hongos, ·

mohos y esporas. 

Invfables.-Que incluyen sustancias tales como compuestos_ 

orgánicos, metales, polvos y sal marina. 

'Caracterfsticas qufmicas de las P.T.S. 

Esta composfciOn qufmica es variable y prácticamente cual 

,. ,• 
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quier elemento o compuesto inorgánico, así como muchas sustan

cias orgánicas, pueden hallarse en forma de partículas de pol

vo y de suelo, contienen principalmente compuestos de calcio,

aluminio y silicio, comunes en suelos y minerales. 

El humo procedente de la combustión del carbón, petr~leo, 

madera y basura tienen muchos compuestos orginicos, que se de

posi~an en forma de cenizas y están compuestas por silicato 

alum1nico constituyente común de la arcilla. 58 

Caracterfsticas Flsicas de P.T.S • 

. Mediante esta propiedad se puede llegar a clasificar ti-

pos de partfculas dependiendo de su tamaño, peso, etc. Las más 

pesadas tienden a depositarse rápidamente si las condiciones -

meteoro16gicas lo permiten, mientras tanto las más ligeras -

··tfenden a dispersarse irregularmente en la atmósfera:. Depen- -

di~ndo de la composición qulmica de las partlculas influirá en 

el tiempo de permanencia en el aire. El primer aspecto está r~ 

lacionado con la introducción de las partículas a las diferen

tes partes del Aparato Respiratorio. 59 La medida usada para -

el tamaHo de éstas, es el (Um) micrometro que equivale a una -

millonésima del metro. (Fig. 20). 

Las partfculas con diámetros superiores 10 (Um microme- -

tras) provienen de procesos mecánicos como la erosión, molido, 

trituración de materia debida a vehlculos y peatones. Las par

tfculas ~ntre 1 a 10 Um incluyen suelos locales, polvos de fa

brica~ión, productos de combustión industrial y sal marina. 
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Las part1culas entre 0.1 y 1.0 Um son productos de combusti6n_ 

·y aerosoles fotoqufmicos. Las partfculas de menos de 0.1 no ha 

sido identificadas en su totalidad pero se cree que son origi

nados por fuentes de combusti6n. 6 0 

~02 JB16xido de Azufre) 

El so2 y el tr16xido de azufre junto con sus ácidos co- .. .,. 

·tes frecuentes en las atm6sferas urbanas industriales. es un -

gas corrosivo~ desagradable que con agua y aire pueden formar 

un leido potente. 

No. todo el so 2 de la atm6sfera global resulta de la acti

vidad 'humana. Se cree que casi el 80% se deriva de otros gases. 

~~lfato de hidr6geno (olor a huevo podrido) que se produce por 

· .Ja.'d~s·composici6n de materia orgánica, el 20% restante es un -

conta~inante producido por la quema de combustible que ttehe -

azufre¡ una pequena parte resulta de la fundici6n de metal•s -

no ferrosos y el refinado de petr6leo. 61 

E•tos gases al originarse sobre todo al quemar combusti--

bles f6siles tienen variables contenidos de azufre. como son -

los sulfuros met411cos y orgánicos que tienen menos de 1% a 

mas de 5%. Cuando se quema carb6n con 3% de azufre en centra~

les t6rm1cas se produce un efluyente que contiene entre 1000 y 

2000 ppm de so2 y puede llegar a tener hasta 20 6 40 opm de 

S03,62 
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El so 2 se encuentra normalmente en el ambiente en caneen~ 

traciones que var1an entre 0.02 y 0.1 ppm, la fuente quepo~

sf sol~ apórta m~s so2 en la atmósfera es la ¡jroducciOn .de en!_r· 

g1a eléctrica. Otras fuentes de combusti6n son las reffner1as. · 

los hornos, la producción de coque y la industria qu~mica. 

Las fuentes naturales son la descomposici6n ~e ~ateria 

~rgariica. el aerosol marino y la actividad volclnica unidos 

compuestos corno son so2 , so.3 y H2s que permanecen algún :tiempo 

en la atmósfera y finalmente se depositan en suelos y. océanos~ 

(Fig. 21). 

Caracterfsticas Qu1micas del so2 . 

El sulfuro de hidrógeno H2S se emite a la atm6sfera por ~ 

fuentes naturales en cantidades indeterminadas que al oiidarse. 

rlpidamente :forma so? 

HzS + 

Esta reacci 6n es lenta en fase gaseosa pero es rapi.dhimá 

en la superficie de· las partfculas presentes en el aire. esta~ 

transformaciOn es del orden de algunas horas. El so2 liberado_ 

hacia la atmOs~era por medio de los procesos catalfticos o fo~ 

to_qu1micos se oxida a so 3; el proceso catalftico se presenta -

en condiciones muy húmedas cuando las gotitas de agua absorben 

so2 • sin embargo con la presencia de ciertas sustancias ajenas 
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como sales de Fe y Mn d NH3 (amonio) hacen que el so2 
geno·disuelto·en la gota reaccionen rápidament~y den 

los, sulfatos. 

50 2 +, energía so2 (activada) +, 02 --.-SO~, 

Sf están presentes además ciertos óxidos de nitrógeno. N,Ox 

.. ~.A?··::!c~1e-ri! ?-=· cx~·ct,i"c·~tu. ~1 :;u
3 

·ro.rr~aó-o.:a ptirt-1-~:· d~-~so·~<"-:.,. 

reacciona inmediatamente con el H2o y da H2 5.04 (ácido sulfi:iri 

co) si esta presente el amoniaco se origina (NH 4 )2 so4 . Si ·el 

en contacto con partfculas ,de cl6ruro sódico NaCl 

sulfatos sOdicos Na 2so4 y HCl. El destino último' de 

502 es.su transformación en sales de sulfatos, esto se lleva a 

en solo unos días. (Fig. 22). 

Ftrialmente el aiufre queda eliminado de la atmósfera a, 

d~ tres proc~sos. 

Retención y arrastre por agua de lluvia. 

Difusión en tierra o en la vegetación. 

3) Por sedimentacion de partículas secas·de sÚlfatos. 63 .-·· 

·ca~acterfsticas Físicas de so 2. 

El 502 no es inflamable y se puede reconocer por su cara~ 

terfstico olor a cerilla quemada a concentraciones inferiores_ 

a 0.1 ppm, por arriba de 0.3 ppm se detecta por el sabor, y a 

niveles superiores a 1.0 pp~ produce una sensación de acre y -

se detecta por un ataque en la nariz. Es un gas incoloro muy -
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irritante detectable a partir de 3 ppm, más pesado que el aire 

(densidad 2264), se licGa a la presi6n atmosférica con tem~er~ 

turas de -lOºC y se solidifica a temperaturas de -75ºC, es so

luble en el alcohol metflico, etflico, ácido acético, sulfGri- . 

. co, cloroformo, éter y agua. 64- 65 . 

3. l nn1n.n~-W>-. -.¡r -

ciones. 

La agudizaci6n de los problemas ambientales derivados de_ 

la contaminaciOn, indujo al gobierno federal en la década de -

los 60's a iniciar un proceso administrativo para el ambiente. 

Fue hasta febrero de 1970 con el acuerdo entre Alfonso Corona_ 

del Rosal, Jefe del O.D.F. y el Presidente Gustavo Otaz Ordaz, 

cuando se forma una Oficina Técnica encargada de estudiar todo 

el problema relacionado con la contaminaci6n de la atm6sfera ~ 

para seguir la adopci6n de medidas adecuadas que contrarresta

ran este peligro. El Poder Ejecutivo cre6 la Subsecretarfa de 

Me.joramiento ·del Ambiente integrado a s.s.A. 66 

Actualmente el manejo de la problemática ambiental en Mé

xico se ha visto "favorecida" con la creaci6n en 1982 de la 

Subsecretar1a de Ecolog1a. Esta ampli6 estaciones de monitoreo 

para la obtenci6n de los niveles de concentraci6n de contami-

nantes en la Ciudad de México y provincia, tratando de obtener 

una secuencia de datos para visualizar más claramente la situ~ 

c16n ambiental. Para esto se dividi6 a la ciudad en cinco zo-

nas con sus respectivas estaciones de 1 a Red Man u a 1. ( Fi gs. 23 
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24). 

De a~uerdd a los datos discontinuos que proporcio~6 la~ 

SEDUE se muestran los cuadros con promedios anuales y mensua~

.les de las concentraciones de ~.T.S. y so2 en Ug/m 3 de la Ciu

dad. de México y Area Metropolitana. (Figs.23, 24) (Tablas .. 10,-

12 y 13). 

de Gráficas y Mapa de P.T.S. y so2 . 

Tomando como referencia la evoluci6n ~oblacional y el cr~ 

cimiento industrial se presenta un aumento paralelo de los 'nf-· 

de contaminaci On como se muestra en las gráficas A y s. 67· 

(Fig. 2S). 

Estas gráficas muestran 5 zonas en la ciudad, denotando -

aUmento en las concen.trttciones de. los contamiridn-tes -mues __ .. ...; 
.. " 

En las 5 graficas del grupo A para P.T.S., se observa ~ri 

a lo largo del perfodo 1977-84, el año que las asem·e

··ja en· aumento es el año· 1979 llegando a ni veles superiore.s de 

300 'Ug/m3 , y el más bajo nivel es en 1977. La zona NE es la 

que presenta las mayores concentraciones, seguida por la SE. -

Las gr6ficas que muestran menores niveles de concentraciones -

son las ·correspondientes a las del SW y centro. (Fig. 25). 

Para so 2 gráficas B, se denotan diferencias con respecto~ 

a las P. T. S. así como e_ntre cada una de las zonas. El aumento_ 

de concentraci6n se encuentra para 1981 en la zona centro, SE_ 
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TABLA 10.- PROMEDIOS ANUALES (yg/m3 ) POR ESTACION EN EL D.F. PAF.<, S o
2 

L M1 xa Vi le cu K: SH '1X Ve Nt Ap FA Po Lo Va NA E 

(977 87 - 43 54 - 105 - 24 13 13 30 30 - - 148 78 57 

78 - - 58 50 - - - 20 38 - 54 40 26 - 126 - 52 

79 91 - 61 lR - 90 - 27 26 18 27 32 - - 90 - 48 - ~· 

.so. 98. 44 69 127 - •n• ~~ .,¡; 1b 24 39 143 - 35 33 - 66 

81 142 104 81 27 20 122 119 69 4S 29 S6 63 90 45 - - 72 

82 1135 94 8S 58 39 142 117 62 43 33 S5 6S 93 38 - - 76 

83 59 ·1s 60 42 27 67 62 38 26 39 38 28 51 37 - - 46 

ic• 102 79 65 54 29 105 100 38 30 26 43 57 65 39 99 78 60 

~ E F H A H J J A s o N D 

1977 - - - - - 87 S2 87 JO 37 71 99· 

·1979 98 96 7S 7S 38 47 49 28 24 45 so S4 

1979 33 49 60 38 56 4.l - ·40 2S 57 80 62 

1980 - 34 SS 44 44 43 - - - - - 67 

1981 106 - - S2 87 49 57 61 68 68 U2 88 

1982 1176 99 lOS 80 63 45 43 64 51 49 9S 59 

1983 64 69 71 - - 20 4S 24 12 - - 54 

Ea 95 69 73 S8 56 47 49 43 35 51 82 69 

.·. 
,, ;, ;: ·o~ ,· 

-;:;-;.-~- -.,¡.-o-"¡ ; ';;-;; ,\·_;:.;,- '"'·~ 
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TABLA 10.- PROMEDIOS ANUALES (/g/m3 ) POR ESTACIONEN EL D.F. PAF.!•. S o 2 

IL M.I xa Vi Ip cu_I~ Sil T>i Ve Nt l\p FA Po !o va Na s:: 
.;,· .. 

J-977 87 - 43 S4 - 105 - 24 13 13 30 30 - - 148 78 S7 

78 - - S8 so - - - 20 38 - 54 40 26 - 126 - 52 

79 91 - 61 18 - 90 - 27 26 18 27 32 - - 90 - 48 

80 98 44 69 b.27 - 103 102 29 16 24 39 143 - 35 33 - 66 

81 1142 104 ¡e1 27 20 122 ll9 69 45 29 S6 63 <>n <!5 - . 72 
'--'--' 

82 ll.35 94 85 se 39 142 117 62 43 33 S5 65 93 38 - - 76 

83 59 75 60 42 27 67 62 38 26 39 38 28 51 37 - - 46 

:E:• 102 79 65 54 29 lOS 100 38 30 26 43 S7 65 39 99 78 60 

TABLA 11.-PROMEDIOS MENSUALES (,.9/m3 ) EN EL O. F. PARA S o2 

~ E F M A M J J A s o N D 

1977 - - - - - 87 52 87 30 37 71 99 

1978 98 96 7S 75 38 47 49 28 24 4S 50 54 

1979 33 49 60 38 56 41 - 40 25 57 eo 62 

1980 - 34 55 44 44 43 - - - - - 67 

1981 ll.06 - - 52 87 49 57 61 68 68 u2 88 

1982 1176 99 105 80 63 45 43 64 51 49 95 59 

1983 64 69 71 - - 20 45 24 12 - - 54 

E• 95 69 73 58 56 47 49 43 35 51 82 69 
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TABLA 12.-PROMEDIOS ANUALES (¡9/m3 l POR ESTACION EN EL D.F. PARA P.T.S. 

IL kt Xa Vi 1p cu fE S!I Tx "" Nt J\p FA PO Io va Na. E 

1977 157 - IJ.69· 231 254 175 - 252 254 258 154 312 173 95 166 199 203 

78 176 - 195 253 245 189 - 235 278 276 224 186 180 124 211 -· 213 

79 246 - 293 363 330 280 . :?95 .::a.J 4:ZG 27$ 253 226 - 307 - 294 

-

"" 4t.$J.. 4J:! 267 304 258 257 . 255 227 312 251 133 202 126 - - .250 

81 252 525 271 260 293 296 1217 302 274 324 1246 190 197 146 - - 271 

82 262 559 301 365 339 300 226 287 306 380 294 240 216 172 - - 303 

83 249 564 334 448 337 312 271 308 337 431 279 233 222 179 - - 322 

:o:: 225 520 261 318. 294 258 2Ja 276 286 344 298 252 203 l.40 228 J.98 •· 

~ ..,.., E. F M A M J J A s o N D 

1977 - - - . - 149 129 140 157 202 232 269 

1978 339 301 227 281 182 112 134 134 129 139 211 249 

1979 396 296 420 259 318 223 - 169 170 318 345 304 

.1980 - 230 413 236 252 207 225 186 183 .292 310 375 

1981 358 - . 300 352 186 204 214 205 231 371 352 

. 1982 su 458 385 349 256 213 173 193 205 209 379 338 

1983 304 328 338 408 366 295 156 197 157 - - 397 

:c.: 382 323 357 306 288 198 170 176 172 232 291 326 
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PROMEDIOS ANUALES DE P.T.S. Y S02 EN ,LAS 5 ZONAS 
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y SW, variando para la NE y NW que es en 1982. El m&s bajo ni

vel no var1a en las 5 zonas ya que se presentó en 1983, vol- -

viendo a sub1r el siguiente año en todas. 

En las figuras 26-27 manejadas estadtsticamente por datos 

proporcionados por la SEDUE muestran la anexión de cada uno de 

los promedios de los niveles de concentración de P.T.S. y so2_ 

~ar~ tad~s l~s ~~t~ciones en todos los años sin tomar como re

ferencia la división de las 5 zonas. Se nota nuev~mente el el~ 

ro aumento a través del per1odo (1977-83)**, correspondiendo -

lo mencionado de antemano para niveles de P.T.S. (Figura 26) -

el aumento fue en 1979; analizando las concentraciones en las~ 

cinco Zonas en ese año, la NE es la que presenta un elevado 

aumento de nivel rebasando considerablemente la norma de cali-

dad por lo que es erróneo generalizar niveles para todo el D.F. 

Continuando con la (Figura 27) de so 2 es comparabie con -

las correspondientes a cada una de las zonas, disminuyendo en_ 

1979 y .teniendo su mayor concentración de 1981 a 1982. Volvie~ 

do analizar individualmente 1as cinco zonas se encuentra que -

solo dos presentan un aumento considerable las cuales son la -

Centro y NW. 

Especificando espacialmente las cCH'lcentraciones de 1os 

contaminantes en la figura 28 se muestran los promedios de P.

T .S. y so 2 en las distintas estaciones de muestreo para el pe-

** Los datos proporcionados por SEOUE abarcan el pertodo 1977-
84, pero los promedios y las gr&ficas incluyen hasta 1983 -
ya que atañen a la etapa posterior de la investigaci6n. 



117 

NZVEIE:S IE cx:H»ITIW:Ial&S IE P.T.S. :EN EL D~F. Y~ 

ME'l'RlPOLlTANA PERIODO 1977-83 

1977 78 79 80 81 82 83 

NXVEIES tE ~aa!S tE 902 :EN EL D.F. Y AREA 

~. PERIOOO 1977-83 

1977 78 79 80 Bl. 82 83 
años• 

.Flg.27. 



PROMEDIOS DE CONCENTRACIONES 

RED MANUAL DE MONITOREO 

-'tg/m3 
550 

400 

300 

200 

100 

50 

1 ;¡ 7 7 

, 
....... __ I 

----......... ,' 
'/ 

DE P T S Y S O 2 PARA LAS 

EN LA CD. DE MEXICO Y AREA 

1 9 B 3 

' ' --- -........ ,' ---·--------- ......... , 

ESTACIONES DE 

METROPOLITANA 

, ... ___ s o 
2 

Mu xa Vi Lp Cu ME SH Tx Ve Nt Ap FA Po Lo Va Na 

Flg.28 

LA 



119 

r1odo (1977-83). Aquf se marcan las estaciones que pertenecen_ 

a las zonas de mayores concentraciones de P.T.S. y so2 en el -

lrea metropolitana. Las tres estaciones con mayores niveles de 

P.T.S. son Xalostoc (Xa) en primer lugar con un promedio de 

520 Ug/m3 , seguida de Netzahualc6yotl (Nt) con 344 Ug/m3 y la_ 

Presa (LP) con 318 Ug/m3 y su nivel más bajo pertenece a la e~ 

taci6n Lomas (Lo) con 140 Ug/m3 ; remarcando lo antes menci~ni

do, ya que estas estaciones corresponden a la zona NE. {Fig. -

28.1). 

Las estaciones con elevados promedios de so 2 son, en pri

mer lugar, Mariano Escobedo (ME) con 105 Ug/m 3 , en segundo lu~ 

gar Museo Mu) con 102 Ug/m3 , seguido por Secretaria de Hacien

da (SH) con 100 Ug/m 3 y la estaci6n Vallejo (Va) con 99 Ug/m3; 

la mtnima concentraci6n se localiza en la estaci6n Netzahualc~ 

yotl (Nt) con 26 Ug/m 3; correspondiendo las cuatro primeras a 

la zona centro y NW apoyando nuevamente su origen. (Fig. 28.2) 

Otro interesante análisis se muestra en la figura 29,30.

las cuales describen las variaciones de concentraciones de P.-

T.S. y so2 mensualmente para el perfodo 1977-83. En ambas se -

observan una importante variaci6n estacional en relaci6n_al 

clima del lrea metropolitana, la cual se detallará en los ~ap! 

tu1os siguientes. 

Pa~a enfatizar el tema de estudio comparativo, se escogi~ 

ron dos estaciones cercanas para cada de1egaci6n por contar 

con datos mis completos, lo cual fue el motivo para que se es-

··~ 
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cogferan solo dos affos (1979 y 1982) puesto que el prop6sfto -

fnfcial era hacerlo para cada uno de los affos. 

En la figura 31 se observa que los mayores niveles de co~ 

centracfOn de P.T.s. corresponden a la parte SE donde se loca

lizan las estaciones Vicentfna (Vi) y Netzahualc6yot1 (Nt) en 

·.comparaciOn con la zona NW localizadas las estaciones de Mari!_ 

no Escobedo (ME) y Vallejo (VA) los niveles se encuentran aba-. 

~~ jo de los niveles anteriores; asimismo se puede ver una varia

ciOn estacional en donde los altos niveles corresponden al me~ 

de enero, marzo y octubre que contrasta con los bajos niveles~ 

de abril a septiembre (estaciOn de lluvias). 

En la figura 32 est~ m!s claramente definida la variaciOn· 

tanto por estaciOn de monitoreo como mensual. Se observa_un 

aumento considerable en la ~poca de secas, sobresaliendo los -

. meses.de- Enero y Febrera tendtendo a una disminu~i6n nota~le -

·en los siguientes meses y ascendiendo posteriormente en novie~ 

bre. 

La estaciOn que registro el m!s alto nivel fue Netzahual-" ... 

c6yotl (Nt) seguida por Vicentina (Ve) y por debajo de e-llas -

la Villa (Vi) y Mariano Escobedo (ME). 

Los promedios mensuales de so2 en las mismas estaciones ~ 

de moni toreo se nota un interesante cambio, en donde se fnvfe!. 

ten el graficado de las estaciones, pero no la variaciOn men-

sual. 

