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RESUMEN 

L• M•gdal•na Contreras •fronta una degradac iDn de sus 

1·ecursos natural•s, debido a la virtual desaparicion de 

activid.ides de tipo •orop•cuari•s, c•us&do& por su rapido 

crecimiento urbano, cürente de una planif'icación como es: 

el establecimiento d• fraccionamientos. residencias, v 

asent•mi•ntos irreQulares, que inciden en la degradación de 

los recursos naturales. 

El agua, '»Uelo y la vegetación han sido eiicplotados y 

destruidos de manera irracional durante mucho tiempo por 

comun•ros, eJ idatar tos, empres•& papeleras (Lo reto y Peña 

pobr.e>, tal amontes y i;ente que siembra en pendientes 

abruptas, •ntre otros. Esto implica la eHistencia de otros 

probl•mas como los incendios forestales v el pastoreo. 

La activid.itd •gr icola en la Magdalena Contreras se 

d•••rroll•ba en Ar••• apropiadas para ello, pero la 

•xpansién de la Ciudad, obligo a que dicha actividad se 

practique •n terrano con pendiente abrupta, coadyuv•ndo con 

ello • la disminución del •rea forestal y posteriorment• en 

l• erosión del suelo. 

Esta trab•jo explica los diferentes factores que a través 

de una interactuan están cambiando el paisaje natural y 

humano de la delegación Magdalena Contreras. 



INTllODUCCiDN 

En su proceso de creciflllie'"!to la Ciudad de M6>:ico ha inv•dido 

las zon•s eJ idilles v comun•les, obl igandolas •daptar su nueva 

situ•cián, dicho crecimi•nto se debe no sólo •l aumento natural 

de l• Ciudad sino tambiltn a la poblaci~n procedente de la 

provinc::ia. La Delegación Politic:• de la Magdalena Cantreras 

ejemplifica ese proble111a que ha sido .genéral en todo et" 

Distrito Fed•r•ll el crecimiento de la ciudad se hace a costa, 

Hasta 1950 la Ciudad de México se había eMtendido 

fundamentalmente hacia el norte debido a que en ese sector se 

ubicabiln prilctic•-nt• todos : los c•ntros industriales y por. 

tanto existían bu•l\C?• ~•dios de co~unicación y viviendas 

c•rcanas a sus fuent•s de trabajo entra otras. Hacia el sur, la 

Ciudad t•r,.lnab.o •n San Angel v Tlz.op•n. Fu" •I al'lo d• 1951, 

en que s·e inició la contrucción dli! la Ciudad Universit•ri• qu• 

trajo consigo la eMp•nsiOn h•cia el sur de los sectores 

populares que iban penetrando en los pedreg•les utilizAndolos 

urban•mante. L•s poblaciones agrícol•s del sur de la ciudad s• 

vi•ron Afectadas por la eKpansiOn de esta y poco • poco fueron 

incorporadas a ella. 

Durante la década de 1960 debido al centralismo industrial 

y al poco apoyo al campo, se dió el movimiento migratorio rural 

urbano más grande hacia la Ciudad de MéMico, pues esta recibía 

miles de inmigrantes originando un crecimiento carente de 

planificaciOn Gonzáles S41azar(1990). 



La mayor parte de las colonias que surQieron en esta. •poca en 

la periferia d• l• Ciud•d siguieron el •ismo proceso oe 

invasión, •~propi•ción y regulación, Y• que •st• ••P•nsión se 

apr~pio de tierras eJidales v tierras comunales, •fectando la 

zona sur d• la Ciudad de M6•ico. 

La falta de viviendas originaba la presión por la tief'ra y 

obligó la construcción de unidad•• habitacionales co11K> ejemplo 

est• la Unidad Independencia y residencias en la "•gdalena 

Contreras. De esta maner•, la Ciudad, los servic~os y las vias 

de comunicación invadieron las .i.reas rurales pr-ovoc•ndo un 

desalojo masivo d• muchas f•milias las cuales vendieron su 

tierra y •• desplazaron hacia las partes mas altas de la zona. 

L• Ma9dalana Contreras afronta una degrada.cián de sus 

recursos naturales, debido a la virtual desa.pariclán de 

actividad•• de tipo a;roJ?•cuario, causada por su r.i.pido 

cr•cimi•nto urbano carente d• una planificación como ess el 

establecimiento fraccionamientos, residencias y 

asentamientos irregulares, que inciden en l• d•Qr•d•ción de los 

r•cursos. 