La figura 33 muestra como los mayores niveles de so2 en -
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· 1979 est!n en las estaciones cercanas a Azcapotzalco y con ni

veles mas bajos las dos estaciones continuas a Izt•palapa. 

En la figura 34 las estaciones con mayores concentracio-

nes son ME y Vi aumentando en el mes de enero y no.viembre, mo!_ 

·trando una .marcada dismlnución en los meses de precipitac16n;

Po~ el contr~rio las estaciones cercanas a lztapalapa (Ve, Nt) 

la varfacf~n mensual oscila poco a excepción del mes de enero_ 

y. no.vfembre que presenta unos picos en el nivel. 

De acuerdo a la hipótesis y las observaciones de campo se 

suponf~ encontrar diferencias espaciales de las concentratio-

nes de ambos contaminantes, puesto que en la Delegación Azca_p~ 

zaleo el uso del suelo ha estado destinado al establecimiento~ 

de zonas fabriles que generan grandes cantidades de so2 , pred~ 

minando Vallejo, La Refinerta, dentro de ella y circundándola _ 

_ de Tl~nepantla y Naucalpan. 

Por el contrario la Delegación Iztapalapa fue generali~~~ 

da como una zona de altas concentraciones de P.T.S., si~ e~- -

cluir las pocas fuentes generadoras de so 2• Dentro de la dele-

gación se encuentran muchas fuentes de P.T.S. destácándo fuera 

de ella la región que corresponde al Ex-lago de Texcoco, y de~ 

trci los Ex-basureros de Santa Cruz, las zonas que corresponden 

a las minas, el Parque Nacional del Cerro de la Estrella y - -

gtan .parte-de las ~olonias sin pavimentación. 
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lV.- METEOROLOGIA DEL AREA DE ESTUDIO Y SU RELACION CON LOS 

NIVELES DE CONTAMINACION. 

4.1 Generalidades de los Parametros Meteorol6gicos. 

Para.· el _estudio de los niveles de contaminaci6n es neces!. 

rfo -r111acionar - l_os par!metros meteorol6gicos sobre 1 os con~amJ.. 

nantes analizados. ya que de ellos depende su concentraci6n e 

incluso su origen. Dependiendo la latitud y la altitud a la 

que se encuentren las zonas de estudio van a presentar una va

riaé:i6n meteoro-16gica diurna y estacional influenciada princi

- pálmente por la distribuci6n de la radiac·i6n y todos los demas 

e1ementos .meteorol6gicos. Es dificil determinar que elementos~ 

provocan la concentraci6n de contaminaci6n puesto que todos e.!_ 

:._ .tan :1nt_imamente relacionados, sin embargo en los diferentes e.!. 

tudios realizados por Seinfeld y otros (1978) se ha tomado co

mo ~lemen~os meteorol6gicos representativos .en los niveles de 

contaminacf6n, a la radiaci6n como fuente generadora de tempe

raturas. ésta a su vez es una condicionante para las variaci~-

nes de presiones. vientos. estabilidad atmosférica e inversio

nes térmicas superficiales, etc •• los cuales establecen el e.o!!!. 

·portamiento de los contaminantes. 

4.1.1 RADIACION. Dependiendo de la radiaci6n. existe un -

equilibrio energético entre la tierra y la atm6sfera actuando_ 

directamente la absorci6n y la reflexi6n de la radiaci6n dada 

_por moléculas de gas y polvo suspendido en el aire. a medida -
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que la radiaciOn atravieza la atmOsfera una pequeffa cantidad ~ 

se absorbe en la estrat6sfera por las mol~culas de Ozono, si~

guiendo su paso hacia la trop5sfera, esta energta se reduce 

cuando es absorbida por las moléculas de vapor de agua o bien_ 

por reflexiOn (nubes. polvo y otras mol~culas) aqui se absorbe 

un 20% aproximadamente. El albedo de la atmOsfera terrestre 

puede variar entre 30 y 501 de la radiaci5n, es variable en 

~unc15n a l~i Cd~dcteris~icas de la superficie pero en general 

se equilibra de la siguiente manera: 

La Radiaci6n Entrante 50% Interceptada por las nubes (25% -

es reflejada al espacio, el 23% -

hacia la tierra y el 2% es absor

bida por las nubes). 

17% Absorbida por gases y polvos. 

12~ Dispersada por el aire (~% hacia~' 

el espacio 5% hacia la tfer~a). 

19% Absorbida por la Tierra 

2% Reflejada por la tierra al ~spa-

cfo. 

100% 

Como resultado de los procesos de radfacfOn de onda corta 

y larga la atmOsfera est& continuamente perdiendo energfa, que 

es reemplazada por conducciOn y por evaporaci6n de agua desde_ 

la superficie, seguida de condensaciOn en la atmOsfera con lf

beraciOn de calor latente. 
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La.atm6sfera después de absorber las cantidades de. radia

de onda larga emitidas por la tierra tiene una acci6n afI· 

larite donde conserva todo el calor cercano a la tierra {efe~~o· · 

de Invernad~ro) siendo el principal agente el vapor de agua. -

Como es sab~do la cantidad de radiaci6n estacional depende de_ 

la posfci6n de la tierra con respecto a su movimiento de tras-. 

(zonas térmicas) y su incltnaci6n, la diurna está dete~ 

•SegGn Seinfeld Jhon (1978) la atm6sfera se puede clasif! 

car tomando varios criterios (temperatura, densidad, composi-

ci6n qufmica) para los contaminantes atmosféricos la clasific.!_. 

ci6n mas apropiada es con respecto a la temperatura". 

4.1.2 TEMPERATURA. Con respecto a la radiaci6n y absorci6n 

dada en la trop6sfera se presentan diferencias de temperatura_ 

olvidando 1os factores metecro16gicc:;~ como relieve. cerc~·· 

al mar, etc.), en las masas de aire. 

Cuando una masa de aire se calienta ésta asciende y se d.! 

.lata con el fin de ajustarse a presiones decrecientes, sin em

.~argo esta dilatactOn con respecto al aire circundante es in-

significante. A medida que el volumen de aire se dilata y sube, 

su temperatura disminuye, si no hay intercambio térmico entre_ 

la m~sa de aire y el circundante ambos pueden tener diferentes 

temperaturas. La relaciOn entre la temperatura de la masa de -

aire y del aire circundante determina si la masa seguir! asee~ 

diendo, descendiendo o llegar a un punto de equilibrio. 
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La variaciOn de la temperatura en función de la altit~d"

es una variaciOn clave cuando se trata de determinar cual ·ser6 

el grado de mezcla vertical de la masa de aire que conteng•nc

cóntaminantes. 

Esta funciOn es una masa de aire seco que asciende y se~ 

enfrfa adi~b6ticamente {sin intercambio de calor en su coritor

no) es una propiedad fundamental de la atmósfera. Cas1 siempre 

ei· 9rd'aien.te dÓidodtico nuncd cÜrresponóe con ei perf"ii reai -" 

de la temperatura, debido a que existen otros procesos como 

son el viento y el calentamiento solar de la superficie quie-

nes provocan el comportamiento din6mico de las temperaturas en 

las regiones de la baja trop6sfera. 

Durante la noche el aire se estratifica de manera estable 

debido a que el suelo est6 m6s frfo que el aire. Cuando sale -

el sol y con dfa despejado la radiaciOn solar calierita m6s r6-

pido al suelo que al aire. A medida que aumenta la altura, .la_ 

cóntr1buci0n a la turbulencia debido.al efecto cortante en la 

~u~erficie disminuy•mientras que el efecto de la fuerza asee~ 

s1onal aumenta. las columnas ascendentes de aire caliente pro

ducen una rigurosa mezcla en las capas superiores. El espesor_ 

de la capa de influencia convectiva aumenta durante el ~fa a 

medida que el calentamiento prosigue. 

Poco antes de la puesta del sol la temperatura del aire -

es superior a la del suelo y el flujo del calor resultante ha

cia el suelo produce un perfil de temperatura estratificado 
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la. capa estable aumenta de espesor·a lo largo de la.-- . 

4~1.3 ESTABILIDAD ATHOSFERICA.- El gradiente de tenl~er¡st!!. .. 

en .las. regiones bajas de la atmósfera tiene una fnfluencfa_ 

vertical. Si el gradiente .de_. 

temperatura _es' adiab4tfco el volumen de afre despl_azado. v~rt.'f

•st~r~ siem~re en equilibrio con el aire que lo ro- -

cu•ndo los .movimientos verticales no son afectados por 

ascencionales se le denomina masas de aire de est~ 

._bflfdad neutra, sin embargo como ya se dfjo son raros los ca-

de aire es adiabatico por lo tanto la 

Ines.table.- Las fuerzas ascensionales favorecen el movi--

mf~nto vertical. 

Cuando las fuerzas se oponen al movimiento 

.vertical~ 

dos son dados por 4 movimientos verticales: 

Adiabatico, ~n donde la temperatura disminuye con~ 

·,la ~~tura de tal manera que cualquier movimiento vertical 

·~,ejercido sobre una masa de aire har4 que este volumen de -

aire mantenga la misma temperatura y densidad que el aire 

cjrc~nd~nte (estabilidad neutral). 

- Gradiente Super Adiabltico, la temperatura de una masa de 

aire ascendente 

ser menos denso 

' 
es superiior a laf{'cte;Fa:,.-,.e.»que lo rodea y al 

~·,e "·"''·,··~ 

que el qJe lo r1·~~~.:·~.f.·9~/~'"a ascendiendo, 
''"'·" · .. ''l'"~ k' 

~i\:~~<'J•~ 
. ~~ 

fill:PLTAD OE FILOSOFJA y_ l.ETRAS 

....... co1. lt.IEIGllOl __ IClilGIEQG···Rli•'1iil.~ill-mi .. lllÍI--------'--"' ..... _ 
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aquf se presenta la inestabilidad. 

- Gradiente S~badiabatico, la temperatura de un volumen de 

aire ascendente sera inferior a la del aire que lo rod~a 

al ser mas denso volver! a su posiciOn inicial (estable)~ 

· - Gradiente Isot~rmico, la temperatura es constante con la al

tura. 
\\ 

la masa de aire es adiabática bajo ciertas couúi<.iiúní¡;;i c_g_·,_,_. 

mo son: cielo cargado de nubes con viento moderado o fuerte. -

Las nubes impiden que la radiaci6n llegue a la superficie y 

aseguran que la temperatura del suelo no sea muy diferente a -

la del aire inmediato, el viento mezcla las masas de aire y 

asf se reducen las diferencias de temperatura. 

En situaciones en las que aumenta la temperatura con la 

altura (inversiOn) son muy importantes porque el aire es muy -

~stable y la mezcla de los contaminantes es muy pequefta. 

4.1.4 INVERSION TERMICA SUPERFICIAL.- Es el aumento de la 

temperatura con la altura y ~e puede presentar de dos maneras_ 

enfriamiento desde abajo o. por el calentamiento desde arrf 

ba. Es un fenOmeno natural que se registra con mayor frecuen-

cia en la temporada invernal,,durante el cual el perfil. de la_ 

temperatura no sigue un :patr6n normal, una copia de aire frio_ 

penetra a otra de aire caliente impidiendo asf que se produzca 

la turbulencia vertical que harfa posible una mezcla homogénea 

de gases y partfculas. 

El enfriamiento desde abajo se da cuando una masa de aire 



133 

sobre una superficie frta y se produca tnversi6n 

tierra). Las inversiones· originadas desde arriba 

1~ ~ompresi6n y hundimiento de una masa d~ aire a me

ésta avanza horizontalmente, cuando mayor es el cam-

(altura de inversi6~. mayor es ~l grado d• com

mayor es el aumento de temperatura (in-

L·a inv~1tsi6n por radiaci6n, ocurre frecuentemente cuando_ 

. el.;;>sui!'l<) se enfrta por radiaciOn durante. la noche, la presen-

_cia de estas invers'tones nocturnas por radiacHín impide la ve!!_ 

omisiones de contaminantes de una ciudad dura!!_ 

la noche. 

4.1.5 VIENTOS.- La producciOn y la absorciOn total de ~ -

energfa rad.iante por la Tierra est!n en equilibrio, este equi-

en todos los puntos de ·la tierra, dadR po~ la 

de energta que llega a .la superficie, grado de nubosi 

~sf como de la altitud del punto. La distribuctOn dest- -

~e.energfa como consecuen¿ia de las variaciones d~ ai~la

~te~to-térmico asociadas con la latitud y de las diferencias : 

dé absorbtdad de la superficie de la Tierra origina los movi-

mtentos del aire a gran escala de la tierra. 

Desde el punto de vista del movimiento del aire de la at

mOsfera puede dividirse verticalmente en dos ~artes: 

Capa 11mite planetaria, desde el suelo hasta unos 500 -

m. aproximadamente. zona en que el efecto de la superfi 
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ci.e se hace sentir y donde la velocidad y direcci6n de.l 

viento est~n regidas por 1 os gradientes de presi6n ho.r.!_ 

zontal, los esfuerzos cortantes .y la fuerza de coriol1L 

Capa Geostr6fica, aquf Gnicamente el gradiente de pre-~ 

sf6n horizontal y la fuerza de coriolis influyen ·sobre_ 

~1 flujo del aire • 

. Para la descripci6n. de los movimientos del aire en al ti--
...... _ .. _, -
"'""º'""' 1 &:.:•• ia fricci~n con 1~ su~~ 

la tierra. La presencia de la superficie produce· -

una deformaci6n en el perfil del viento debido al esfuerzo co.!:_ 

Los accidentes de las masas terrestres y sus temperaturas 

~uperflciales tienden a defor~ar la circulaci6n global (vie~--. 

·tos alf~ius~ etc.), ademas de la fuerza de corfolls~ 

L~s efectos debido a las fuerzas ascensionales -desempcn~n 

i~portante respecto a la c~nservaciOn de la ene~gta- - · 

a la turbulencia. LOS cambios diurnos de la radfac16n . 

. esi~blecen un ciclo de calentamient~ y de enf~fam~ento -

de.--1a capa Hmfte atmosf~rico que se refleja notablemente en 

los vie.ntos. 69 

4.2 RelaciOn de los parametros meteoro16gfcos en la Ciudad 

d~ México y. las dos Delegaciones. 

~orno es sabido para describir el clima de cualquier luga~ 

hay que conocer los factores topogr!ficos, hidro16gicos, edaf~ 
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· lOgicos y antropogénicos que intervienen directamente en el 

clima partiendo siempre de la ubicaciOn dentro de la circula--. 

general de la atm6sfera o macroclima. 

Por la latitud a la que se encuentra la ciudad de M~xico

Hadley de la circulaci6n gerieral. (19º -

.30 '-) su i.cl ima corres¡>onder1 a- a 1 t ro pi ca 1 • este calor caracte-

rtsti co de los trOpicos est5 equilibrado por ~a ~1e~ddd ~l~ur~. 

de ~~ciudad. El !rea en donde se localiza la ciudad de M~xi-

al Sur de la Altiplanicie Mexicana. se encuentra al Oeste_ 

anticicl6n semipermanente del Atl!ntico Norte (Bermuda~Az2 

res) cuyos desplazamientos estacionales determinan en gran'me

dida _el clima de la ciudad de México y en general de c_asi todo 

el pafs. 70 

Durante la ~poco:: de seca .sobre la regi6n prevalece. en g!:· 

una circulaciOn anticiclOnica: en el invierno la córrie!!. ·· 

t~ de chorro del Oeste. a 200 mb. se desplaza hacia el Sur. 

pasando al Norte de la Ciudad de México. por lo que en la tro

p6sfera alta. los vientos sobre la capital soplan de Oeste a -

Suroeste con fuerte intensidad. Es en esta Apoca cuando des- -

cienden las masas de aire polar superficial que en ocasiones -

dan origen a fuertes descensos de temperatura en la ciudad. 71 

En plena Apoca invernal el eje del !rea de alta presiOn -

localizada sobre los Estados Unidos se desplaza hacia el Sur. 

La substdencia del aire asociada a la circulaciOn antici

c16nica. origina en la ciudad de México gran frecuencia de ci~ 
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los despejados y de inversiones de temperatura, superficiales 

y en la altura. 

El calentamiento convectivó originado por la fuerte insó~ 

Jaci6n produce aisladas nubes de desarrollo vertical que alci:.!!.. 

zan su mayor altura por la tarde. Una vez que los cumulonfmbus-

1 legan a su etapa de madurez, las corrientes descendentes de -· 

.:Í1rs fi'íü, uriginadas por la cafda de las gotas de lluvia, ch.Q. 

can contra el suelo sec~ de la planicie estableciéndose un mi

crofrente frfo. Como la base de estas nubes es relativamente -

alta (unos 300 m. ), debido a la escana humedad gran parte de -

las gotas de lluvia se evaporan antes de llegar al suelo y la_ 

precipitaci6n no alcanza a mojar el suelo de la planicie al 

Es~e y Norte de la capital, pero el impacto de la corriente de 

afre frfo contra el terreno levanta enormes cortinas de polvo_ 

que avanza luego sobre la cfudad. 72 

En plena tpoca invernal, el paso de una vaguada elevada -

de la corriente de los vientos del Oeste da lugar a las mayo-

res fluctuaciones de temperatura que se observan en 1~ ciudad 

de México. La llegada de uno de estos frentes origina una dis

continuidad ·bien marcada de la temperatura, debido a la advec

cf6n de aire frfo. 73 

De las invasiones de aire polar que en la estaci6n frfa -

tienen lugar en la planicie costera del Golfo, s61o una parte_ 

son suficientemente profundas para afectar al Valle de México; 

este tipo de tiempo invernal, descrito por L6pez y.Domfnguez,-
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estl. asociado, a veces, con una lluvia fina proveniente de nu

bes estratiformes, que pueden persistir por varios dfas; pero __ 

_ lo mis frecuente es que las masas de aire polar continental 

que penetran al Valle de ·México sean bastante secas, producie.!!_ 

do tiempo frfo y ventoso en la capital, con escasas nubes. 74 

'Tomando en cuenta la importante influencia ~el relieve s2 

bre cualquier clima, la ciudad de M~xico se encuentra rodeada_ 

por una ~ona montanosa que afecta o contribuye junto con l~s~~ 

aires polares a que- la ciudad sufra de frecuentes inversiones_ 

tfrmicas superficiales durante todo ~1 ano acentulndose el nO

mero de dfas o intensidad en la época de invierno. 

A partir del mes de abril _la circulaci6n de invierno co-

mfenza a cambiar. Como resultado del calentamiento del Norte -

del continente se debilita el gradiente de presi6n meridfonal

e~- los niveles medios de la trop6sfera, por lo que los viento~ 

del Oeste pierden intensidad sobre el Valle de México. Al mis

m~ tiempo se observa~ a fines de la época de secas, un despla

zamiento, hacia el Norte, del anticic16n semipermanente del 

Atllntico Norte. En estas condiciones comienza a disminuir la_ 

i~fluencia del flujo anticicl6nico y la corriente de los ali-

sios a'manifestarse. 

Durante la estaci6n de lluvias en la ciudad de México pr~ 

valecen condiciones que contrarestan con las de la época de s~ 

ca. Al desplazarse hacia el Norte y al Oeste la celda antici-

c16nica Bermuda-Azores, los vientos invernales del Oeste son -

remplazados por los vientos hOmedos de los alisios. La corrie.!!_ 
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te de los alisios se profundiza en la regi6n y llega hasta la.;... 

alta trop6sfera; entonces prevalecen en México los movtmientos 

asce~derites y convergentes hasta los 300 mb. compensados· por -

~lujo divergente en los niveles altos de la trop6sfera. 

Es en este tiempo, cuando la zona intertropical de con~e~ 

g~ncia (ZIC} d~l Pacffico oriental, que se localiza al Oeste -

.de. Centroamér.ica se mueve hacia el Norte en los meses. de mayo_ 

y junio, retrocede al Sur en julio y agosto, para volv~r h~~f~ 

el Norte en septiembre y parte de octubre. Esta marcha estaci~ 

nal de la zona intertropical de convergencia rige en cierta m.!. 

dida las variaciones que en la estaci6n húmeda se observan de_ 

li precipitaci6n registrada en la ciudad d~ Héxico. 75 

Después de señalada la influencia de la circulaciOn gene

sobre el clima de la ciudad de México, hecha por el Dr • 

. ·. Jiluregui tamb1i;n real_1za cinco zonificacion~s de acuerdo a ... sus 

r~g,menes térmicos~ pluviométricos, humedad relativa,. verit11a~ 

y por contam1naci6n en el area humana. 

En la zonificaciOn por la precipitaci6n y temperatura, 

queda el !rea dividida en 3 secciones ya que de acu~rdd a el -

sistema de W. Koppen (1936) el clima de gran parte de la cf u-

dad es templado subhúmedo (Cw} sin embargo debido al decreci

miento de las lluvias hacia el centro del valle, el clima en -

los suburbios del Este de la capital (al Norte de Iztapalapa}_ 

tiene ya caracter1sticas semi!ridas; es decir, entra en la ca

.tegor,a de clima seco BS. Esta area del Oriente de la ciudad -
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recibe un promedio menor de 600 mm. anuales, que es-el Hmite_ 

entre los climas Cw y BS cuando la temperatura media anual es_ 

de -16°C. 

En realidad, el lfmite ~ntre los dos climas es, m&s bien, 

uria franja de transici6n en la que en años lluviosos el Borde_ 

E de.la ciudad adquiere caracter~sticas de clim~ templado sub-

'h6medo Cw, mientras en años de lluvias escasas prevalecen los:._ 

rasg~i del clima seco BS (el menos seco de los BS seglin la ¿~A 

~1~1~aci~~ c1.:m~t!c~). 7 6 

Zoni~icaci6n por r~gimen pluviométrico. 

a) Zona Poniente-Sur.- La zona de lomerfos del bordo·Po-~ 

niente y Sur de la ciudad se caracteriza por pre_cipitaci6n ~ -

abundante en la estaci6n lluviosa, de 700 a 1 lOO_mm. En· esta_ 

zona qu~dan comprendidas; Tlanepantla, Azcapotzalco,. Naucalpa~ 

Satllite, Chapultepec, Tacubaya, Mixcoac, Villa Obreg6n, San -

Jer6nfmo. Coyoacan. T1 a i piln y Xoctd mil co. Puesto que_ en esta -

zon_a queda comprendida la mayor parte de la delegaci6n Azcapo!_. 

zaleo, y !rea circundante a ella, con datos de 4 estaciones 
,- ' . - . 

· ~eteor_o16gicas (Fig. 35) m!s r_ecientes de precipitaci6n y tem-

peratura (1_975-83). se corrobora este Hmite dentro de-la re:..

gi6ri mis hlimeda. En la delegaci6n linicamente ·se localizan dos_ 

esta¿iones meteoro16gicas y las m!s cercanas son 2 correspon-

dientes al Estado de México, Calacoaya en el Municipio de Tl~l 

n-epantla y el Molinito del Municipio de Naucalpan. En· las est!. 

ciones· Molinito y Azcapotzalco existi6 un aumento de precipit~ 
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c16n en 1976, y un notorio descenso en 1982 en Azcapotzalco, -

para Egipto fue en 1982-83 (Fig. 36) estas variaciones se han_ 

reglstrado más, filtimamente por efectos de la creciente urba-

n1zaci6n, de continuar as1 llegarán a localizarse dentro de la 

zona de transici6n y consecuentemente a la zona seca. 

Esto se contradice un poco con lo afirmado por el Dr. '.Já~ 

regui en cuant.ú éi. 1a ;;.1::c:-~::Hm <:!el r;lima inducida.por la urb!_. 

nizaci6n, causante de la intensificaci6n de los aguaceros en -

la zona industrial. Ya que deber1an mostrar valores más altos_ 

las estaciones dentro de la Delegaci6n, sin embargo solo el M.Q. 

lin1to, muestra esa tendencia debido quizás a dos factores: 

1) a su localizaciOn cercana a unas elevaciones, 2) o que_ya -

es una zona completamente urbanizada con gran porcentaje de 

industria, de ser por el primer factor, Calacoaya también mos

trar1a ~ltos valores de precipitaci~fl, ya que se 1ocaliz~ en -· 

la parte baja del Cerro Madin. Por otra parte las estaciones_ 

dentro de_ la delegaciOn no muestran esa tendencia ascendente -

en sus valores, aunque no dejan de estar por arriba de las.es~ 

t~ciones correspondientes a lztapalapa. (Fig. 35). 

b) .Zona Norte-Centro. Es una zona de transici6n entre la_ 

seca del Oriente y la hQmeda del Poniente y Sur. Ah1 la preci

p1taci6n media var1a de 600 a 700 mm. comprende los sectores -

del Politfcnico, Lindavista, Vallejo, y el área central de la 

ciudad, entre Nonoalco y la avenida R1o Churubusco. 

c) Zona Nororiente. Se caracteriza por precipitaciones m~ 
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nos abundantes que en las otras dos zonas. Aquf la lluvia -

anual fluctOa entre 400 y 600 mm., es decir, solo menos de la 

mit~d de la lluvia que recibe la zona Sur y Poniente. Al mismo 

ttcm~d. 1a~ can~idades anuales de lluvia en esta zona tienen -

una variabilidad mayor debido a su mayor cuantfa. Esto signif~ 

e~ que en algunos años las precipitaciones de estas zonas se -

dan muy por arriba del valor medio, mientras que en otras se -

caracterizan por cantidades muy por abajo de la norma. Dentro 

de esta zona quedan comprendidas la zona industrial de Santa -

Clara, Villa de Guadalupe, San Juan de Aragón, Peralvillo, el 

lrea entre el ZOcalo, asf como ciudad Netzahualc6yotl. 

De acuerdo al estudio que realizo el Dr. Jáuregui, solo -

una parte del Norte de la DelegaciOn Iztapalapa era seca y la_ 

otra correspondfa a la zona de transiciOn (1973), actualmente_ 

con datos recientes se llegó a la conclusiOn de que toda la De 

legaciOn de Iztapalapa por el nivel de lluvia (400 a 600 mm.). 

se localiza en una zona seca, la cual se intensifica en los me 

ses de invierno. Esto demuestra que la lluvia a lo largo del -

t'empo ha ido disminuyendo y lo podemos observar en la figura_ 

37 en donde se nota que disminuye notablemente en los años - -

1981, 1982, 1983, a excepción de la mas alejada de Iztapalapa_ 

(Cincel) que muestra gran cantidad de precipitación, en las 

otras estaciones solamente en el año de 1978. 

ZonificaciOn por Temperatura. 

Dentro del area urbana se registran pequeñas variaciones_ 
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de te•peratúra. inducidas por: a) la mayor capacidad t!rmica -

de los materiales de la ciudad (piedra. concreto. tabique. pa

vimento. etc.); b) la nube de· impurezas que emite la capital;

c) la• fuentes de calor del area urbana. 

En la reducida superficie que abarca la DelegaciOn Azca-

pot~alco se encuentran esparcidas peque~as areas verdes (véase 

~a.~ig~ra de uso del suelo). observando que dicha lrea se en-

·<:!!ent:-;: c;:;;;f <óf• su tot:aildad alterada por los tres incisos an-

tes mencionados. 

La mayor lrea de captaciOn de la radiaciOn solar son las_ 

construcciones urbanas respecto a la superficies rurales cir-

cundantes. resultando mayor temperatura en el centro de la et~ 

dad respecto a los suburbios,; al mismo tiempo. casi toda la 

en~~gfa solar absorbida por la superficie urbana se emplea en_ 

de su temperatura. mientras que en 1as 3reas. rur~las ~· 

,·una parte considerable se utiliza en la evaporac10n que tiene_ 

lugar en la cubierta vegetal. La emfsfOn de calor debida a los 

vehfcúlos y a la act,vfdad fabril incrementa los contrastes 

~frmfcos ciudad/campo. 

Esto aunado a la capa de humo que se cierne sobre la ciu

dad intercepta y refrradfa la radfacto·n nocturna de la ciudad_ 

elevando las temperaturas mfnf mas y. en menor medida, durante 

el ~fa reduce las temperaturas mlximas al dispersarse o absor

ber parte de la radiacion solar incidente. El efecto de la ci~ 

dad es. por una parte. una elevacfOn térmica (el llamado efec

to de la isla de calor) y por otra. una reducciOn de la amplf-
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tud tErm1ca debido a una ~levaci6n de· las temperatur~s mf~imas 

.principalmente en el centro de la ciudad, puesto que en ·eua·. -

no se registran heladas. 

Esto se puede demostrar en las grlificas anuales de tempe-· 

,raturas m!ximas y mfnimas de las estaciones. referentes • Azca~ 

potzalco, donde las temperaturas mtnimas han ido en aumento i~ 

'iluyendo Calacoaya que es ·1a menos urbanizada~ sin embargo en_ 

··las· temperaturas mtlximas de las 4 estaciones sólo se observan" ., • ., 

ligeros cambios .a excepci6n de 1983, ~onde se presenta un leve 

descenso. (F1g. 38-39). Por otro lado en las estaciones de la. 

DelegaciOn Iztapalapa las grlificas anuales de m&ximas y mtni-

ma~ eri el mismo perfodo 1975-83 no presentan indicios de estos 

cambios en las temperaturas mlixtmas y mfnimas, lo cual se d~ -

e·n p'rimer lugar por la extensiOn de su territorio y a las ca-:

racterfsticas urbano-rurales con las que todavfa cuenta. 

Zon1f1~aci6n por humedad del aire. 

Las fuentes de humedad, como parques y jardines públic.os~ 

son escasos en la ciudad, las grandes !reas verdes como Ch~pul 

tepec, San Juan de Arag6n, Villa Olfmpica, Magdalena Hixhuca,

etc~~ se localizan fuera del centro del &rea urbana donde ~xi~ 

t~ asimismo mayor densidad de casas con jardfn y calles que~ -

con frecuencia, tambi@n son mlis amplias que las del centro con 

camellones y banquetas arboladas. 

La densidad de !reas verdes de la ciudad de M~xico, den--
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tro de su tamano. es una de las m&s bajas para las grandes me

tr6polis. La reforestaciOn que el gobierno de la ciudad lleva_ 

algunas &reas perimetrales de la capital. tales como 

de 1a Estrella, el Ex-Lago de Texcoco. etc •• "contri

~levar el nGmero de metro• cuadrados de &reas verdes_ 

por habitantes en nuestra ciudad, y en consecuencia modifican 

favoraolemente ia humedad <l~l ~i··~ u~bana. T~~tc 1: rc1at1va 

ausencia de fuentes de evaporaciOn. como la existencia de la -

isla de calor en el nOcleo central del &rea urbana con temper~ 

turas m&s elevadas. contribuyen a que en la regiOn el aire sea 

mis seco respecto al de los suburbios de la capital. 

Zonificaci6n por VentilaciOn. 

La mayor densidad de construcciones elevadas y calles an

gostas en el centro de la ciudad són causa de una ventilación __ 

deficiente en esa zona respecto a los suburbios. 

Al efecto de la reducci6n de la intensidad del viento en_ 

'la capital por su ubicaci6n al ,abrigo de las, montanas del va-

' lle. se agrega el debilitamiento adicional por la rugosidad u~ 

bana. en comparaci6n con el campo abierto circundante., Esto, 

puede ser el motivo por 'el cual en la delegaci6n Azcapo'tzalco_ 

se presentan vientos tenues en casi todos los meses del ano en 

las estaciones de la delegaciOn y cercanas a ella en el perto

do 1975-83. 

Existe una notable reducci6n de la intensidad media del -

viento en el observatorio de Tacubaya. en comparaci6n con la -
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intensidad observada én la estaci6n Proyecto Texcoco situada a 

12 Km. fuera del .1rea urbana, al NE del Aeropuerto lnternacio

na 1. 77 . 

La mayor temperatura en el centro de la ciudad actGa como 

dep6sito de calor que induce un déficit de presi6n. Como resul 

tado se produce un 11ger.o flujo de aire de las !reas rurales 

.. .. . 

siempre que los gradientes regionales sean dé

esta forma se establece una circulaci6n ~elenoidal -

semejante a la brisa. Cuando los vientos region-les decrecen a 

menos de 3 m/seg. se establece este "vientó rural" originado -

por la isla de calor; la brisa de la ciudad de México e~ m.1s -

acentuada durante la estaci6n seca, cuando la isla de calor es 

·mas marcada. En la capital el viento rural ha sido observado_ 

por el Dr. J&uregui (1973) aGn al mediodfa con velocidades de_ 

2 a 3 m/seg. La ventilaciOn del centro de la capital mejoran~ 

.. tablemente cuando los vientos regionales se intensifican comó_ 

- resultado del paso de las vaguadas. polares sobre el Valle de -

México. La intensificaciOn del viento regional al paso de es-

tas vaguadas por la ciudad. debilitan o borran los contrastes_ 

t~rmico ~ consecuentemente, la brisa rural. 

Esto se puede observar en los vientos de las estaciones -

dent~o del &rea urbana como en la situaci6n de Azcapot~alc~ 

con respecto a la estaci6n aeropuerto. donde la intensidad me

dia· aumenta notablemente. debido a ~ue está expuesta a los ca~ 

bios de los vientos con una mayor facilidad y sin que los edi

ficios ·alteren o disminuyan su intensidad. Los vientos que .fl~ 



¡;_ --~ .. 

153 

yen ~acia Iztapalapa, de acuerdo a las 5 estaciones minejad~s~ 

prov.ielien del N y NE debido ·a la ·influencia -que tienen los 

vientos Alisios sobre todo en el Verano, esta variaci6n nó e~_ 

cambiante en inviern6, aunque st con una menor fuerza predomi

nan los vientos del N que se originan del desplazamiento de 

las masas de aire que vienen de los frentes frfos, al despla-

zarse hacia el Norte y al Oeste la celda anticic16nica Bermu--

da-Azores. ios vi~1tto& fn~arna1c: de1 Oest~ son ·remplazados 

por los vientos hGmedos de los alisios, estos cambios provocan 

las tempestades de polvo que se abaten sobre el ~rea urbana, -

principalmente en épocas de secas, cuando la abundante insola

ci6n acelera la evaporaciOn de la humedad de los suelos, sobre 

todo en la parte central de la planicie donde prevalece el el! 

ma seco Bs (ver Jauregui 1960, 1971), estableciendo as1 las 

condiciones propicias para que la acci6n erosiva de las vagua

das en la altura, y del viento de las tormetttas sacas levanten 

densas nubes de polvo que afectan principalmente al sector - ~ 

Oriente y Norte de la ciudad. 

Generalizando se puede observar en las tablas 14 y 15 que_ 

en relaci6n a su·dtrecci6n y el predominio de calmas, se puede 

decir ~ue a lo l~rgo de los anos y del perfodo ~~y una gran e~ 
tabilidad atmosférica que influye en la distribuci6n de los 

polvos y gases atmosféricos. 

Apoyando al Dr. JSuregui respecto al viento rural, la es

taci6n de los Reyes la Paz presenta un cambio de direcci6n ca~ 

sado por condiciones locales, alterada por la presencia de re-
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lieve que hace que se produsca una brisa rural provocando que_ 

predominen los vientos del Sur, de igual manera las estaciones 

Molinf Co y Calacoaya varfan en la direccfOn del viento con reI 

pecto a las estaciones localizadas en la delegaciOn Azcapotzal 

co. En la estaciOn Molfnito sus vientos locales provie~en de -

las serranfas cercanas (Cerro Longaniza y Cerro el Organo) re

gistr!ndose en su mayor parte con direccfOn Sur, y en Apocas -

~a JJ~vl~ ~~ba direcciOn cambia hacia el Norte por la presen-

cla de los vientos hOmedos. Los vientos del Sur se desplazan -

por el Municipio de Naucalpan llegando hasta terrenos de la d~ 

legaciOn. 

La estaciOn Calacoaya tle~e un predominio de vientos del_ 

SW en la 4poca de secas ya que se localiza cerca una serranfa, 

sobresaliendo el Cerro Madin del cual fluyen los vientos loca

les, pero Estos varfan de tgual manera en la ~poca .de lluvias_ 

con df recciOn NE. Sin embargo en la estaclOn Azcapotzalco se -

presentan tendencias parecidas a Iztapalapa ~n la que la pre-

sencia de la isla de calor se marca notablemente en los anos -

1982-82-83 los cuales presentan una gran estabflidad atmosfAri 

ca por el dominio de calmas, sin variaciOn de dfreccion en la 

epoca de lluvias, a pesar de que en Iztapalapa se presenta la 

influencia de la isla de calor por tener gran parte de su su-

perficie urbanizada, comparativamente no es tan marcada esta -

influencia de la isla de calor como en Azcapotzalco. 
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4.3 Influencia de los elementos Meteoro16gfcos sobre los 

dos contaminantes. 

En estudios realizad~s en ciudades de pafses de latitudes 

m~dias (Estados Unidos, Reyno Unido, Jap6n, etc.), han compro

bado ~a gran influencia que tienen los elementos meteoro16gi-~ 

cos sobre los contaminantes y viceversa, esta influencia se· ve 

rema~cada en.la alteraci6n de los elementos clim&ticos, por 

to urbano, actividad industrial y vehfcular originando una is

la de calor (P. Lowry 1976, J&uregui 1971). Pero también la 

temperatura, los vientos, precipitaci6n, inversiones térmicas_ 

contribtiyen a la dispersi6n y concentraci6n de los contaminan

tes. 

El clima del Valle de México es uno de los m4s benignos~ 

desde el punto de vista de la comodidad y la salud human~~ so

bre todo· en su porci6n Sur¡ también la porci6n centro •. No.rte Y. 

Este de la ciudad a pesar de su escasez de lluvias. La urbanf~ 

zacidn crecierite ha trafdo consigo un aumento cada vez mayor -

.~~los niveles de contaminaci6n atmosférica, la visibilidad o 

transparencia del aire ha decrecido notablemente (Jáuregui - -

1966). 

A pesar del benigno clima del D.F. ex~sten factores de 

origen cltmatico y de origen urbano, que actaan para deterio-

rar la calidad del aire y .la salud de los h·abitantes de la ·ca

pi ta 1 • 



157 

Para poder obtener conclusiones verfdicas es necesario -

có.ntar con datos completos y reales de varias estaciones mete.!!.. 

ro16gicas· y de monitoreo de contaminantes que cub.ran la mayor_ 

parte de la zona da estudio. Adem&s de que estas.estaciones ~ 

deben de estar equ;padas con los aparatos indispensables para_ 

·1os registros necesarios ya que por falta de informaci6n la• -

conclusiones llegan a ser muchas veces deducjdas. 

Por el an!lisis de datos de las estaciones de monitoreo y 

meteorol6gicas cercanas a las delegaciones. asf como de datos_ 

de inversiones t4rmicas obtenidas del aeropuerto se asevera 

que contribuyen a la concentraci6n y distribuci6n de contami-

nantes que perjudican la salud: Por otra parte no fue posible~ 

la obtenci6n de datos de inversiones térmicas, datos meteorol~ 

gicos y de conta~inantes para los mismos anos ~or lo que los -

resultados presentan una pequena diferencia cron~16gica. 

Partiendo de aspectos generales, en 1978 el nOmero de 

dfas con inversiones t4rmicas. superficiales fue de un 68i - • 

(Fig. 42) predominando en los meses invernales, con m!s profu~ 

didades de 50 a 250 m. ese mismo. a~o en los niveles de PTS hu

bo un ligero ascenso al contrario de so2 • esto se debe posibl~ 

mente a que las inversiones no fueron tan frecuentes. por lo -

que·hay un predominio de dfas con inestabilidad atmosf~rica 

que producen a menudo la presencia de tolvaneras. aumentando -

los niveles de PTS, por el contrario esto mismo induce a des-

cender las concentraciones de so2 o a la falta de datos. 
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No. TOTAL DE DIAS CON INVERSION TERMICA EN EL 
PERIODO 1978-1983 
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En 1979 es un año con mas frecuencia de inversiones (en -

el período 1978-83) con un 77% de dfas con presencia de inver

siones con profundidades de 50 a 150 metros, prevaleciendo és

tas en invierno. Aquf las PTS tienen an aumento considerable,

ª excepctOn de las concentraciones de so2 cuyos valores se ami 

noran; deduciendo esta_ baja a la falta de una secuencia de da

tos en varias estaciones para ese año. 

En 1982 vuelve ascender el número de dfas con inversiones 

hasta 65i en este año tanto PTS como so2 tienden a aumentar 16 

gicamente. 

Nuevamente en 1983 descienden los dtas con inversiones, -

declinando esencialmente la concentraci6n de so2 y aumentando_ 

poco las de PTS posiblemente causando por un acrecentamiento -

de la velocidad de los vientos. (Figs. 42, 43, 44). 

Remarcando la presencia de las Inversiones t~rmicas en la 

estac10n invernal la figura 43 y 44 muestran la frecuencia de_ 

inversiones superficiales por dfas de mes del período, ace~- -

tu&ndose claramente en los meses de secas y disminuyendo en 

los meses de precipitaciones. sO.lo febrero presenta una pequeña 

variaciOn en donde la frecuencia disminuye y vuelve a aumentar 

en marzo debido al cambio de temperatura, pres10n y vientos. 

Este mismo trazo sigue la gr6fica de la concentraciOn me~ 

sual de contaminantes en el perfodo {1977-83) (Figs. 29 y 30), 

reiterando que en las estaciones de invierno en la ciudad de -

México es mayor el nivel de concentraciOn de P.T.S. y so2 , ta~ 
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biAn se observa que en febrero tiene un peque~o descenso simi~ 

lar al' de las inversiones y un aumento en el mes de marzo; se_ 

denotan bajas concentraciones en los meses de lluvias siendo -

'a~osto y septiembre los que presentan los m&s bajos niveles de 

tontaminantes, ~sf como el menor nQmero de dfas cori tnversi6n_ 

t_Armi ca. 