El Agua y suelo y la vegetación han sido eMplotadas y 

d•grAdadas de m•nera irracional durante mucho tiempo por; 

comuneros, ejidat•rios, empresas papeleras como <Loreto y peña 

pobre>, la poblaciOn visitante, fraccionadores, talamontes y 

gente que siembra en pendientes abruptas. Ademas la eKistencia 

de otros problemas como son los. incendios forestales y el 

pastoreo entre otros. 



3 

La actividad agrícola en la MaQdalena Contreras ••.desarrollaba 

en tierras apropiadas pa.ra ello 9 pero la e)CpansiOn de la 

ciudad. obliQét a qu• dicha actividad se practique en terr•no 

con pendiente Abrupta. 

En •l proceso d• transf'ar•ación qu• presenta el Ar•• que 

ocupa al pr•••nt·e · trabaJo, es nmcesaria dl•tint;1uir las 

sigui•nt•s Areasa 

a) Las zonas rurales de la región de Contreras f'arMadas por 

f1agdalen•, todas ellos absorbidos por •l proceso urbanista de 

la ciudad v que •• vieron so••tldos • un proceso de 

praletarizacián coadyuvando a l!a alteración del -dio natural. 

b> Las Ar••• que abrl9an las residencias ••• ricas y que han 

conservado su car6cter colonial CSan AnQ•l, Tlalpan, y 

Pedr•v•l•sl, donde las r••idanclas s• aislan d•l h~bitat 

popular. 

C> Final-nt• las ciudades perdidas, ya ••• sabre lo• 

flancos de las 1aontaf\as o en las barranca• o sobre cualquier 

terreno di~ponlble¡ lo qua sucade en la mayor parta d• la 

Delegacián Política de la Ha;dalena Contreras. 

Laa RtDntaRas de la Magdalena Contr•ras, sufren grandes d•Ro• 

por la constante desforastación, incendios dal bosque y de los 

pastizales, hacia los dinAmos, San Nicolás, San Bernab6. 

Por lo consiguiente la erosión d•l suelo, aunada a la 

contaminación del río y barrancas prevalecen en esas zonas. 
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La tenenci• de la tierra es uno da los <•ctcres que han 

propiciado 1• mayor degradación de los recursos naturales en la 

Ha9dal•na Cantrer&SJ ya qu• •1 suelo de asta dele9ación sDporta 

un paraje e .. ncial•ente d• bosque sabre un relieve muy 

irrec;¡ular. 

Lo antes eMpu•sto, .uestr• que el deterioro de los recursos 

naturales h• 5ida significativ• por lo que es importante 

evaluar dicha degradación y proponer •lternativas 

conservación y meJora•iento de los ~ismas. 

Como resultado d• la probl•~•ttca antes expuesta v con al fin 

de contribuir • solucionar parte de el l• se pre&entan los 

sigui•nt•• obJ•tivosa 

11 ld•ntificar los probl..,..s que lncid•n •n la degradación 

de los recursos natural•• da La Magdalena Contreras • 

e> Cartografiar las dif•r•ntes .6reas que han sufrido 

ca.t>ios de uso de suelo.en La Magdalen• Contrer••· 

Est• •studio principia con la exposición de la problemAtica 

v la metodología para an•lizarla v evaluarla. 

El capítula segundo tr•ta con los aspvcta• físico• que en 

cualquier trabajo geoor•fico son de gran importancia.· 

El capitula terc•ro esta dedicado a la importancia de los 

recur5os naturales. 

El capítulo cuarto trata de las causas que provocan la 

d~gradación da los recursos naturales en la delegación la 

Magdalena Contreras D.F. 
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La par-t• 'final •• ••ncian• 1•• concluciOntr• d•l trabajo con 

algunas alt•rnativas para •t•nu•r su dagr•dación .V cons•rv•r 

una d• la• pulman•• nmc••arios para la Ciudad .d• Ndco. 



b 

CAPITULO l 

METODOLOGIA 

P•ra •l d•••rrollo del pre•ent• trabajo se a tornado en 

cu•nta a otra• diciplin•• para conducir a d•r los. resultadas 

deseados. l-a m•todologi• aquí desarrollada con!lidera que para 

hac•r un an•li•i• de la probl•m•tica de la degradaciOn de los 

r•cursos natural•• •• nec•••r io re&l izar un anAl it:iis integral 

de los elementos del m•d Lo qeoQrAfico, que interactuan todos 

entre si; dicho an•lisis ••apoya Qran parte en los sist•~as de 

información o•oorAflca, l•• actividad•• r••liz•d•• son las 

•iouient••• 

l-El anill~i• biblioorAfico y h•merogrAfico. 