El nQmero de inversiones y su intensidad determinan la -

lece existe una estabilidad atmosférica provocando un estanca

mi~nto ,de los contaminantes, y por lo tanto la mayor aglome~a

ciOn de P.T.S. y so2 predomina en los meses con mayor periodi

cidad de estabilidad atmosféri~a. 

Correlacionando los datos de contaminantes con los meteo

rolOgicos de las estaciones cercanas a Iztapalapa y Azcapotzal, 

co, descritas anteriormente en el Cap1tulo III (Figs. 28, 31, 

12, 33, 34) remarca un predominio de P.T.S. en Iztapalapa en __ , 

los meses de secas disminuyendo en los meses hQmedos. Con res

pecto a Azcapotzalco debido al auge industrial se reduce el v:!_ 

lor de P.T.S. prevaleciendo los de so2 en las mismas condicio

nes estacionales, debido a que en ambas delegaciones sus temp.!_ 

raturas m&ximas disminuyen en los meses de invierno iniciando~ 

su ascenso a p~rtir del mes de febrero, acrecent&ndose sus va-

•' ,lores a partir de marzo hasta junio donde nuevamente denota el 

descanso, siguiendo consecutivamente este ciclo cada ano •. No ~ 

obstante las temperaturas mfnimas también ti'enden a disminuir_ 

en los meses frfos pero 1• duraciOn de la temperatura mfnima -



163 

mis elevada se prolonga hasta el verano donde se logra 1.a tein

~eratura ~as alta de las mfnimas en el mes de junio, deseen- -

diendo.al comenzar el otoño. (Figs. 45 y 46). 

Aseverando que en ambas delegaciones los cambios clim&ti

cos e inversiones a travi!s del año contribuyen a ·la altei:aci6n 

de.la concentraciOn de P.T.S. y so2 junto con este Qltimo u~~ 

factor importante en la ciudad de M!Úcico es sin áuáa ias cara!:_ 

tertsticas del relieve circundante que ayuda a que los conta-

mi.nantes queden atrapados como en una olla (Dr. Alejandro Ve"--

lazco Levi IIMAS UNAM), siendo concentrados en los meses de 

iriv1erno los cuales se ven atrapados por la presencia de inve~ 

siones térmicas que afortunadamente tienden a desvanecerse en 

el verano gracias al caldeamiento sufrido en la atm6sfera que_ 

van a provocar la cafda de altas precipitaciones (lluvias con

vecti vas). 

La localizaci6n tanto de la zona industrial como de las -

fuentes de polvo (e·x-lago de Texcoco) al N y NE de la ciud!ld -

r•spectivamente es desfavorable ya que se. encuentran en la di

recci6n de viento arriba de los vientos dominantes superficia

les del Valle (N y Ne) y los contaminantes (gases y polvos) 

que ahf se generan y se vierten posteriormente sobre la ciuda~ 

siendo este el motivo de interi!s para estudiar dos zonas (del~ 

gaciones) dentro de esta problematica. 

La Delegaci6n Azcapotzalco por su importancia industrial_ 

genera grandes cantidades de so2 e lztapalapa por su ubicaci6n 

al Sur del Ex-lago de Texcoco, por su extenso porcentaje de e~ 
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. . 
MENSUALES DE TEMPERATURAS MAXIMAS, MINIMAS Y PRECIPITACIONES 

DE 4 ESTACIONES PARA AZCAPOTZALCO PERIODO 1975-1983 
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MENSUALES DE TEMPERATURAS MAXIMAS, MINIMAS Y PRECI:PITACTONES 

DE q ESTACIONES PARA IZTAPALAPA PERIODO 1975-1983 
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.. bfertos y su alto nQmero de. calles si~ p~v1mentar. e!'I_ 

de· secas se ve cubierta por contamin_a.ntes pri.nci palrn·e~.,· 

P.T.S. 

Por·lo an,terio.17._se deduce que la zona:N de la c.iudad de-: . .,_ 

generadora de so2 • as 'f como .1 a· zona 

tuados en su contorno frena ese 

contamina_ntes. porque adem:is de llevar los 

c1ales desde l~s fuentes 

: á- sú paso éomo CO en la zona centro y otros; quedan de to.dasJ 

zonas aledañas afectadas de 

pero pr1nc1palmente las cercanas a estos focos generadores 

e Iztapalapa. 
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. V.- SALUD. CLIMA Y CONTAMINACION. 

5.1. Antecedentes de Estudios Internacionales Epidemio16-

gicos Relacionados con los. Contaminantes. 

Pocos cfentfficos estarfan sorprendidos al encontrar: que_ 

¿ontam•nacf6n del aire estl isociada con las enfermedades -

de muchas el ases, 1 ncl uyendo .cAncer pulmonar y -

lttattva entre la contamfnac16n del aire y la mala salud. Para 

esti~ar el beneficio del control de la contamfnaci6n se debe -

conocer como. es ·1a incidencia de varias enfermedades con el --

nivel d~ contaminacf6n. El n6mero de estudios que permiten de~ 

duci~ urta asociac16n cuantitativa son muy pocos. 

El objetivo es determinar el aumento de morbilidad para -

enfermedades especfficas. que pueden estar atribuidas a la con. 
,(. ' ... ,. . , . . . 

tamfrtiadlln del afre. El estado de salud depende de varios fac.;. 

car.acterfsticas heredttarfas (que causan una_ 

predfspost et On a cf ertas enfermedades) hlbi tos personal es o' d 1!. 

la cantidad de contaminantes ingerida ~on comi-

· da). condiciones de vida. contaminaci&n del afre urbano y ocu

pacional y contaminaci&n del agua. 

La salud es un tema co11plejo y dtnctl de clastffcar por.:_ 

1 as contri bue iones de vart os .factores. t ratindo de determi n iar -

la tmpltcact6n de cualquiera de ellos. 

Los datos epidemio16gicos son el tipo de datos de salud -
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mejo~ adapta~os para la esttmac16n de los efectos de la canta~ 

.minaci6n del •ire. Estos datos est!n en forma de incidencia ~ 

tasas de mo.rtalidad ·o morbilidad para -diferentes grupos de .P.º"' 
blact6n, definida- geogr!ficamente. 

Las variables que se deben considerar son principalmente: 

enfermedades particulares, h!bitos de fumar, patrones de resi

".!l!!'!'!C-11'1, ti<>mpo "" ,.xposici6n a la contaminaci6n, riesgos 

cionales, caracterfsticas socto-econ6micas, h!bitos person~le• 

aus_encia .en el empleo.78 

En 81ífalo New York (1967) se hizo. una tabulaci6n de dato.s 

censales del nivel de contamtnaci6n, la tasa de mortalidad pa

ra asma, bronquitis y enficema.con hombres de 50 a 69 anos de_ 

edad, este estudio indica la estrecha ~elaci6n de la mortal1~

dad por bronquitis y el nlímero de fndices de la contaminaci6n. 

Se concluy6 que la mo~talid~d de bronquitis ser1a reducido ·de 

~n 25 a 50% dependiendo en particular de la localizaci6n y de_ 

los.fndices de dep~sitaci6n para reducir la contaminaci6n a 

los niveles m!s bajos prevalecientei en es~s regiones, por 

ejemplo: Si el aire de todo Blífalo fuera tan limpio como el 

aire .. en esas.parte:; que tienen un mejor aire, resultada prob!._ 

blemente una reducciOn en la mortalidad, de bronquitis aproxim!. 

damente del 50%. 

En Inglaterra P. Stocks (1954-1967) relaciona el c!ncer -

pulmonar con los fndices de contaminaci6n y los aspectos. so--

cio-econ6micos, asf como los h!bitos tab&quicos. Stock y Camp

bell 'descartaron a los fumadores y enºcontraron una diferencia 
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entre las. tasas de muerte para lreas rurales y urbanas. Otr~s~ 

~videncias en Europa demostraron una asoc1ac16n éntre clncer -

contam1nac16n. 

Dály en Inglaterra (1959} encontr6 correlac16n significa

ent~e la contaminact6n del ~ire y las tasas de muerto• 

todas las. enfermedades respiratorias (y tambi~n para las_ 

.. ,.no respiratorias). 

Douglas y Waller (1966) encontraron una relaci6n signifi

cativa entre la contaminac16n del aire y enfermedades respira

torias en 3 866 niftos britlnfcos escolares. 

F~rbair y Reid (1958} encontraron relac16n stgnfffcativa_ 

entre la contaminaci6n y las tasas de morbilidad. para bronqui

tis, neumonfa, tuberculosis en pulm6n y clncer pulmonar en In

glaterra. 

Hamond (1967) estudio a 50 000 ho111bres para encontrar la 

relaci6n enfisema. edad, contaminaci6n en la exposici6n ocupa

cional expostci6n urbana y tabaquismo. Los resultados indi~a--

ron que el efecto de la contamfnact6n del aire es significati

va y que los asiduos fumadores tienen una tasa muy elevada de_ 

morbtlfdad en las ciudades que en las lreas rurales. estos 

efectos se hacen mis remarcados con el aumento de edad. 

Ishikama (1969) estim6 la incidencia de enfisema en 

W1nnipeg y St. Luis, ellos examinaron los pulmones de 300 cad! 

veres en cada ciudad (el examen fue comparable) encontr5ndose_ 

para cada grupo de edad (sobre 25 anos de edad). indicando que 



170 

el fndice y severidad del enfisema es alto en St. Luis, la ~i~ 

dad con mis contaminaciOn del aire. En el grupo de 45 ai'los de_ 

edad un 5% de esos son de Winnipeg y 46% de esos son de St. 

Luis, mostrando evidencia de enfisema. 

Holland y Reid (1965) hicieron en Inglaterra un estudio -

tómando las condiciones laborales y el estatus social tal~s c2 

m.o los carteros. encontrando que 1 as tasas de ocurrencia de s!_ 

veros sfntomas respiratorios fueron de un 25% a un 50% m!s al

to para los carteros de Londres que para los carteros de pue-

blos pequei'los. 

En las estadfsticas de la S.S.A., en el O.F. México den-

tro de las 10 pri~cipales ~ausas ~e enfermedade~ transmisibles 

y en general de la Morbilidad total destaca·n las correspondie,!!_ 

te~ al grupo VIII Enfermedades Respiratorias. Por otro lado, -

niveles de contaminaciOn en la zona urbana han tendido a -

considerablemente por lo que este est~dio busca una -

relaciOn de estos par!metros con los efectos en la salud de 

dos zonas del D.F., sin olvi~ar la influencia de que existe 

otras variables, importantes, que no se tomarln en cuenta •. ya_ 

que resulta complicado considerarlas todas, como se observa en 

l~s·estudios antes mencionados en varias ciudades de importan

cia urbana. 

En México se han realizado pocos estudios especfficos de_ 

la poblacfOn mexicana, casi siempre.tomando como referencia .la 

relaci6n enfermedad-contaminaciOn ejemplificada con ciudades -
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de otros patses o también enfocados de acuerdo a la especfali

~e los investigadores {qufmica de contaminantes. enfermed~ 

des respiratorias}. por ejemplo estudios realizados en el I.P. 

N. por.la Qufmfco-B161oga Dolores· Tirado Seetbach con P.T.S. y 

P.T. Re~ptrables~ en la U.A~M. Azcapotzalco por la ~ng. Qu1mi-

~o Yolanda Falc6n con so2 y P.T.S. U.A.M. Xochimilco po~ la 

·ora. Marga-rita Cast1-11ejOs relacíonanáo lu!» '-ür.taru~tt.ilntc:; :/ nn 

fermedades respiratorias; U.A.Ch. la Ora. en Biolog1a Mar1a de 

Lourdes de Baver. etc. 

El principal objetivo de este estudio es aplicar esta re

laci6n y su influencia en la poblac16n mexicana. con el fin de 

estimular futuras resoluciones para el bienestar de los habi-

tantes. Es dif1cil tomar en cuenta todas 1as variables, por 

:impedimentos fuera de nuestro alcance. por fo que solo se man.!. 

jan las varia~les "disponibles". como son: Parimetros meteoro~ 

16g1cos (temp. Max. Temp. M1n. precipitaci6n, vientos e inver-

siones térmicas). niveles de contaminaci6n. incidencia de en-

fermedades res~iratorias en poblac16n general, crecimiento po

blacional e ind~strial. y la interrelaci6n de todos en tiempo

espacio {correlacionando dos delegaciones dentro del D.F.}. 

5.2 Diagnostico de la Salud Pública en México. 

En el D.F. a través del tiempo los danos a la salud han -

variado de acuerdo a la introducci6n de técnicas y servicios -

médicos. que han hecho posible la mejor1a de ciertas enfermed~ 

des predominantes en determinadas Apocas, algunas han sido re-
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empla~ada_s. otras reelegadas y pocas han permanecido dentr.o . 

. la.s.mas importantes. 

Anteriormente no se contaba con una metodolog1á'.:para· 

en la salud de Ja poblaci6n del pa!s • 

. desput!s de 1910. que se crearon Centros de Registro. C1vi1 que -

!'.eco-pHaban datos de la poblacHm, incluyendo defuncionj!.S y 

sus .causas, con esto se fuerú11 .:i¡;:-cd en<:lf'.'I las. principales. en:::,:-._·· 

fermedades que causaban las muertes. 79 

Se observa que ex1stta solo la cuantificaci6n de mortali-

c. dad ~1n -tomar en cuenta otros indicadores demostrativos. Ac- -

tualmente se utilizan 5 indicadores cuantitativos que muestra~ 

t~pos de danos que afectan a los habitantes de una regi6ri_ 

son los siguientes: 

I LA. MORTALIDAD 

II MORBILIDAD 

a) General -Enfermedades 
b) Por edades Transmi.ti bles· 

c) Por causa general -Enfermedade~ rio 
Transmitibles 

-Accidentes 
d) Materna -Violencia 

e) 10 principales causas de 

Oefunci6n 

-Poblac16n Gen·._· 

-Grupos de edad· 

a) Enfermedades Transmitibles 

b) Enfermedades no Transmitibles 

c) Por Accidentes y Violencia 

d) Hospital_arü1 
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IV LA NUTRICION 

V LA ESPERANZA DE VIDA. 
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~1 registro de mortalidad de la poblacf6n indica euant~ -

·gente múere.· de qu~ edad y el daño que causo su defuncilin. pu'." 

diendo ser una enfermedad transmitfble (Tub~rculo~fs, sioA: 

peste. rabia. etc.). No transmitfble (Cáncer. paro cardfaco. -

Bronquitis Cr6nico. Enfisema) por accidente (ocupacional. ve-~ 

hfcular, domAstico. etc.) y por violencia (asesinato). La mue~ 

~e materna es clasificada principalmente en lapsos de embara-

zo; finalmente se incluye la inscripcilin de las 10 principa)es 

causas· ya que con esto se sabe· f4ci lmente cu!l va predominando 

a. lo largo del tiempo. de manera general y por grupos de edad. 

Por otra parte la morbilidad. senala de qtiA se enferma ~a 

poblaci6n sin llegar a la defunci6n. para enfermedades ·trans1111 

tfbles (gripe, hepatitis, etc.) no transmitibles (tumores, - -

bronquitis, asma, enfisema, etc.). La morbilidad hospitalaria 

se debe a cuestiones insalubres dentro del hospital o a la - -

ineptitud del manejo de instrumentos quirQrgfcos u otros por -

parte del personal. 

La invalidez es dada por aspectos hereditarios, acciden-~ 

tes o tambiAn por el grado de analfabetismo de parte de los p~ 

·dres para evitar este factor, algo similar sucede con el indi

cador de nutricilin, el cual depende adem!s de otros factores -

como los socio-ec~n6111icos. 80 
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La esperanza de vida siempre est4ra dada en primer lugar~ 

· por la genAtica de cada individüo y los h4b1tos que él adqüie

ra a. lo largo de su vida en determinada sociedad. 

En la República Mexicana existen varias instituciones en~ 

cargadas del.cuidado de la .salud (IHSS. ISSSTE, PEHEX, .DIF 

tres primeros destinan sus servicios de una manera 

selectiva en su atenci6n m~dica. abarcan 4reas no bien ~eliml~ · 

-. clara •. adem&s de que es ca si i mpos i ble 1 a obtención de 1 os .da

.tos necesarfos·. Por tal motivo se eligió lll informaci6n de SSA 

ya que cuenta con información m&s completa. la cual es rec1bi-. 

da de los centros de salud que cubren la mayor parte del D.F.~. 

con cfrculos de acción bien determinados (coincidiendo 

Delegaciones Pol fti cas), permitiendo realiza·r estudios 

nados;en-el .tiempo-espacio. Para tal ffn la SSA, 12 grupos de.

'.'enfermedades eón sus respectivas subdhisiones perteñecientes_ 

a d.eteríninadas enfermedades de estos grupos el VIII correspon~· 

·. iie' a las enfermedades ·respiratorias basadas en las clasifica-~. 

dones hechas por la 0.11.s. 81 • la cual le designa un número a·_ 

. c.ada enfermedad. y la SSA la engloba en 7 subdivisiones mostr~ 

das en las siguientes (tablas 16 y 17). 

La recabación de datos de morbilidad son concentrados en 

·1a Direcci6n General de Salud Pública (S.S.A.) que se encarga_ 

de ordenar y cJasificar los datos enviados por las diferentes_ 

clfnicas de salud (Jurisdicciones) que controlan a varios cen

tros de salud distribuidos en las 16 Jurisdicciones localiza--
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VJ::U: .- Enfe:ci.dades del Apart6 Respiratorio. 
xnfeccione• Respiratc:>ria~ Agudas (c1ave ·460-466) 

460 
461 
462 
463 
464 
465 

466 
Otra• 

R.inofari.ngitis Aguda (resfrio com<in) 
Sin\lJliti.s Aguda 
Faringitis Aguda 
Amigdalitis Aguda 
Laringitis y traqueitis ~gudas 
Xnfeccionea Agudas de 1as vías Respiratorias Superiores 
e.e. lc:::!.!.:=c!.~::. =~~.:!.pl:: o· ~o e~e'=ifi"::'?!d?! ~ 
B:i:onqui tis y Bronquio1i tis Agudas. 
Enfez:medades de las vias Respiratorias superiores (470~478) 

470 De•viaci6n de1 tabique Nasa1 
47~ P6lipos Nasa1es 
472 Faringitis y R.inofaringitis cr6nicas 
.473 Sinusitis cr6nica 
474 Enfez:medad cr6nica de 1as Amigda1as y Vegetaciones Adenoides 
475 Absceso Periamiqda1ino 
476 Laringitis y Larinqotraqueitis cr6nicaa 
·477 Rinitis A11rqica 
478 Otras Enfe:i::medades de 1aa Vías Respi:mtoriam superiores 
Heumon!a e xnf1uenza (480-487) 

.480 NeUm:»nía vírica 
""· · · . · 481 Heumon!a Neumoc6cica 

. 482 Otra• Heumon!aa Bacteriana• 
483 Heumon!a debida a otro nii.croorqaniamo especificado. 
·484 Neumon!a en enfeii:meélades infecciosas c1asf:ficadas en otra parte 
485 Bronconeumon!a. organimno causal no especificado 
486 Neumon!a. organiamo cau•a1 no especificado. 
497· X~1uensa. 
Enfezmedad Pul.lllonar.Obstructiva cr6nica y Afecciones Afines (490-496) 

490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 

Bronquitis no especificada como Aguda ni como cfonica 
Bronquitis cr6nica 
En:H.•-
A-
Bronquiecta•ia 
A1veo1iti• a1,rgica Extr!naeca 
Obstrucci6n cr6nica de 1as vías Respiratorias no c1asificadaa 
en otra parte. 

Neumoconio•is Otras Enfermedades Pu1monares debidas a ~gentes 

Externo• (500-508) 

500 Antraco•i1ico•ia 



501 
502 
503 
504 
505 

.506 
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Aabeatoa:La . 
He~o•:L• 4eb:Lda aotro• tipo• de a:l.1ice o ·•:1.1:1.catoa 
Ha'llllOCon:Lo•~• debida a otro polvo rndrganico 
He~ada deb:Lda a. la :inhalac:Ldn de ot:i:o tipo de polvo 
HeUllOCOn:l.o•:L• no eapea:Lfic•da 

'A:fecc:Lon:ea R8ap:Lrator:Laa·C!eb:Lc!as a otros agentes· externos 
y a1 nb e.Peci:f:Lcado. 

507 seu.on:Lt:l.• deb:l.da a 841:1.Clo• y Uqu:l.Clos 
508 Afecc:l.ófteil Respirator:l.as debidas a emanac:Lones y vap.o~e• de 

or:Lgen . Qufa:Lco. 
Otra•. Blife:icliledade• del Aparato R.eapirator:l.o 

·~.510 

'.",!1: 
EllP:I.-

. !t1~~'!~!1fJ!ll" 
HeÚllÍátC>rax 
Ab•ce.O del Pul.mdn y del Med:l.aatino 
Congeat:l.dn e.H:l.po•t••:L• Pulmonare• 
F:Lbroa:L• Pulmonar Po•:Lnflamatoria 
Otra Neumopat!a A1veo1ar y Par:Letoalveolar 
HeU1110Pada en Afecciones clasificadas en otra parte 
Otra Neumopat!a 
otra• ErlfezÍDedade• del Aparato Reapim torio. 

~---=~~-==·DE !!M!. ENFERMEDADES RESPXRATOR'.IAS 1ªl. LA §_. 2• ~. 

v:ur~- Enfe:s:medade• del Aparato Respiratorio. 

a ) rnfeccione• Aguda• de la• vía• .Re11Piratoriaa ·superior•• .. 

b) rnfluen:iía o Gripe 

é) HeumonJ:a 

Bronquit:La, Enfi•- y A-

•)· Hipertrofia Amigdala• / Veqetacione• Adeno:Ldes 

f) Neumocon:Lo•is y otr•• Antlloga• 

g) otra• Enfermedades Re11Piratoria• 
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das en las 16 Delegaciones del D.F. 

Las estadfsticas manejadas en esta Secretaria son las m&s 

apropiadas. ya que cuenta con datos anuales. mensuales d~ los~ 

fndices· de mortalidad y morbilidad a nivel delegacional (por -

Jurisdicciones). la gran deficiencia que presentaron fuecel v~ 

ciado de datos. en los cuales únicamente se manejo datos de p~ 

blaciOn g~neral lo cual hace ignorar totalmente el grtipo de 

resultado de la investigaciOn, por lo que se incluye este as-

pecto en las conclusiones. Los datos por edad son elaborados a 

partir de 1984, por lo que no convenfan para el pertodo de in

vestigaciOn. 

5.3 Fisiologfa del Aparato Respiratorio y sus Principales 

Enfermedades. 

La respiraciOn asegura el abastecimiento adecuado.de oxf

geno a todo el cuerpo sustituyendo al co2manteniendo la sangre 

bien oxigenada. Los movimientos respiratorios solo efectúan un 

intercámbio de gases entre el interior de los pulmones y el 

aire exterior. 

El aparato respiratorio de un ser humano esta compuesto -

de dos pulmones y de las vfas aareas que conducen hacia ellos. 

Estas vfas se inician en la nariz y la boca e incluyen la tra

quea y sus ramas que a su vez se dividen en tubos m5s pequenos 

y finalmente terminan en un número enorme de pequenos sacos 

aEreos (alveolos). 
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El ritmo de respiraci6n aumenta y disminuye ele ac.uerdo ·a'º 

la expansl6n de los pulmones. de inhalaci6n y exhalacf6n de ~1 

·tos como resultado de cambios en la capacidad de la cavidad .t.!!_ 

~lxica efectuados por los movimientos de los mQscul~s de la 

respiraci6n. El mQsculo m!s importante es el diafragma¡ e~te -
' se: mueve hacia abajo .cuando in ha·l a aire y cuando se eilha 1 a 1 a 

.~ube. el movimiento también se debe a la elasticidad del paré~; 

__ q,!.?'fm~ {tej'!d.~ ce1u1~r).- Oic~~~ !!?f)'!imi~nt':'s. ti~"!!??"! d!.'S '='~,.~r+•--

rfsticas que determinan la cantidad de aire/min. 

'l) Profundidad o amplitud de cada movimiento 

2) Frecuencia o nQmero de respiraciones por minuto. 

Un sujeto normal mueve en 'cada fnspiraci6n y espiraci6n -

de 500 a 600 ml. de aire. a este volumen se le llama Aire :co-

rriente. la frecuencia en un individuo normal es de 11 a.14/min •. 

por 1o .tanto el voiumen ventiiado por 1riinulo es igual ai 
; ' 

corriente) x (la frecuencia) • que resulta de 6 a 8 Lts. de 

aire. Este aire que se mueve no es la ~ifra exacta del aire 

que se porie en contacto con los alveolos ni el que real~za ~1 

intercambio gaseoso. ya que existen espacios entre~as fosas -

nasales y los bronquiolos que no participan en el intercambio_ 

gaseoso y reciben el nombre de espacios muertos. 82 

Partes del Aparato Respiratorio y sus Funciones Generales. 93.a4 

NARIZ.- Aquf se inicia el Aparato Respiratorio formada de 

hueso y cartilago cubierto por mQsculos y piel, ésta consiste 
1 
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en- dos ori.ficios que se abren en sú mitad respectivamente de ,;; 
_nasa 1 relativamente grande' (vest ~bulo), que estl,_ -

dividi!ia en dos partes por el tabique nasal. E.x1ste,una_ membr_!:· 

que cubre a_ la cavidad nasal relacionada con la olfatac1CÍn, 

resto: de la mucósa es diferente según su local izaci6n y es-

" compuesta po~ c~lulas cuya capa mis superficial .co~tiene p~ · 

ros finos y cortos llamados cilios que atrapan las partfculas.;:_' 
··"· . , .. 

de·polvo. La nariz L¡~~~ t~~s fanc1cnc:: 

-Respiratoria.- Es cuando el aire externo se calienta y 

adquiere cierto grado de humed*d, y se de~ 

Olfatoria. 

Fonatoria. 

puran los pequenos gr&nulos de -~ol~o 

férico. 

SENOS PARAN¡\SALES. - Son espacios huecós en los huesos 

crlneo, existen cuatro senos: Seno Etmofdal, Frontal9 Es~e~oi-·· 
d~~ yHaxflares; sus funciones son: Proporcionar reionanc~a 

-la .voz y ayudar .a humedecer los conductos nasales· c_on· moco. 

FARINGE. - Es un conjunto de paredes musculomembranosas_ s! 

tuada detrls de las fosas nasales y de la boca, esta div-idido...:. 

en tres: Faringe nasal utilizada para el paso del aire durante 

la res pi riÍc i 6n. Faringe ora 1 que es utiliza da tanto para respf 

ra~ como para el paso de alimentos. Farfn~e Larinqea tiene la_ 

m1~md uoo1e runclón que la tar1nge oral. 
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En la faringe nasal se encuentran dos orificios de las 

dos trompas de Eustaquio a travfis de los cuales entra a;re al 

ofdo medio, necesario para igualar la presiOn a ambos lados 

del tfmpano. 

TRAQUEA.- Tiene anillos cartilaginosos en forma de herra

la cual sostiene las partes anterior y lateral de la pa--

la pres16n intratoraxtca se cierra la glotis, este segmento 

blando se ondula hacia adelante redticiendo la lu~ de .la tr4- -

quea que adopta· forma de U. Este fen6meno tiene un efecto de -

~eslfzamiento el cual ayuda a despejar cualquier exceso de se

creciones. La traquea esta revestida de epitelio ciliado que -

contiene cfilulas calisiformes. 

EPITELIO CILIADO.- Las c~lulas epiteliales ciliadas po- -

seen aproximadamente 200 cilios por cada 3 a 6 micras de longj_ 

tud, \a acciOn de los cili~s se ~uede alterar por. sequedad de_ 

la s~creciOn, aumento de la capa de moco, agentes nocivos fnh~ 

~ados o bien disminuye su acciOn con el frfo y aumenta con el 

calor. 

BRONQUIOS.- Se forman al ramificarse la traquea transmi-

tiendo el aire de la traquea a los pulmones. Las paredes de 

los bronquios son rfgidas ~ e14sticas formada por cartflago. -

El bronquio derecho es mas. corto y ancho que el izquierdo, a -

esto se debe que los cuerpos extranos se alojen con mas fre- -

cuencia en el bronquio derecho¡ estos est!n cubiertos por epi-
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telio.ciliado. 

PULMONES.- Son estructuras pares que iontienen miles de -

pequeftos sacos (los alveolos), los pulmones tienen una forma -

c6nica,_ el pulm6n derecho está compuesto de 3 lObulosi el. iz~

quierdo de 2. Cada lObulo se subdivide en dos y más segmentos~ 

broncopulmonares; cada segmento se abastece por una de las ra-

mas pr1nc1p~les de los bronquios lobares. La textura de los 

pulmones es suave y esponJosa: en ei aáui~o son de coior gris_ -

moteado con negro o totalmente negros pero en el nifto son de -

color ros•do. El color obscuro de los pulmones de los adultos_ 

que viven en las ciudades es el resultado de los dep6sitos de_ 

carb6n producidos por la contaminaciOn atmosférica. Cada pul~

m6n se encuentra cubierto por la membrana llamada pleura, ex-

tendida sobre la capa interna del t6rax y arriba del diafragma. 

ALVEOLOS.- Tienen un di5metro de 0.1 a 0.2 mm. y adopt~n_ 

una variedad de formas que dependen de la dispos1c16n de los -

alveolos adyacentes. Est&n revestidos por. una capa de célula -

alveolar que puede ser de dos tipos: 

Neumosito l.- Son células aplanadas extend~das para cubrir la_ 

superficie interna del alvéolo. 

Neumosito 11.-Células menos numerosas de forma globular y par~ 

ticipa en la elaboraci6n y almacenaje de ~ustan

cia tenso activa.85 

El aparato respiratorio es uno de los que consecutivamen

te está en contacto con el exterior y el interior del cuerpo -
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hu•arÍo por lo que es flcil que sufra alteracfones. desde su e.!!. 

trada. hasta los alvfolos pulmonares. 

Muchas veces modfffcando las funcfones de las partes res

piratorias o bien alterando danos exf stentes orfginados por. un. 

sinnG•er.o. de causas en las que intervienen diversos fac.t~res ~ 

que propician enfermedades respiratorias. Estos factores se 

globan en la figura 47. 

que se in~ercambia en el 

org~nismo por las vfas respiratorias es diffcil clasificar quf 

tipos de cuerpos nocivos entran (bacterias. virus. polvos dif!. 

rentes~ gases irritantes. etc.). provocando enfermedades resp! 

ratorias que conllevan una complfcada dfferenciaci6n caus•l. -

Para que estos microbios hufspedes habituales inocuos se vuel

van pat6genos e inflamen la mucosa general del .aparato es nec!. 

sario la fntervenci6n de las llamadas •causas Predisponentes•_ 

'como son: el enfriamiento. alguna enfermedad fnfeccfosa. ,inlia,.:.· 

1acf6n de gases t6xicos o de polvos irritantes. estas cau~a~'~ 

predfsponentes actGan debilitando las fuerzas generales y loc!. 

les de la defensa microbiana. 

Enfermedades Respfratorfas mas Frecuentes. 86 

A.- Enfermedad~s de la Nariz y de los Senos Accesorios. 

1.- RINITIS AGUDA: Es la inflamacf6n de la mucosa de 1~ -

nariz (coriza). Es el resfriado comGn. Es mis frecue.!!. 

te en los meses frfos porque la baja temperatura Y h~ 

medad son las causas predisponentes que producen un -
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trastorno circulatorio local. que favorece el desarrg_ 

llo sobre la mucosa de un virus espectfico. Se divide 

en: a) Coriza Aguda Simple, b) Coriza Aguda de Lacta~ 

·te. c) Coriza Gripal. 

Z.- RINITIS CRONICA: son inflamaciones cr6nicas de la mu~ 

cosa nasal con obstrucci6n de la nariz mis o menos 

acentuada y secreciones nasales abundantes; a) Rini-

tis catarral Cr6nica en la infancia, b) Rinitis Cata-· 

rral en el adulto. 

3.- RINITIS CRONICA HIPERTROFICA~ Es un tipo de rinitis -

cr6nica caracterizada por presentar obstrucci6n nasal. 

y manifestaciones en otros organismos (o1dos. vfas 

respiratorias inferiores. etc.) a) Rinitis Hipertr6-

fica Congestiva. b) Rinitis Hiperpllstica. c). Colas -

de cornete. 

4. - RINITIS ATROFICA U OZENA: Es una inflamaci6n cr6nica_:_ 

de la mucosa en donde se atrofia la mucosa. el esque

leto de las fosas presenta supuraci6n de mal olori 

formlndose costras fétidas. 

s.- SINUSITIS AGUDA: Es la infecci6n aguda de un seno. la 

causa mis frecuente es una infecci6n nasal o bien tn

fecci6n de origen dentario. se divide en a) Sinusitis 

Aguda de origen nasal. b) Sinusitis aguda de origen -

dentario. 

6.- SINUSITIS CRONICA: Se divide en a} Sinusitis maxilar 
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CÍ-6nica.· b) Sinusitis Frontal Cr6ntca. e} Sinusitis -

Esfenoidal Cr6n1ca. 

ENFERMEDADES DE LA FARIN~E. 

l~- AFECCION AGUDA DE LA FARINGE o ANGINAS: Es una tnf1•

maci6n águda de la mucosa de la faringe se divide iúi:.._ 
·a) Angina Eritemopultasias. b) Angina Seodomembranosa 

la~ enferm~dades infecci~sas. 

2~.- ABSCESO PERIAMIGDALINO: Es un proceso supurado agudo_ 

que afecta a la pared de la c~psula de la am1gdala y 

de la faringe. 

3. - AFECCIONES CRONICAS ItlFLAMATORIAS O FARINGITIS CRONI-

CA: La mucosa de la faringe de las formaciones exis-

tentes es afectada. 

INFLUENZA: Afecta la tr6~uea. la garganta ~ los bron~ 

qu 1 os causada. por v1 rus. aparece frecuentemente dur'a.!!. 

te el in~ierrio. la inf~cci6n disminuye la resistencia 

del tracto respiratorio de modo que es vu.lnerable a - ' 

ataques de otros tipos de microorganismos. 

ASMA: E1 asma generalmente afecta a personas con una - -

constituci6n hereditaria alErgica. el agente existente 

puede ser una sustancia extr1nsica (polvo. polen. droga -

alim~nto) o una afecci6n interna del aparato resp1rator1~ 
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ENFERMEDADES DE LOS BRONQUIOS. 

1.- BRONQUITIS AGUDA: Es la inflamaci6n de la mucosa de -

los bronquios, los meses de invierno causan la mayor_ 

parte de las bronquitis agudas. 

2.- BRONQUITIS CRONICA: Se origina de la bronquitis ~guda 

mal curada principalmente por abuso excesivo de taba~ 
,..,, -.- ~ 

3.- BRONQUlETASlA: Es una afecci6n que origina la dilata

ci6n de los bronquios, sus causas son la aspiraci6n -

de cuerpos extraftos, tosferina, : silicosis, bronqui~ 

tis aguda mal atendida, etc., que debilitan .las pare,. 

des bronquiales. 

ENFERMEDADES DEL PULMON. 

l.~ ENFISEMA: Es una afecci6n de los pulmones caracteriz~ 

da por la dilataci6n permanente de los alvAolos pulm~~ 

nares (pequeftas concameraciones llenas de aire). 

2.- NEUMONIA: lnfecci6n aguda de los espacios alveolares, 

causada por bacterias o virus. 

3.- NEUMONIA CRONICA: Infecci6n que se inicia por la in-

flamac16n de los bronquiolos y se extiende a los al-

vt·olos. 

4.- NEUMOCONOSIS: Incluye a todos los proc·esos pulmonares, 

producidos por la 1nhalac~6n prolongada de polvos. 

Existen diversos tipos: a) Silicosis, b) Antracosis,-
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c) Asbestosis. d) Siderosis. 

5~4 Posibles~E~fermedades Respiratorias Prriductdas. por 

los Contaminantes. 

Tomando en cuenta que el clima es una variable determina~ 

para gran parte de enfermedades, como se especifica en.el -

;_ ·;capftulÓ ·3.3 "Clima y Salud" del libro titulado "Weather and -

Huiñen Ui::i·~~¡ü-.-" q;;a c.1 c1!:::~ J' 1:! s~~t.J~ ~s una '1ro9_~esi6n 169.~ .. 

ca de consideracion de Confort provocando desde estados de in

confort .hasta enfermedades graves. 

La influencia de los efectos del clima sobre enfermedad~• 

es tratado por Tromp y Sargent {1964) analizando los efectos -

de pÓsfb~es danos de ciertos factores clim!ticos en las ~ondi

ciones respiratorias. las enfermedades reum~ticas y enfermeda

cardiovasculares. 

"Las dolencias respiratorias son las enfermedades que iie~ 

mis estrecha relaci6n con las condiciones ~tmosf6ricas. El 

asma.~1ene una considerable atenciOn, por ejemplo: Der~i~k - -

(1965-~6) ·demo~tr6 la re1aci6n entre variaci6n estacional y -

de casos de asma en Brisbane. Otras evidencias hacen su

poner que el frfo es el factor comGn del tiempo provo~ando ~t~ 

ques · de asma. 87 

La salud-enfermedad, actividad econ6mica y climas est&n -

1ntimamente relacionados. En la asociaci6n entre clima-salud--

enfermedad es razonable indicar la variaci6n de los elementos_ 
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meteoro16gicos tales como aquellos producidos por la contamin! 

ci6n humana aunque sus efectos en la salud tiene una relaci6n_ 

directa en su actividad econ6mica (Maunder 1970). 

Muchos estudios en el mundo presentan una asociaci6n en-

tre contaminaciOn del aire y condiciones malas de salud parti

cularmente para enfermedades como bronquitis, c4ncer pulmonar, 

enfe~medades cardiovasculares y c~nc~r rl~l tr~cto rasµiratori~. 

Lave y Seskin (1970) estimaron el costo anual de enfermedades 

respiratorias en los E.U. en alrededor de 5 000 millones, enf~ 

tizando el creciento costo del incremento de enfermedades y 

mortalidad debido a la contaminaciOn del aire. 

Las consecuencias fisiol6gicas por un contaminante depen

den de la dosis, la cual es proporcional a la concentraci6n de 

exposiciOn, el efecto notable de la contaminaci6n es una irri• 

tac10n .. El so2 puede iniciar infecciones del tracto respirato-

rio bajo, especialmente en viejos, j6ve~es y en aquellos debi

litados por enfermedades; los efectos del so2 es peor si es 

acompai'lado por polvos y humos. Los efectos en la salud de alg.!!. 

nos de los contaminantes m4s comunes del aire son mostrados en 

las diferentes figuras y cuadros del Capftulo 3 para P.T.S. y_ 

so2 ; algunos de estos son manejados en investigaciones realfz~ 

das en la U.A.M. Xochimilco a cargo de la Ora. Margarita Casti 

llejos de la Facultad de Medicina. 
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5.5 Distribuci6n de los Centros de Salud de la S.S.A. en 

las dos Delegaciones y D. F·. 

L~ S.S.A. p~ra un manejo ~decuado del concentrado de da--. 

·-.tos -de salud divide al D.F. en 4 regiones, €stas á. su·vez .se -

·subdividen en 16 Jurisdicciones Sanitarias que correspond~n al 

número de Delegaciones, aquf se ubican los diferentes tipos de 

Centro~ de Salud que atienden a la poblaci6n en general (pred~ 

minando Ja poblaciOn de escasos recursos econ6micos) (Tabla 

19) (Figs. 48, 49). 

En la regi6n 1 {Tablas 20, 21) se localiza la jurisdic- -

ci6n sanitaria II Azcapotzalco con sus 16 Centros de Salud; La 
· jürisdicci6n sanitaria IX Iztapalapa, se encuentra .. dent'ro de -

la regi6n 2 con sus 21 respectivos Centros de Salud. (Tablas ~ 

22, 23). 

De· los 16 Centros de Salud en Azcapotzal co predominan los 

.tipo· T ·- I localizados en las colonias mAs populares, ·i'os"

T - 11 no se localizan en el :irea, únicamente.aparece un 

de Salud de tip~ T - lll - A que son los mejor dotados_ 

servicios médicos. (Fig. SO). 

lztapalapa cuent~ con un número mayor de Centros, de los~ 

21 l• mitad corresponden al tipo T - I y el restante al tipo -

T.- III y T - III - A, lo que significa que no cuenta con ma-

los servicios médicos y atenci6n del usuario por parte de s:s. 
A. (Fig. 51). 

De acuerdo a la clasificaci6n de la S.S.A. el grupo VIII 
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TABLA 18.-

No. deJuridi=i6n Sanitaria y su Delec¡aci6n Política 
s. s. A. 

: 

cr.s.1.;.G1<3~ A. !<ladero J.S.IX-I~tapalapa 

J.S.II-1\:i:capotzalco J;s.x-XOchimilco . 
J~S.III-Iztacalc:v J.s.XI~i1t1pa Alta 

.. 

J;s~~ J.S.XII.JI'l.á.hGac 

J~S.V-Alvar6 Cbreg6n J.S.XIII-Miguel Hidalgo 

J.S.VI-Hagdalena Ccntxeras J .S.XIV-Benito Juárez 

J.S.VII-Qlajimalpa de 1-brelos J.S.Xlf-Cllahut&oc 
. 

J .s. V:C:I-Tl.:il.pan J.S.h'1!I-VenU3tiano carranza 

. 

TABLA 19 .- .. 

mGralES tEL D.F. Y: SUS JURIDICCI~ SJ\NlTAIUJ\S 1 •• 

. 

Ji.iridicción Sanitaria: I , II ·. 