2-Fotointerpretación. S• usaron fotos aereas del a~o de 1989 

y la carto;rafia de los difer•ntas. usos del suelo, 

simultAneamente •• realizó la carta base por medio d• la-3 

cartas urbanas de la Tesorería del Distrito Federa.l escala 

1110 000 con clav•& El4A39-42, El4A39-43, E14A39-51, El4A39-52, 

El4A49-l1, E14A49-12 del ailo de 198:5. Sobre l• carta base 

•laborada, se realizó las cartas de pendientes y la de 

barranco•, ••i como la carta de información de Q•omorfologia. 

3-Durante •l trabajo de campo se visitaran los diferentes 

barrancos de la zona estudiada y se hicieron diferentes 

mediciones. como; pendiente, pfofundidad tipo de erosión, 

anchura del barranco entre otras, todo esto enfocado a definir 

zonas da riesgo, y velocidad de degradación de los recursos. 
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L•s cart•• topogr•fica, geológica v edafológlca escala 11~0 000 

de la Dirección de Estudios del Territorio Nacional 11 0etanal'1 

El4A-39 del •"º 1983, se utiliziron para hacer la carta de Utio 

de suelo. 

4-S• colectaron 5 •uestras, de lluvia en Id época húmeda de 

1993 para su an•li•i• quimico can el fin de conocer si eKlsten 

caracteristicas de lluvia 6cida en la zona. 

ANTECEDENTES 

Los tr•b•Ja• previa• qu• incluven • l• Delegación M•Qdalena 

Contreras, son pocos v de diversa 'ndole1 ·••i por •J•111Plo se 

trata la histórla ~· este lugar, aspectos turistlcos, v 

recursos forestal••• •ntre otras. Existen tambi•n trabaJos 

enca1ninados a un lugar en especial que incluyen los aspectos 

socio.conQmicos, Junto con .un a~61i•i• fisico del ria del 

pueblo d• S•n Bernabé. 

En todos esos trabajos se analizan parcialm•nte los probl•ma• 

q~• pr•ocupan al present• estudio como son1 tenencia de la 

tierra. crecimiento d•moor•fico en la re9ián, as•ntamiento• 

humanos irr•9ulares, aprovechamiento del ria "a9dalena y 

alternativas forestales entre otros. 

A continuación se anotan los trabajos mAs sobresali•nt•• en 

base al tema del presente trabajo. 
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LOCALIZACICN 

La Delegación Magdalena Contreras .irea objeto de este 

estudio , Comprende una superficie de 63.ó9 Km2 equiv•l•nte •1 

4.2~. del total del D.F, está ubicada en los limites de l•s 

Sierra d• las Cruces y la Sierra del Ajusco. Ambas for•an part• 

del parteaguas meridional de la Cuenca de MéMico. Es una 

superficie 90Y. montaRosa caracterizada por profundas barrancas 

de las qua sobresalen1 la Cañada de Contreras, y la Eslava. Las 

diferencias topogr•ficas van d•sde 2230 a 3800 m.s.n.m, existe 

una pequeña 4rea de relieve semip!ano que const1 tuye la parte 

transicional entre la montaña y la Planicie de la Ciudad de 

México. 

El 41% de la superficie del área de estudio está 

totalmente urbanizada, el 59X restante es de tipo forestal. 

Los limites de est• zona son1 

El límite Norte lo forman las barrancas Texcalatlaco y la 

Malinche, y en el limite Oeste esta el Cerro la Palma y el 

Vol e.in el Jumento. los 1 imites al Sur y al Oriente se 

combinan. pues la Delegación Contreras se delimita de la 

Delegación Tlalpan en forma irregular, primero en dirección W-E 

después N-S finalmente SW-NE <Fig 1>. 

De igual forma las siguientes Coordenadas Geográficas limitan 

la zona : 

19' 

99º 

12' 30" 

12' 30" 

N-19 3 20' 00" 

w 19º 20· oo•· 

de latitud Norte 

de Longitud Oeste. 
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CAPITULO 11 

i!.I GEOLOGIA 

L• Cuenca d• M•xico, •rea dentro de la cual se sitúa la zona 

d• estudio, se desarrollo en el último millón de años. 