H';GICN 1 -
Juricli=i6n Sanitaria: III ' IX , XII ' XVÍ 

11EGl:a1 2 

Juricli=i6n Sanitaria: XIII ' XIV' 'XY 
·mGICN 3 

Juricli=i6n Sanitaria: IV ' V 'VI ' 
VII 

BEGICN 4 VIII ' X ' XI 



.· 

MILPA ALTA 



!Fuente: 

, Fig.51 
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TABLA 20.-

RÉ G ION l 

J:nsti.tutó Nacional. de. Ortopedia 

Jurid.t=i6n Sanitaria :r 

ol'uri.dicci6n Sani. tá.rta n 

TABLA 21,-

Trro JE a:Nl'R) IE SALUD EN AZCAPOl'ZALOJ (J.S.II) 

TllIA ... Dr. Gal.o SdJer6n y Parra" •l 

TI "San Miguel l'rnantla" 

T I ."San Rafael .. 

T.I !'~· 

T'I •sta. Cruz de las. Salinas" . 
. T I ;.San Pedro xaipa• 

T.Xll •Santi.ago J\huizotla• 

T nx A •n AninAl" 

'f X "TI.m'nco 

T X "Del Gas" 

T XII A "tr. Manuel Mart:!nez Baez" 

T :r "Sta. Baxbara" 

TI "Sta. catanna• 

T I "~" 

IT :r "Sta. Ines" 
: 
'r nx "Tezozauccn 



191 

Fuente: S.A.H.O.P. 1982 
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TABLA 20.-

REGION 1 

InStitutO Nactonal de Ortopedia 

.. ,i·' 

HosPital General de Ticnñfu.. 

Juridiccioo Sanitaria I 

Juridi=ión Sanitaria II 

TABLA 21..-

TIPO. IE ~R:> 1E SALUD EN AZCAPOI'ZALCO (J.S.II) 

T III A "Dr. Galo Sober6n y Parra" •l 

T I "san· Miguel. 111!-antla" 

T I "san Rafael n 

T I "PI:ohogar" 

TI "Sta. Cruz de las Salinas" 
.1 

T I "San Pedro xalpa" 

T III "Santiago J\huizotla" 

T III A ·El Aiana111 

T I "TLM'IIC:l 

T I "Del Gas" 

T III A "Dr. Manuel Klrt!nez Baez" 

T I "Sta. Bal:bara" 

TI "Sta. Catad.na" 

T I "~osa" 

IT I "Sta. Ines" 

'r III "TeZOZClrDc" 
.. 
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TABLA 22.-

REGION 2 

Hospital Juál:ez I, II, III, IV .. 

· Hospital Nacional. · ffaneq>4ti= · 

lfospítal PS1quíatrloo San.el Ramlrez M::>xeno 

Juridíocil5n Sari:l.taria III 

JUridíccíl5n Sanitaria IX 

,,.., 1-=-4'"'- e-4.a.. ... ~- ·--
xvr 

TABLA 23 -

TIPOS JE C»i'l'RJS JE SALUD m IZTAPAIAPA. (J.S.IX) 

T III A "Dr. Rafael. ca1:ríllo" .2 

T III A "Dr. Francisco J. Balmís" 

TI "San.J~ J\cul.CX>" 

TI ".Apatlaco" 

TIIIA •er. Ml!IXimil.iano Rllz castañeda" 

T IIJ: A "Dr. QúllemD lt:lman y Carrill.o" 

T III "ZClrla lh:bo.na Ejidal" 

TIU "Ejido dB loa Reyes" 

T IIJ: "Sta. Maria Aztahtlac4n" 

T IJ:I "Santiago leahualtepec" 

T IIJ: "san Miguel. 'l'eOtcngo" 

T IIJ: •san llndJ:es Tanatlan"· 

TIU · "CIUBtzalooatl • 



TABLA 23.-

T:tl'a'l DE C!:Nl'InS IE SALUD EN IZTl\PAIAPA (J.S.J:x) 

TI "Francisco Villa" 

T I "xalpa" 

TI· "xalpa" 

T I "Las Peñas" 

T I 11sta. Cruz ~ualco" 

T.I "Lic. Jos6 I.6pez Portillo" 

TI "E1 ftibral" 

TI "Lemas de San I.orenzo" 

- Ncnbres de los Centros de Salud 

S A L U O EN EL -----

T- I 1 MJOUID (1 Ml!dico, 1 Enfemera, 1 Trabajadora sOcial) 

T- u s MJOUIL6 

T- III 8 KXlULOS 

T- IU-A 8 a 12 MlCUUlS 

195 
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de enfermed~des re~piratorias, fueron manejadas por el nGmero 

.de casos, anualmente y mensualmente en el periodo 1975~1983~ -

para el D.F., Azcapotzalco e lztapalapa. 

5.6 Análisis de Morbilidad con los elementos M•teorol6gi~ 

cos y los ni~eles de ContaminacfOn en las dos D~lega

ciones. 

Como se menciono en el punto 5.4 hay una estrecha rela- -

ciOn del clima sobre la salud (a pesar de la no muy marcada o~ 

cilaciOn térmica que existe en la ciudad de México) .. En los m~ 

ses frias predominan las enfermedades respiratorias, disminu-

yendo en los meses cálidos, observándose esto en todos los - -

años, esta variacion puede estar relacionada con los cambios -

de los contaminantes puesto que estos también siguen es~ ten-

den~ia estacional inducida principalmente por la estabilidad -

.del. air_e superficial, inversiones térmicas y por los vientos. 

Existe una variación estacional paralela entre los .eleme!!._ 

tos meteorolOgicos mencionados y las enfermedades de las vfas_ 

·.respiratorias a lo largo del tiempo, sin embargo es interesan

.te notar la similitud que presentan los contaminantes en sus -

~ambios con respecto a los dos anteriores. A pesar de que los 

elementos meteorolOgicos siempre han llevado esa secuencia año 

tras año, en los Qltimos lustros esta variaciOn ha sido afect~ 

da poco a poco por la presencia del aumento de los niveles de 

contaminaciOn. 

Generalmente las enfermedades que se denotan en los cam--



197 

b1os.c11mlt1cos corresponden a las del Aparato Respiratorio· 

sobre todo. las del tracto superior las cuales si no son atend..!. 

das adecuadamente estas llegan a un estado cr6nico~ 

Los estudios epidemio16gicos de tipo Prospectivos: 

Causa .;._,p Efecto son un medio de buscar 1 a respuesta de una in

terrogante entre determinadas causas. Por otra parte la estra-

' tegia Retrospectiva: Efecto --=r-Causa es rt:hi i i lo.dú cuando· :z1' 

problema esta bien definido y se trata de conocer su causa u -

orfgenes. 

El presente estudio parte de la estrategia Prospectiva en 

la que las enfermedades respiratorias no están determinadas 

por un factor definido, a excepci6n del clima el cual a través 

del tiempo habfa marcado una secuencia normal que en los Glti

mos aftos se ha visto alterada. de ah1 la importancia que se le 

d16 a la contaminaci6n como una de las causas d• los altos po~ 

~entajes de enfermedades, puesto que éstos también han influi~ 

do en las modificaciones climlticas. También existen condicio~ 

· nes ~ausales, como son: el nivel socio-econ6mico del cual va a 

d~pe~der la susceptibilidad de los individuos a resistir los -

los da~os a la salud, si se toman estos factores englobados se 

conclufrfa que el sector social mis afectado es el de escasos_ 

re~ursos econ6micos dando "perfiles de morbi-mortalidad" dfs-

tinto a los de la clase alta, por lo que los epidemi61ogos lo_ 

nombran patolog1a de la pobreza,88 la enfermedad es parte de -

la vida diaria en las clases sociales que menos acceso tienen 

al saber médico dado por sus condiciones de residencia y por -



198 

la ubicaci6n a la que se encuentra. 

Para comprender y actuar sobre el proceso de salud-e~fe~

medad de un individuo. se necesfta considerar la concurren~ia_ 

de factores ~octales, psicol69icos y bio16gicos en tal proce-

so, ya: que los hombres no enferman individualmente sino que lo 

hacen' en una i nterre 1 a c i On con 1 a sociedad. No tomar en cuenta 

to que explican que en la enfermedad y la muerte se distribu~

yan desigualmente entre la poblaci6n (dada la existencia de d! 

versas clases sociales en el interior de cualquier pats). 

Esto se ha ido comprobando a través de los capttulos ant~ 

riores, hasta llegar al efecto correspondiente a las enfermed~ 

des respiratorias. con registros de morbilidad predominantes -

en poblaci6n de escasos recursos, (como muestran las tablas de 

nGmero de casos anuales. mensuales en el per1odo 1975-83, {Ta

. bla.s 24 A. B~ C¡ 25 A. e. C¡ 26 A. B, C). 

La variáci6n anual de número de casos en el D.F. (Fig. 

52) seftala que a partir de 1975 fue ascendiendo .hasta presen-

tarse el punto m&ximo en 1980, sobrepasando el promedio del p~ 

rfodo a partir de 1978, después de 1980 hay un descenso hasta_ 

1982. donde nuevamente sube, pero siempre sin rebasar la Hnea.::_ 

de promedio del perfodo. Haciendo una observaci6n en el número 

de dfas ¿on inversiones térmicas y las enfermedades respiraio

rias en 1979 existe un aumento de número de dfas con inversio

nes, sin embargo como las inversiones predominan en la esta- -



r7---- Tl\BlA 24 -A No. lE CAOOS ANtJIUES !E U1il TIPOO tE 

,___~ llESPIRATORIAS DI EL D.F. PERIOOO 1975-83 

• AÑ 1975 76 77 78 79 80 81 82 83 

a 62704 81393 11073 12085! 6769! 212715 169942 17233 21013 

b 24202 26445 22031 2131,; 2444! 19466 12812 11310 12371 

e 497 480 930 62! 660 657 233 420 l.7! 

d .25937 28368 '24099 24324 2878i 30662 24271 l.8693 19241 

e 25535 23389 9566 958E 5126 5618 4056 3809 305~ 

f :>?? e• 
~' ij 136 250 294 - 21 

g 17219 21035 24842 26525 23507 23714 21244 l.6865 1916! 

:E• 156366 l.8U71 192585 1203242 250659 293082 232842 iZ.23428 26417 

t2 
Tl\BIA 24 -B No, tE: C1\SOS Nl!W:ES '.i /'EjSUl\IES lE ~ 

RESPIIIATORIAS EN EL D.F. 1975-83 

1975 76 77 78 79 80 81 82 82 ,_ 
E l.3204 1476 18667 18774 20121 29503 22973 20315 22351 

--~-
F 15715 2387 17714 17178 19951 31596 25890 17032 22132 ··-
:.: 11329 l.5181 l.6311 13500 21609 25300 25808 18495 29899 -
A 14066 1237• 18757 l.9467 17313 24126 17777 19490 24273 

M 9367 9261 8029 8184 '20932 22031 15203 15375 21652 

J 11027 11911 l.4118 15814 18445 24428 15192 17456 21038 
... 

J 11736 1294! 16113 13453 17767 21740 16444 16479 15914 
--

A 11358 1443( 12615 14183 18829 21557 16113 15458 17999 

- --
513811 81095 s 14155 12091 13090 16519 18475 24570 17646 

-- --:-
o 15610 21209 21188 23294 24598 27066 20519 22500 20887 

--- ,_,___ 
N 12234 1829S 19736 21473 28326 23708 20676 25115 27331 

D 10565 14823 16246 21403 24193 17457 18595 20332 22602 

La.:= 
-· _ . ..__,_ ,_ ____ ,___ 

1156366 181171 192585 203242 250659 293082 232842 223428 264173 
-- ----·--- --

199 
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~ 
TABIA·24 -C No. DE CASOS .ME2lStlME9' lE LOS TIPOS 1E ENfE!MlllAIES ~IRAT?IW\.S 

EN. EL DISTIU:ro ~ PE!UO!Xl 1975'-83 

E F M .J\ M J J J\ s o N D 

. ' 
a 11318 12040 118177 109874 88378 101189 92843 93421 98169 128909 134242 llOÓ57 

.¡ 

b 1821 l920i 14028 1.2717 10026 ll959 12203 1163.1 1368:2 18374 17640 14719 

e 52 37] 546 592 219 241 441 38i 244 394 ·316 ·411 

d 2223 2282¡ 18768 17896 13480 15583 15842 1591 16414 22744 23653 19024 • .. 

e 854( 996, 8547 9075 6076 7045 7655 183 6639 6618 6963. 5085 

f 1( lE 422 37 45 14 34 1 7( 35, 25 47 

9 1807! 18289 16943 17452 11821 13403 13568 13345 1480' 1947~ 20059 16873 

E• 180775 19108C 177431 167643 130045 149434 142586 14254; 15002 196871 202898 166216 



12 
TABIA.-25 A l!b. tE CA9.'.JS .llNU'IUS IE IDS TIPOS 1E 

~ R:SPilWl'OIWIS DI~ 1975-83 

""" 76 77 7tJ 7!1 .. u g~ .... .. ~ 
a 1192 1.591 6051 .t819 6615 16449 8522 7522 15446 

b 2133 726 553 1224 1057 758 33 37 1081 

e 29. 5 5 4 40 11 2 3 5 

d 650 818 1257 1016 815 1491 640 615 555 

e 1817 689 655 1343 916 480 310 410 485 

f - - - - - - 1 - -... 
9 971 1253 730 526 868 321 188 278 337 

:E:• 6792 5081 9251 8932 ho311 l.9518 9696 9243 ¡L7909 

z Tl\BIA.-25 B NO. DE CASlS 1INtl'AU>S Y !ElSUl\lES IE ~ 

11ESPIIWl'O!W\S m ~ 1975-1983 

- 1975 76 77 78 79 80 l>L "" u~ 

E 1740 330 737 1048 974 1161 853 699 825 

F 1945 686 774 838 790 3281 1109 796 893 

1-l 257 J"7 710 683 1051 1462' 928 820 1229 

A 592 283 780 814 744 1371 723 1088 937 ,___ -· 
M 178 183 350 330 847 1371 665 722 859 

J 197 293 678 587 699 4130 482 704 1078 -
J 257 329 868 470 690 1073 690 806 1056 --
A 225 361 571 465 722 1475 1170 557 1832 

s 322 356 . 667 608 614 1349 760 514 1937 
·>---

o 427 356 1274 1047 884 1246 969 861 2196 

N 455 911 975 990 1322 tl009 688 842 3339 

D 197 606 867 1651 974 ; 590 659 834 1728 ,___ .. -- . 
:c .. 15792 5081 9251 8932 10311 l.9518 9696 9243 17909 201 

--~--~. -----~ 
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[ TJIBIA.-25 C No.00 CASOS MiNSlruES !:E LOS TIPOS i::E Íll\°fER-EO.'\IES R!:SPIRATORIAS 

... EN =r-...ua:> PERIOOO l9.75-B3 

E .. M A M T T • . <: ·,., ... " 
a 5254 7239 5387 4929 3919 7045 4027 5134 4928 6841 8122.· 5760 

•··-
' b 933 1479 482 472 325 364 720 703 754 520 472 378 

e 20 14 1 2i 3 l 21 6 3 6 5 5 

d 730 848 659 688 447 594 570 609 546 735 781! 642 

e 1012 943· 478 733 429 410 445 471 519 648 592. 433 

f - - 1 - - - - ,... - - - -

.9". 4.Ltl ~o 5~ ,¡¡;,¡ Jo2 .¡3.¡ 456 455 377 51.0 552· ~;u 

E• 8 367 ll 113 7 527 7 332 5 505 8 848 6 239 7 378 7 l.27 9 260 10 531 7 506 



--
l_ Tl\BIA.-26 A No. [E CASOS l\NUi\IES IE LOS TIPOS [E 

~ RESPIRM'ORIAS EN IZT!\PALAPA l.975-83 
año 1975 76 77 78 79 80 '" 82 '" 
a 4419 6693 7920 9749 13293 15908 10364 10576 14249 

b 2830 2467 1043 698 1115 1.479 l.l.55 1191 11.14 

e 3 15 15 32 34 233 1.4 11 1.5 

d 2498 l.490 '1430 1.691 2967 2981 1802 1354 l.786 

e 2967 l.731 295 424 367 791 188 l.4 20 

f 1 - - 1 - 1 2 - - l. 

9 1309 1269 1641 855 1885 3003 1672 l.212 750 

E• l.2597 l.3665 l.2344 l.3439 l.9662 24397 l.5195 14358 li.7935 

z TAmA -26 B No. [E CASOS ANUl\IES Y !EISt= ·[E ENFERfoEDl\IES 

RESP:rRA'.rolU.AS EN IZTl\PALAPA 1.975-83 

''D~C ~e 77 7R .... RCl R1 A? A"> '--

E l.l.02 1083 l.226 l.l.30 l.356 2105 l.724 1169 1702 

F l.243 1839 l.l.37 1012 1389 2654 1867 1067 1649 

M U28 1081 l.l.68 861 1583 . 2517 l.767 1122 1902 

A 1408 678 1137 l.l.l.l. 1456 1998 l.235 1007 1667 

M 1011 687 498 615 1576 1844 1004 792 1388. 

J 1216 711 850 1037 1200 1924 854 814 1259 
·-

J 874 729 1265 867 1168 2019 1053 l.l.21 1233 

·-A 1016 1490 749 873 1447 2188 900 l.202 l.285 

>--- --- ----
5 l.231 ll.27 815 1141 1895 2169 987 1098 1241 

o l.256 1816 1186 1504 2009 2066 1405 1659 1424 
--· ·-

N l.388 1435 l.295 l.566 2231 1724 l.205 1.937 1713 
·-- ...____ --- ----· 

D 1154 989 1018 l.722 2352 1189 1194 1370 1467 ,__ .. --- -·· 
:oc= 14027 1.3665 l.2344 f.3439·- 9662 24397 l.5195 14358 l!.7935 

-- ·-'---
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tz TABLA - 26 C No. IE Cl\SOS ~ 1E LOS onPos IE ~ 'llESt':mA'roliIAs .. ' 
EN :IZTAI'ALl\PA PERJ:OIJO l.975-83 

·v V u . u T T •.. e . ·n -· ~ 

a 7371 8806 8105 7606 6120 6682 6729 7261 7549 9,500 9472 7971J 
1 

'" 
¡, ~uu ..... V"- .... u~.,. 

~~· 
~" º"' º'" ~.~? !')f3., !4~1) !?Rlt Qlt'}.· .... ,,, 

e 13 12 7 118 60 l.6 6 11 30 22 32 45 l.:. 

d 1904 1600 1678 1052 1077 1027 1434 1388 1405 1698 1891 1835 

e 492 811 923 846 620 456 499 696 381 341 400 342 

f - - - - - - - 3 - - 1 1 

q 1467 1226 1338 1038 740 791 908 902 1275 1329 1412 ·1270 
•' 

1. 
.. .. 

E• l2s97 13857 13129 11697 9415 9865 10329 11150 1704. l4330 4494 12455 
,, 
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ci6n de secas los efectos fueron registrados hasta 1980, donde 

se presenta el mayor número de casos de enfermedades respirat~

rias. En lo tjue respecta al comportamiento de los contaminan~

tes en el per1odo (1977-83) (Figs. 26 y 27) solo en los prome

dios mensuales de P.T.S. muestra valores muy por arriba de la_ 

norma anual. No obstante los valores de los promedios de P.T.S. 

y. so2 zonificados por SEDUE clarifican dos aspectos; 1) las z~ 

nas con prevalencia de ambos contaminantes y 2) la diferencia_ 

de niveles de concentraciOn de ambos en las 5 zonas (lo cual -

var1a en el promedio del perfodo), por ejemplo para P.T.S. en_ 

las 5 zonas rebasa la norma anual de calidad 75 Ug/m 3 gr!fica_ 

A, y para so2 3 zonas caen por debajo de la norma, con excep-

ci6n de la zona centro y NW (localizada ah1 la Delegaci6n Azc~ 

potzalco). las cuales rebasan la norma anual de calidad del 

aire 80 Ug/m3 9r~fica B. 

Por otro lado la var1aci6n estacional que marcan las ~ri-

fermedades, las inversiones y los contaminantes muestran una -

similitud en su trayectoria mensual a nivel D.F. (Figs. 53, 

29. 30 y 43) en el correspondiente per1odo. 

El número de d1as con inversiones prevalecen en la época_ 

invernal. lo mismo que las mayores concentraciones de los con

taminantes rebasando las P.T.S. la norma anual en todos los m~ 

ses sobre todo en invierno y el so 2 lo rebasa los meses de no

viembre y enero exclusivamente; esto demuestra la esperada tr~ 

yectoria que siguen los promedios mensuales de las enfermeda-

des respiratorias en el D.F., las cuales rebasan el promedio -
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del perfodo (1975-83) sobre todo en los meses de la estaci6n -

frfa. 

También la variaciOn anual en las dos delegaciones (perf~ 

do lg75..:93) presentan un aumento a partir de 1977 alcanzando, -

su mayor cresta en lg8o, disminuyendo hasta 1981-,82 rebas,ando_ 

el promedio nuevamente en 1983 (Figs. 54, 55). 

En lo que respecta a su vartaciOn mensual es muy comp•~•~ 

ble con los resultados de la gr!fica del D.F. (Fig; 53) resal

t!ndose dos m!ximos en los meses cuando empiezan a descender -

las temperaturas y presentarse el mayor número de df as con in

versiones, a excepciOn de Azcapotzalco que registra también un 

aumento en el mes de Junio (pe~fodo 75-83) (Figs, 56, 57). 

Los datos mensuales de las enfermedades respiratorias co~ 

juntamente comparados con los valores ,mensuales_ de P.T.S., so2 . 

en las estaciones mas cercanas a ambas delegaciones para 1979_ 

y 1982 (Figs. 31, 32,33,34), muestran insubstancialmente la 

tendencia bimodal marcada claramente en las anteriores figuras 

(Ffgs. 58,59) de promedios mensuales de dichas zonas. No obs-

tante no dejan de marcarse sus maximos valores en los meses de 

temperaturas bajas, con mayores inversiones térmicas y concen

traciOn de contaminantes. 

La figura 60 de incidencia de enfermedades respiratorias_ 

del perfodo (75-83) demuestra la semejanza entre el D.F. y las 

Delegaciones Azcapotzalco e Iztapalapa las cuales coinciden 

con un maximo valor en el afto 1980, lo que corrobora lo antes_ 
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dicho. 

En cuanto a la variaciOn mensual durante el per1odo (Fig. 

·61) ta~to .el D.F. como ambas delegaciones muestran un pico en_ 

los meses frtos (a excepci6n del mes de Junio en Azcapotzalco •. 

aebido posiblemente á error estadfstíco u otro). Esta sec,uen-

cta mensual de la morbilidad está relacionada con la variac~6n"= 

que sig~en .las T.Máx. y T.Mln. en ambas delegaciones. Particu-

dos zonas (Va. Vi, ME-Aztapotzalco, y Nt, Vc-I~tapalapa) se 

tlaramente su tendencia a aumentar en los meses ~e in

descendiendo los valores en los meses de verano, dado_ 

la·presencia de precipitaciones (Figs. 45,46). 

Por todo lo anterior es imposible descartar la influencia 

tanto del ¿lima como las concentraciones de P.T.S. y so2 sobre 

·la morbilidad del aparato respiratorio a nivel D.F. y delega--

Este anlltsis reafirma lo que se pretend1a en el plantea~ 

del objetivo, buscando la causalidad al probl~ma de sa

~firmar que la contaminaciOn no es la causa primordial, 

aunque forma parte esencial en el proceso salud-enfermedad en 

dos aspectos: a} para originar la enfermedad anexada a otro·s -

parlmetros (tipo de contaminante, tiempo de exposici6n, susce~ 

ttbilidad, edad, etc.), b) para agravar la enfermedad ya diag

nosticada (dependiendo de la etapa y del tipo de enfermedad 

respiratoria). 



217 

.·La penetraci6n y retenci6n de los contaminantes princi~a! 

ment~ P.T.S. en el aparato respiratorio esta directamente rel~ 

:c1onado con s~ tamano y forma aerodinlmica. de esto depende la 

regi6n afectada del aparato ya sea. en la parte superior dete

riorando 1~ actividad epitelial defensiva, hasta llegar a con

secuencias mayores. dependiendo del estado de salud del i n'di vi

duo. sin embargo cuando las condiciones son propicias para - -

acentuar·- la 1rr1tac10n (-cambios c"iiinái.¡c·o~~ coiicc.nttuc~~~ ::!e·-

mas contaminantes, mala atenci6n médica. etc.) provoca la de-

claraci6n de una enfermedad respiratoria, si ésta continGa ev.Q_ 

lucionando tlegarl a afectar partes mas internas del aparato -

originando enfermedades mas complicadas como la Bronquitis Cr§. 

n~ca,·Enftsema. clncer pulmona~. llegando hasta la defuncf6n. 

Lo mencionado anteriormente comprueba la interacci6n de -

estos factores a que predominen las enfermedades respiratorias 

s~pe~i~res con respecto a las demas. en el pertodo 1975-83 pa~ 

ra el D.F., Azcapotzalco e Iztapalapa, también es notorio de -

~ue ~l i~po (~) sean Infecciones Agudas de las Vtas Respirato

rias Superiores, las que alcanzan mayor nOmero de casos en los 

cuadros anteriores. 

Las mediciones de P.T.S. hechas en las estaciones de mon.!_ 

toreo· (con el Hi-Vol) solo cuantifican la cantidad de éstas. -

ignorando la variedad de sus dilmetros; actualmente se utiliza 

el Impactador de Cascada Andersen. modificado del modelo RAC -

en el I.P.N. y SEDUE, el cual da datos cuantitativamente y cu~ 

litat1vamente de P.T.S. indicando los niveles de penetraci6n -
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al aparato respiratorio de acuerdo a su di~metro. 

Etapa 2. 7-4 micras. 

~~~~---.;..J~ Etapa 3; 4.1-3. 3 · 

~~~&---+-·Etapa 4 3.3-2; 1 ·· 

Flg.e2 

Aqu1 el aparato respiratorio lo dividen en 6 etapas· de 

penetraciOn. siendo las de 1.1-0.65 micras las mis peligrosa~.·· 

ya que llegan hasta la zona alveolar originando o agravando un 

enfisema pulmonar y otras. De ahf la importancia de evitar y -

controlar los niveles de contaminaciOn en las grandes ciudades 

como HAxico. 89 
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VI.- PROBLEMAS QUE ENFRENTA MEXICO COMO PAIS SUBDESARROLLADO_ 

PARA INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE LA CONTAMINA 

CION. 

Como es sabido la revoluci6n cientffico-técnica ha acen-

tuado el desequilibrio ecolOgico, ~n gran parte, este problema 

yen otros factores de importancia como son: el crecimiento de

mogr4fico, la presencia de intereses productivos de las .soc1e-

~-dades; estudios mal aplicados y penetraci6n de fuertes intere-

ses econ6micos, etc.• todos estos están relacionados entre sí 

y éstos a su vez con el hombre mismo. Esto siempre est! en un 

contacto directo y constante con la naturaleza para subsistir_ 

dentro de su espacio en esta relaciOn va a traer diversos ti-~ 

pos de co~tactos con el medio por lo que da como res~ltado dl-

ferent~act1v1dades. 

Ese contacto no es el mismo en todas las sociedades ya 

que las necesidades socio-culturales se dan de distintas mane-

ras. 

Actualmente y de acuerdo a una evaluaci6n histOrica exis

ten marcadas diferencias entre cada una de las sociedades •. da

do por la existencia de grupos sociales que se han encargado -

de manipular esa interrelaciOn, rompiendo ese equilibrio. 

En realidad en cualquier sistema y grupos sociales dentro 

del mismo se tiende a obtener mayor ganancia, estos trataron -
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de adquirir a cualquier costo, ganancias con inversiones bajas 

y en ~onde no tengan pérdidas. Por medio de esta manipulaci6n 

han surgido sociedades privilegiadas que tienen controlado a -

todo tipo de sociedades, sin olvidar que es de esperarse en t.!!_ 

das las sociedades de los continentes una interdependencia ec.!!_ 

n6mica, remarcAndose en unas m!s que en otras. 

No hay que descartar por lo tanto la gran influencia tec~ 

no16gica. como punto importante para un desequilibrio ecol6gi

co asf como el manejo econOmico po11tico, en aspectos cultura

les, ideolOgicos •. productivos, demogr!ficos dentro de las so-

ciedades. y no tomarlas en cuenta serfa dar resoluciones ut6pi 
cas.(90,91,92) 

De ah1 que los pa1ses de América Latina tienen grandes 

problemas de contaminaci6n ambiental debido a procesos hist6ri 

co~socfales~ no por esto se pretende excluir a los pais~s deSA 

rrollados (ya sea capitalista o socialista),de este problema.

los cuales fueron los primeros en preocuparse por las altera~-· 

ciones ecolOgicas que causan los contaminantes. El problema en 

AmErica Latina se origina desde la época prehispAnica en la 

cual la co~taminaciOn existente aGn era reciclable tanto por -

e~ nGmero de habitantes como por el tipo de desechos, esto se 

agrava en la época colonial en donde se vierten mayor nGmero -

de residuos. siendo posible todavfa su reciclaje. C~n la época 

industrial se empieza un proceso de cambio ambiental que perj~ 

dica principalmente a las neocolonias ya que por intereses po-

11t1cos son zonas en donde instalan fAbricas y productos que -
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süs· paf ses de origen estln prohibidos·. E.ste' problema'.· se·- :ve~·· 

fntensificado· por la situaci6n de dependencia hacia lÓs ·Í>af~es· 

·capftalfst~s des~rrollados, fomentada desde .la colonizaciO~~ -

esto para muchos investigadores no es de fmporfancia .¡. -

concentran sf empre su atenci 6n a la expan s f 6n demogrAf.! 

industrial, excluyendo del problema eco16qico ta ~it~~~ - · 

·tnterna de los pafses latinos hacia el exterior~ 93 

Aunque la emancipaciOn de las colonias espaffolas signifi

ca un p~nto de ruptura que permftf6 el surgimiento de las ac-

tuales na~frinalidades no se dio la cancelaciOn de la dependen-
-_ .,-:-. ' 

~fa, sino solo su modificaci6n, ya que el propio ~roceso de 

descolonizaciOn fue en gran medida parte del proceso de trans~ 

formacfOn del sistema de producci6n y de mercado del capita·Jio!. 

110. ~4 .· 

la polftfca ambientalfsta de los pafses capitalistas des.!. 

· rrol 1.ado·s tiene sus consecuencias sobre los paf ses subdesa·rro-

. Hados,; en este sentido reviste particular importancia la -

tran·sfe~encia de tecnologh obsoleta (prohf bfda en sus pahes~ 

centrales}~ a los pafses subdesarrollados, 4vfdos de capitales 

·y, que Szekely (1977) muy ace.rtadamente ha 1 lamado. transferen-

cia de la contaminaciOn. 

o~ acuerdo a Sant~ago Olivier (1981) el sistema colonia-

lista y neocolonialista ha generado grandes problemas ambfent~ 

les tanto en asentamientos humanos como en los ecosistemas na

turales. Sin embargo pretender frenar el desarrollo es~aso 
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que-han obtenido los pafses del tercer mundo culpando a la nu.!. 

va tecnologfa de los males que padece. no puede ser posible~. 

La finalidad del capitalista es la obtencfOn de m!ximas- -

ganancias con la menor inversfOn y en el plazo m!s breve~ P~ra 

alcanzar esos objetivos se introducen tecnologfas que aumenta~

la productividad pero que, aumenta también la contaminaciOn:· -

ambiental. Cuando las empresa~ invi~rt~n en ant1cont~m1n~nt~s. · 

aumentan sus costos de producciOn lo que ocasiona una. disminu

ciOn de sus ventas o bien una reducciOn de sus ganancias. 95 

La única alternativa serfa la de considerar las inversio

nes anticontaminantes con otras de car!cter social (salario 

familiar. vacaciones. jubilaciOn), pero ello resulta contrario 

a los intereses de la libre empresa y en especial a las trans

nacionales. por lo que no queda otra alternativa que seguir 

~nvenenando el medio ambiente. 

Tratando de ajustarse a las nuevas condiciones. muchos 

pafses capitalistas desarrollados presentan gran atenciOn al -

problema ~colOgico e intentan resolverlo, pero estas acciones~ 

t~opiezan con obstaculos dados por la naturaleza propia del 

sist~ma econOmico. Para el capitalismo sea un~ firma privada_ 

o un gigantesco complejo industrial, tiene el objeto de obte-

ner intereses y ganancias a pesar de todos los problemas que -

pueda causar. como es evidente estos intereses entran en con--. 

tradicciOn con las necesidades ecolOgicas de la sociedad, y en 

ocasiones. también con la polftica correspondiente del gobier-
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n~9u~ trata de·satisfacer dichas necesidades en un marco ace~ 

table·para el sistema capitalista, obstaculizando la so1~ci6n_, 

del problema eco16gico, aunque en algunos proyectos se alcan~

cen resultados sustanciales. 

Las leyes y protecciOn del Medio Ambiente en patses sub~~ 

sarrollados son generalmente de tipo administrativo y de du~o-

·",···' sa .eficiencia. mediante una. legisl aci6n numero"" con rliv"''".'51'.''5.:::_.· 

ordenamientos legales que van desde leyes especfficas hasta c~ 

digos y reglamentos como sucede en M~xico, en donde existen· 

proyectos de incluir normas especfficas en la Constituci6n, 

pero sin embargo hay otras normas de la que se deriva la pr~-

tecci On del medio ambiente, aunque falta una disposiciOn preci 

sa. La constituciOn Pol1tica Mexicana contiene varios disposi 

tivos relacionados con la con~ervaciOn del medio ambiente y 

' .. ~los ·rc:cur~os ·naturales por ajemplo! en ·e1 Artfculo· 27 COfic~·ú.:~ 

".a la NaciOn la propiedad originaria de todas las tierras y.- -. 

~guas del Territorio Nacional ·(propiedad privada) con el ~bje-. 

to de hacer una distribuciOn equitativa de la riqueza pGblica,. 

cuidar ~e su conservaciOn, lograr el desarrollo equilibrado 

del pafs y mejorar las condiciones de vida de la poblaciOn ur

bana y rural; este mismo Artfculo es la base de protecciOn al 

medio ambiente.g6 

E1 Artfculo 73 FracciOn XVI de la ConstituciOn Mexicana -

hace referencia a la prevencf6n y control de la contaminaci6n_ 

debido a la creciente fndustrfalfzacfOn, considerable aumento_ 

de vehfculos y empleo frecuente de sustancias nocivas, se apli 
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ca. a toda la RepGblica y es de orden pGblico contemplando la -

prevenci6n y control con reglamentos para aguas. ruidos. pol.,-

vos y humos. 

El 11 de diciembre de 1981 se aprob6 la Nueva Ley de Pro~ 

tecc16n del Ambiente la cual contiene un arttculo mas ext.enso_ 

mediante el cual ~~ establecen sanciones mas enérgicas, am-

·aqúf se censura las facultades que se le han dado a la s.s.A •• 

mediante la Subsecretarta de Mejoramiento Ambiental (1972). El 

problema no reside Onicamente en el tipo de sanciones ni en m~ 

yor o menor intensidad o peso, sino en su eficacia aplicativa. 

(la cuesti6n no reside en establecer sanciones mas o menos gr~ 

ves sino en apliarlas con rigor y eficacia), también se menci2 

n6.la particfpaci6n de otras instituciones que no dependieran_ 

del. Poder Ejecutivo como son cientfficos y educativos. cuyoc 

~s~~oramiento serfa obligatorio para que la vigilan~ia se haga 

con conocimiento, seftalando que el gobierno esta interesado en 

atacar el problema porque no s61o son las empresas privadas, .,. 

sino ~ambiAn las estatales como (Pemex) las que contaminan.~7 

En general la Ley Federal de Protecci6n al Ambiente no es 

determinante en cuanto a su naturaleza (Ley Federal o Fácultad 

Estatal) ya que existe una salubridad general reservada a la -

Federaci6ri y una Salubridad local correspondient~ a todos los_ 

Estados. por ejemplo: en protecci6n de suelo tanto la ley der2 

gada como ·la vigente se refiere a una futura reglamentaci6n 

qu~ nunca se ha dictado a pesar de que han pasado mas de 10 
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anos. 

Otra deficiencia es la incompet~ricfa entre los organi~m~s 

gubername.ntales para tratar div~rsós aspectos del medio ambié.!!. 

te como son s. s. A., Consejo de Salubridad General, SEDUE y - -
otras instituciones y organismos estatales. 

La S.S.A. realiza actividades de mejoramiento, conserva--

ciOn y restauraciO~ del medio ambiente pendiente a preservar~ 

la salud, o bien previniendo y controlando las condiciones del 

medio.ambiente que perjudican a la salud humana. El Consejo de 

SaJ·ubridad General dicta medidas de car~cter obligatorio en 

contaminaciOn ambiental y aprueba las disposiciones de aplica

ciOn. 

El 29 de' diciembre de 1982 la Subsecretada del Mejorami~n 

to Ambiental se conv~rtiO en SEDUE (Secretarfa de Desarrollo -

·urbano y Ecologfa) que ~e encarga de formular y conducir la 

po11tica de saneamiento ambiental, en coordinaciOn con la s.s. 
A •• estableciendo los criterios ecolOgicos para el uso y dest! 

no de los recursos naturales. as1 .como .Para preveer la candad 

del medio ambiente "determinando normas" y "vigilando" la apl! 

caciOn es~s normas para evitar la contaminaciOn que ponga en -

peligro la salud humana. 

Otras dependencias que intervienen en coordinaciOn con la 

anterior son: SARH, SAG, SIC, SCT, DDF. 

Sin tener amplia informaciOn de las consecuencias de ·los_ 

conta~~nantes a la sal~d, los habitantes citadinos, sienten. la 
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1nfluencfa de este problema en su organfsmo o actf vfdad (irrl~ 

tacf6n de ojos. tos. vfsfbilidad. comez6n en la pfel. deterio

ros materiales. etc.). por lo que en el invierno de 1985~86 se 

dramltiz6 la presencia de las inversiones tl!rmicas con inform.!. 

cf6n amarillfsta de parte de los medios de .comunicaci6n hacie!!. 

do'hfncapfl! de la presencia de inve~siones tªrmicas y a~menio~ 

~e cont•minantes. Surge as1 el interés pGblfco de conocer t~do 

orfgfnan. d6nde se distribuyen. etc.) manifest4ndose una gran_ 

poldmica en el pafs con respecto a la responsabilidad interse

cretarial. intentando demostrarse la preocupaci6n de estos Ql-· 

tfm6s y estableciendo futuras soluciones por medio de 21 ~ccii 

nes contra la contaminacf6n, asf como la importante acci6n de_ 

informar al pQblico en general sobre las medidas tomadas para_ 

evitar el deterioro eco16gico. mediante la informacf6n diaria_ 
•• ~ .. <. ... • 

··de pequeftas·grllficas que mostraban la concentraci6n y distrib!!,. 

ci6n de los diferentes contaminantes. que poco a poco su apar.! 

c.i6n se vfo reducida. 

Las 21 acciones contra la contaminaci6n se dio a conocer_ 

el ·16 de febrero de 1986 en el pe~i6dico El Univeirsa1 98 • dict.!. 

da por el gobierno en la reuni6n de la Comisi6n Nacional de 

Ecologfa y por decreto presidencial. Como consecuencia de esta 

problem6tica se establecen comentarios y plllticas en los me- -

dios de comunicaci6n de diferentes especialistas. defendiendo_ 

su criterio profesional y personal. tratando muchas veces de -

no involucrarse en problemas de tipo polftico. como se ve en -
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la 1nformaci0n tomada de los argumentos periodfsticos. en don

de se notan contradicciones graves entre los responsables de -

las Seiret~rfas e Institutos encargados de los problemas am- -

bientales, como lo muestran las noticias del: 

"Mtercoies 15 de enero de 1986 peri6dico La Jornada" 99 ~ 

"La SEOUE 1nform0 que la SubcomisfOn de Emergencia Ambte~ 

tal de la Com1s10n Nacional de ~cologia, desarro1i6 ~~ Plan ~e 

Emergencia conjuntamente con. el ODF a travfis de la Secretarta_ 

de Protecci6n y Vialidad que contempla medidas a corto y medi~ 

no plazo en las que se encuentra: 

1) Corte de la circulaciOn vehicular en zonas donde se repor-

tan altos fndtces de contaminaci6n. 

2) SuspensiOn total de actividades industriales en plantas em! 

~ora~ de so2. 

"19 de enero de 1986 perfOdico La Jornada•. 1ºº 
"El gobierno capitalino irresponsable". Exigen tres part! 

dos po11ticos medidas contra la contaminaciOn (PSUM, PMT. PRT) 

anunciaron que en el pr6ximo per1odo de sesiones sus legfslat~ 

ras presentaran en la camara de Diputados iniciativas tendien

tes a reglamentar la emisi6n de contaminantes y la aplicaci6n_ 

de sanciones al respecto. 

- El PSUM propone acciones urgentes de reforestaciOn, control_ 

de la emisfOn de contaminantes de automotores y sanciones a 

las flbricas que no cumplan con las disposiciones ya existen-

tes, asf como una campana masiva de reforestacfOn. 
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- Los PMT sostuvieron que la ausencia de médid~s p~ra prevenir· 

la c~ntamina¿';rin "obedecen" a la falta de un proyecto' urba~o ,, 

~ 1~ ~egligenci~ del Jefe d~l D.D~f,.·que en muchos casos fav~ 
. . . 

e·l establecimiento de industrias contaminantes. 

21 de enero de 1986 peri6dico La Jornada:101 

"La Asociaci On Eco10gica hace una dt:má1~Uct . - ~mar~a::~f.:-_ '"" 
para que la. SEDUE actr.e con mayor capacidad pol1t i ca y operat!. 

va y que se nota la existencia de gente negligente e incapaci-.· 

tada para el problema de la contaminaci6n ambiental que es de_ 

'tipo econOmico y pol1tico. 

Finalmente se puede decir que en M~xico no han funcionado 

los intentos por controlar- la éontaminaci6n. dado obv1ame.nte -

1111 influencia de fuerte_s inte.reses particulares: de una mi

~u1enes no le interesa la de~astac;6n de la naturalé~~ 

sin ~arse cuenta que ellos forman parte de ella. 
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VII~- ~ONCLUSIONES Y POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA 

CONTAMINACION EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

La contaminaci6n .del aire es ya parte de los centro..; urb.!_ 

nos debido a la gran concentraci6n de las actividades humanas_ 

(Intrustria, movimiento vehicular, etc.). Pero este problema -

surgi6 de una evoluci6n hist6rica, paralela al crecimiento ur-

de habitantes década tras década por varios motivos como son -

.la éentralizaci6n de la econom1a, educaci6n, finanzas. etc •• -

que trajo consigo la migraci6n, recibiendo éstos los efectos -

del d~te~ioro ecol6gico, dado este deterioro de acuerdo a las 

condiciones y localizaci6n del habitat de la poblaci6n dentro_ 

de la ciudad. Resultando unas zonas mis contaminadas que otras, 

IÍuchas de las veces solo la burgues1a tiene el privilegio de -

.:eséoger su lugar de residencia en 1os lugnrcs con menos.- co.nce!!.: 

tract6n dtrecta de todo tipo de contaminantes. Consecuentemen~ 

te la -oblaci6n con menos recursos econ6micos no tiene esa fa

.et 1 idad. 1 imi tlndose en pocos casos al acceso de un pequello t.!. 

rreno con sus mC.ltiples deficiencias de servicios. ·ce.rcanos a 

~onas industriales. o bien extremadamente retirados de sus si

tios laborales. viviendo diariamente la probJemltica urbana y 

recibiendo constantemente los dallos expulsados de la plusva11a 

burguesa o gµbernamental que nos perjudica a todos aunque to-

dos no seamos los causantes directos de dichas alteraciones. 

Consideramos necesario mostrar de manera general la gran_ 
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importancia htstOrica de la ciudad ~e México como base para 

comprender la transformaci6n y distribuci6n de las actividade·s 

econOmicas sobre su espacio urbano en los principales per1odos 

·de ~ambio polftico-econOmico, dados por· los intereses y solu-

ciones de cada régimen gubernamental; as1 como a la situaci6~ 

del pa1s con el exterior y el crecimiento acelerado de la.mi•

ma señalando el surgimiento de las zonas industriales y hab.it.!!_ 

cionales, donde iai>ora y vive gran porci:nt.ajt= cit= ¡ .. µuu1-.sci.úfi,. 

que determina la reciente sftuaci6n socio-econ6mica,de las dos 

delegaciones del D. F., Además de incluir este cap1tulo como -

base para entender el problema, se realizo con el fin de que -

la inf~rmaciOn evolutiva de la ciudad de México estuviera: con

centrada desde su origen ffsico hasta su cambio actual. 

Con respecto a la elecci6n de las delegaciones solo se e~ 

.. ~ogferon dos, dado en parte un interés personal, aunque p•rci~ 

b1amos de antemano que todas las delegaciones de alg~ria ma:~era: 

son afectadas por la contam1naci6n atmosférica comprendimos 

que resultaba muy complejo y prolongado realiza~ u~a investig~ 

.c,On a nivel D.F. y !rea Metropolitana con los mismos objett-

voi alcanzados en esta investigac~6n, también por otras et~- -

cunstancias como µ·or ejemplo las estaciones meteoro16gicas y -

de monitoreo de contamiriantes no est4n di~tribuidas en toda la 

superficie del D.F., por lo que varias delegacion~s qüedan ca

si completamente sin mediciones, de su regi6n. Por tal motivo 

se tuvieron que escoger las delegaciones con una mejor distri

buciOn de dichas estaciones, pero ademas con el objetivo de e~ 
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contrar variables contrastantes como son: que en una predomin~ 

ran los aspectos urbanos y en otra aspectos naturales, .as1 co~ 

110 diferencias poblacionales y de actividades econ6m1cas dados 

por el diferente uso del suelo; de acuerdo a esto surgi6 la i~ 

quietud de estudiar la Delegaci6n Milpa Alta la cual·cuent•. 

con co~~icione~ opuestas a las delegaciones de la regi6n Norte 

(Gustavo A. Madero o Azcapotzalco), este objetivo se limit6 ~~ 

·bfdo a que no contaba con ninguna estacfOn de monftoreo, ni 

suficien~es datos de salud, por lo que se ~uvo que elegir c~f~ 

dadosamente otra delegaci6n con los contrastes buscados, entre: 

las que cumplfan estos ~spectos estaba la Delegaci6n Iztapaln~ 

pa. 

En la regf 6n Norte no fue tan diffcf l la eleccf6n puesto~ 

que Azcapotzalco y Gustavo A. Madero representaban diferencias 

~con ~especto a IztapalaOa. 

Para est·o se analizaron las estadfsticas en ambas, y se .:. 

el1gi6 ª· Azcapotzalco por ser una delegac10n pe~uena fuerteme~ 

te influenciada por las zonas industriales circunvecinas de 

Tlanep~~tla y Naucalpan, asf como con 1~ presencia de la Refi

ner1a 18 de Marzo y mis aún dentro de ella se localiza el Com

plejo Industrial Vallejo, tambiln se eligf6 por el sobresalte~ 

te uso del suelo urbano contrario a Iztapalapa. 

No obstante no dudamos que la Delegaci6n Gustavo A. Ma-

dero pre~enta problemas graves de contaminacf6n e interesante 

para una futura investigaci6n. 
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E_n base.a esto_se clarific6 l~ diferenciaci6ny predom1~::

nfo del. uso del suelo en Azcapotzalco e Iztapalapa; la. prfmer~:

su_rge_ en dl!cadas anteriores con un predominio industrial dado.::. .. 

p~r el f&cil acceso a las v1as de comunicaci6n que hacen mas -

factible.--la e_ntrada de ma.teria prima y la salida de la produc-· 
•. '· 

cHln • encontr&ndose an_tes esta zona en la periferia de Jo 9ue..;; 

era el centro urbano. Por otro lado Iztapalapa anteriormente -. 

dedtc~b~ 9ran parte de sus terrenos a la agricultura que post~ 

rformente fueron vendidos a fraccionadores, convirtiendo a la 

zona en extensas &reas habitacionales las cuales en los Glti-

mos anos se extendieron sobre los terrenos salitrosos e insal~ 

bres del oriente, aminor&ndose la distribuci6n de industrias.

Sin embargo, por la gran extensi6n de dicha delegaci6n, exis-

ten todav1a gran cantidad de espacios abfertos. 

Por los antecedentes mencionados las dos delegaciones pr~ 

sentan doferente predominio de contaminantes en donde Aicap·ot-
. . ,. . 

zaleo sobresale en so2 por la destacada zona industrial, por -
: . . ' . '. 

el contra~f o I~tapalapa destaca en P.T.S. por sus g~andes esp~ 

cfos abiertos, lo cual se ~udo co~~robar por el an&lisfs de 

los. datos proporcionados por SEDUE aGn y cuando los ·registros_ 

fueron poco continuos. 

El hecho que nos condujo a seleccionar dichos contaminan

tes no es porque sean los Gnicos predominantes en el &rea, ya 

que la variedad de contaminantes es amplia, perci son los.que -

mayor registros tienen con una "continuidad" desde 1977 hasta_ 

la fecha. Por tal motivo los estudios de otros contaminante~ -
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como el o3 • NOx• Pb y sus efectos en la poblaci6n son aGn men2 

res. 

De. acuerdo al anllisis de los datos de PTS y so2 en su 

'var1ac16n mensual nos comprob6 la existencia de una trayecto-~ 

rfi.~~iacfonal regida por las condiciones meteoro16gicas. ele-

vando ~~ concentrac16n principalmente en los meses de invierno~ 

y dfs~rf~uy~ndolos· sobre el jrea citadina. ton los datos grG-

ffcados de las inversiones térmicas superficiales nos confir-

man que éstas son predominantes en invierno y por lo ~anto de

terminantes para elevar las concentraciones de los contaminan

tes atmosféricos s1n excluir a los elementos meteoro16gicos 

los cuales estan 1ntimamente relacionados en la formaci6n d~ -

dichas inversiones térmicas superficiales. 

A pesar de que. el viento es un elemento primordial. no 

·~~fue posible enfatizarlo para ambas del~gaciones, ya que los 

d~tos adquiridcis de cada estaci6n para Azcapotial¿o e IztapalA 

pa e~a~'poco confiables, optando por una generalizac~6n menos_ 

precis.a. 

Partiendo de investigaciones comprobadas de otros pafses, 

en donde se han relacionado las variables de salud-clima-cont!._ 

minaci6n comparamos estos factores en el D.F. (y dos delegaci2 

nes) en el per1odo 1975-83. por medio de datos estad1sticos en 

el &rea urbana, encontrlndose primeramente una variaci6n esta

cional normal de los elementos meteoro16gicos que es semejante 

a la varf aci6n mensual de la concentraci6n de PTS y so2 . 
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Po~~er,iormente al graficar las estadfsticas de Morb,iHda~ 

en poblaci6n general, se marca u~.aumento invernal de enferme-
. ' 

dade~ respiratorias lo que corrobora la correlaci6n a los au~-

mentos de los contaminantes en los meses frfos, p·udiendo afir

mar que estos Gltimos contribuyen en forma significativa a~os 

·ascensos de dichas enfermedades sin olvidar la importante 1n--

·f1uenc1~ del clima. 

Esto· fue apoyado en la comparac16n que se hizo en dos es

pacio~ con grandes diferencias de uso del suelo, actividades -

éconl!m:tcas,, poblaci6n y extensi6n delegacional, obteniéndose -

- var.iaciones en la concentraciOn de dos contaminantes dados po.r 

la desigual utilizaciOn del suelo, sin .embargo la .variaciOn 

mensual y anual de las enfermedades respiratorias en el perfo-

· d~ 1975-83 en ambas delegaciones siguen una trayectoria y pre

.dominio.de las .afecciones respiratorias semejantes. 

Los dato.s manejados n.o representan a toda la poblaciOn 

afectada del D.F. ni la de ambas delegaciones, aGn as1' se obt~ 

viefon resultados interesantes, puesto que nos vimos limitadas 

~·manejar~n solo sector de salud (SSA)~ el cual es el que me

joi maneja y proporciona estas bioestadfsticas, ademls de ser_ 

un centro que atiende a personas sin una afiliacf6n ~ otras 

i~stituci~nes de s~lud dadas por sus condiciones laborales y 

econOmfcas. Los Gnicos datos que proporcionan el I~SS, ISSSTE~ 

y otros no resultaron adecuados para los objetivos del traba--

jo, por la superficialidad que muestran. De manera muy gene--

ral se pudo observar que las afecciones respiratorias ocupaban 
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un impor~ante lugar d~ntro de sus es~adfsticas •. Por lo·que ~nL 

camente podemos afirmar que en el sector de salubridad si qcu

pan el primer lugar anual y mensualmente este tipo de morbili

dad, confirmando que la poblaciOn de escasos recursos es la -

mis expuesta-a los daftos relacionados con el ambiente~ ratifi~ 

cando esto por el subsiguiente grupo de ~nfermedades cor~espo~ 

Para que· los resultados de este trabajo tuvieron mayor 

sign~fica~cia, serta necesario considerar otras variabl~s den

tro de un grupo de individuos seleccionados de acuerdo a sus -

estatus social. conocer sus enfermedades particulares, hlbitos 

de fumar. patrones de residencia, tiempo de exposiciOn a la 

conta~inaciOn, riesgos ocupacionales. herencia g~n!tica. sus-

ceptibilidad a los cambios climlticos y a los contaminantes, -

lo cual ~ue imposible debido a nuestra situaci~n estudiantil.-• 

no perdiendo el inter!s de realizarlo posteriormente. 

Se ha encontrado-en otros pafses que la poblaciOn mis ~ -

afectada son los ~tnos, las personas de •dad avanzada y lris e~

fermos. siendo esto muy factible en la mayorfa de los casos, -

pero tambi!n dependerl de las variables anteriores para predi~ 

poner una cierta enfermedad a ¿ualquier edad. 

Se.planteo una hipOtesis para comprobar lo antes mencion~ 

do en ambas delegaciones con datos de edad y sexo, resultando_ 

imposible este _hecho debido a que a partir de 1984 la S.S.A. -

los empez6 a manejar de esta ~anera, no coincidiendo con el p~ 
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rfodo de manejo y ademls de encontrarse aQn en proceso estadf~ 

ti co •• 

A~pesar de las limitacion~s en los datos btoestadf sti~os~ 

y otros se lleg6 al objetivo trazado que plantea l~relaci6n -

de, PTS y, so2 , los par.Smetros meteoro16gicos y las afecciones -

resp{~atorias en dos delegaciones. Asf se puede afirmar;que la 

presencia de 1 os a 1 tos ni ve 1 es de contamf nantes en ,Azcapotza l

eo • Iztapalapa causa irritaciones en las vfas respiratorias -

(predominando las del tracto superior) creando condiciones pr.Q_· 

p1ctas para el desarrollo. de una enfermedad o agravando_ tina ya 

existente. _Sin embargo, los ml!dicos y otros profesionistas __ a!ln 

insisten en negar esta relaci6'! argumentando que los. aspecto_s_ 

c11mlticos son los Qnicos determinantes para las afecciones 

respiratorias. Este problema. la mayorfa de veces es apartado -

P,or.losmfsmos investigadores ya sea por la falta de apoyo-ee~ 

n6•ico o por el pesimismo a sus soluciones, fomentado por la::,-. 

sttuacton polftica-econ6mica del pafs. ya que dentro de los i~ 

.porta~tes y graves problemas por las que atraviesa el pafs~ la 

__ co'ntaminacf!ln atmosf!rfca es todavfa considerada como un pro--

blema de poca importancia e interl!s. Pero la posicilln de Mix! 

co hac~~ el exterior como pafs capitalista subdesarrollado ha_ 

~mpedido que se apliquen las mfnimas resoluciones al problema_ 

de la contaminaci!ln atmosfirica (como son dispositivos antico!!. 

tamina~tes en coches y chimeneas, paro de flbricas en dfas de 

fuertes inversiones tirmicas, estaciones y talleres para el 

diagn6stico de la contaminaci!ln, asf como la aplicaci6n de l~s 
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legislaciones. etc.) provocando que se vean afectados much~~·~ 

i,ntereses monetarios 'y divisas' para el pafs. hecho ·que' perjud.!_ 

ca"gravemente a corto plazo la economfa de México, pero a .lar~ 

go plaz·o la contaminaciOn "10 está haciendo. 

Tomando en consfderaciOn alg~nas opiniones de invest.igad.!!_ 

nos damos cuenta que es diffcil mant~ner el equilibrio ~o~ 

,c1edad-naturaleza puestri qu@ i~ primer~ 

11a la· segunda. siendo ·imposible impedir la explotac10ri de los_ 

recursos naturales. ya que una sociedad para satisfacerse como 

tal necesita de esos recursos. Esta explotaciOn es mas irraci2 

nal en los pafses capitalistas debido a que el sistema se basa 

en la plusvalfa. fomentando ef consumismo y de~preciando las -

necesidades b!sfcas de la poblaciOn, factor no tan primordial..:.. 

en la·explotaciOn socialista. 

Sugiriendo que en el caso particular de México~ el Est·ado 

deberfa coordinar el mantenimiento de este equilibrio mediante· 

medidas eco.10g1cas· para beneficio· de· todos los ecosistemas ·que 

aQn existen en el Valle que a largo plazo harfa posible un SU!_ 

tento é:o~fortable a futuras generaciones· en la cuenca de Méx1-. 

co •. 

Estamos conscientes que estas medidas de control son dff! 

ciles. mis aGn en la situaciOn econOmica actual de México; asf 

como la intransigente posiciOn del régimen gubernam'ental de la 

ciudad frente a este problema, debido a su interés en apoyar -

los monopolios y a las t~~snacionales que funcionan ~n ~1 D.F. 
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y are.• m"etropolitana. 

Por. lo cual las autoras ingenuamente proponemos que para 

'·es~a proble116tica diffcil de solucionar por completo se. neces_i _ 

ta iniciar campañas ecol6gicas y medidas anti contaminantes .. por 

parte· de la poblaci6n, para que al menos reduzca un poco ros.

ri"iv~,l_es de contam1nac10n, como el no fumar tanto, aminorar el 

uso del ~uto~6vll, asf como afinarlo cada. ~e~ ~ue s~.r~qli:~~~. 

Pro~over las campañas anticontaminantes es importante. -

para coricientizar mis a la gente o bien llevar a cabo eficaz--. 

mente ~algunas" de las legislaciones ya establecidas, y a me-

di•no plazo planificar bien futuras zonas industriales~ Sien~ 

~·necesario trabajos de planeaci6n aunque sean considerados -

.~0110 tendencias socialistas inadecuadas para el capitalismo pr~ 

;¡_ente, creemos conveniente el inicio de ciertas medidas de pl!. 

·neaci6~ urbana ya que los planes de desarrollo urbano exi•ten

tes no se han .visto congruentes a la realidad. 

No obstante no podemos negar que las medidas adoptadas -. 

por el gobierno de la ciudad tales como: ampliaci6n de. la_s lt..: 

neas del metro, mejor vialidad, gasolina mejorada (a partir de_ 

Junio de 1986), clausura de algunas fibricas o reubicaci6n,de'

otras, instalac16n de accesorios anticontaminantes en algunos_ 

camiones de la Ruta 100 y Estado de México, han sido las apro

piadas pero éstas siguen siendo insuficientes, puesto que los_ 

niveles de contaminaciOn conttnlian siendo muy elevados y siguen 

ocasionando altos 1ndices de morbilidad. 
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Actualmente para la poblaci6n ya no es un tema desconoci

do nt indiferente. ya que por una parte en los 'libros de t~xt~ 

para. la educactOn primaria, secundaria, etc., se incluyen te-~ 

•as relacionados con el deterioro ambiental con algunas medi--:-· 

das de cont_rol personal; por medio de los aparátos comunicat,i

vos co,1110 la radio y la T.V. envtan capsulas informativas al 

respecto. como por ejtrní¡;1o: :?! S"!n!lic!!to de los .. Arti stas .a .tr!. 

vés de la T.V. promueven actualmente la disminuciOn del uso 

del automOvil, as1 como en l~s camiones urbanos y en los salo-· 

nes de clase ya no resulta extrafto encontrar algGn letrero que 

dtga: •Estrictamente Prohibido Fumar". 

Por otro lado la falta de trabajos intersecretariales no_ 

han existido nunca. por lo que se sugiere que haya comunica- -

ciOn cient~fica y tficnica para la obtenciOn de mejores result!.· 

dos, as1 como de d~tos estadtsticos confiables para apriyar 1n~ 

vesttgaciones. 

Este trabajo lnicialmente propon1a objetivos m&s ambicio-· 

sos pero por cuestiones fuera de nuestro alcance nos fue 1~po

s1ble lograrlos descartando alguno de ellos. Sin embargo espe

ramos que el presente estudio sea un est1mulo para otras tnve.!_ 

t1gac1ones. En la medida en que este trabajo suscite la crfti~ 

ca mayor ser& la contientizaciOn del problema de la contamt~a

cton en el Valle y mayor ser& la probabilidad de llegar a mej~ 

rar el aire de la capital del pa1s. 
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CENTROS DE SALUD DE LA SSA EN IZTAPALAPA. 

INCIDEHCIA DE ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO_ 

EN EL D.F. PERIODO 1975-83, 

VARIACJON MENSUAL MEDIA, PERIODO 1975-83 DE INCIDEN

CIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL D.F. 

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN AZCAPOT.

ZALCO PERIODO 1975-83 • 

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN IZTAPALA, 

PA PERIODO 1975-33. 

VARJACJON MENSUAL MEDIA (1975-83) DE INCIDENCIA DE -

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN AZCAPOTZALCO. 

VARIACIO~ MENSUAL MEDIA (1975-83) DE INCIDENCIA DE -

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN IZTAPALAPA. 
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INCIDENCIA MENSUAL DE ENFERMEDADES RESPIRAT.ORIAS.EN_:_ 

AZCAPOTZALCO 197 9 Y 1982.. 

FIG •. 59 .INCIDENCIA HENSµAL DE ENFERME~ADES RESpIRATORIAS EN_ 

. .. FÍG. 60 

FIG. 61 

FIG~ 62 

IZTAPALAPA 1979 Y 1982. • 

VARIACION ANUAL RESPECTO AL PROMEDIO {1975-83) DÉ 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN DOS DELEGACIONES Y EL_ 

D.F. 

VARIACION MENSUAL RESPECTO AL PROMEDIO ANUAL DE EN-

FERMEDADES RESPIRATORIAS EN DOS DELEGACIONES Y EL 

D. F ~ 

ETAPAS DE PE~ETRACIOH DE LAS PARTitULAS AL APARATO~ 

RESPIRATORIO DE ACUERDO A SU DIAMETRO • 
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