Se;ú.nU1osser 1975) en l• Formación de la Cuenca de México la 

cual tiene su oriQen ligado al Sistema Volc•nico Trans-"exic•no 

ha reconocldo 7 Fas•• Vulc•ntcas ocurridas a partir del 

Oligocena. Durante la 5 fase que ocurrió a f'ine& del Ptioc11no, 

se ori;inó l¡¡ Formación de las Sierr•s Mayare& <Las Cruces, 

Nevada y AJusco> que fijaron los limites Poniente v Oriente de 

la Cuenca. 

Sa;ún Mooser Op.Cit. La quinta Fase domina en el Terci•rio 

Superior y perdura hastil el Cuaternario, en el curso de su 

actividad •• crearon extensos abanicos de materiales volcani

cl•sticos que •• depositaron al pie d• 1•6 Sierras, las l•vas 

de estos volcanes son de tipo porfiri.ticas. La Estratigrafía 

del •rea en cuestión est• en correspondencia con la actividad 

volc•nica ant•• descrita y d• los p•riodos de arowión 

sucedidos, por •sto las formaciones que se encuentran en la 

zona de estudio son las siguientes: 

Form•ción las Cruces 

Ajusco 

Tarango 

Chichinautzin 
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La Formación las Cruces 

La Fortnac i ón 1 as d•scr ita por S•h l aepf•r ( 1968 > , Ge formó a 

fines del "ioceno y principios del Plioc•no, astil constituida 

en su parte inferior por una s•cuencia d~ brechas volcilnic•s v 

rocas epicl.Astic.as de composición principalm•nte andesáticas 

con intercalación de derramas l~vicos. 

La parte Superior de la Formación las Cruces consist• de una 

serie de derraMes de rocas "'9socr~ticas porfídicas, de 

CDfRPos·ición rlodac:ltica con una suav• inclinación que varia con 

la topograf áa. En la Barranca del Rio "•gdalena al poniente da 

Contreras, se puede observar la parte inferior de la Formación 

las Cruces compuesta por brecbas v cubiertas por los potentes 

derrames d• lava. Esta ForMación subyace a la Formación Ajusco 

11osser ( 1962 > toda la secuencia de la sierr• de lils Cruces 

descansa sobre un rel iev• antiguo da rocas volcAnicas de 

composiciDn intermedia. 

El 60% de la delegación Magdalena Contreras en su parte sur 

están constituidas por la Formación las Cruces. 

Formación AJusco 

Esta compuesta por andasita porfídic• de color gris o 

roja constituida por fenocristales d• plagioclasas zonaadas 

y oxihornblenda. De acuerdo con Mooser Op.Cit. su •dad es del 

Plioceno a Pleistoceno. Estas lavas constituyen la parte 

superior del Cerro del Ajusco. 

Segün Moaser Op.Cit,.la Formación Ajusco descansa discordante 

sobre rocas volcánicas más antiguas probablemente del Plioceno 

temprano y están cubiertas por los depásitos de la Formación 
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T•ran;o y puede correlacionarse con la Formación las Cruces por 

su po•i':=ión estratigrAfica similar, las lavas de l• Formación 

AJusco const i tuy•n la mayor parte del rel l•v• montai'iasa de la 

delegación Magdalena Contreras 

Formación TaranQo 

A los sedimentas cant•mporAneo, al vulcanismo del Mio

Plloceno del sur de l• Cuenca de Ht.•lco, K Bryanl 19481 loo; 

que con•i•t•n en tabas, 

aglomerados, oravas volc6nica d• ori9•n fluvial v de capas de 

pómez y tienen un •spesor de 200-300 m • 

En la zona d• estudio ••tas materiales cubren el 30% d• su 

6rea forman todo al ple de monte de la Sierra, estos material•& 

en los sitios •n que estAn desprovistos de veg&tacián son 

fAcilment• •roslonabl•• v produc•n corrimientos de oravedad •. En 

otras ocasiones este material esta bastante consol id•do 

formando los t•p•tates. 

Formación Chlchlnautzln 

.Est• constituida por basalto d• olivino, and••itas basAlticas 

con piroKen y cenizas volc~nicas, pert•nece al ciclo valc•nico 

m~s Joven c•racterizado por potentes efusion•s de lava a 

través de un sinúmero de aparatos volc~nicos. En el •Mtremo sur 

de la Cuenca de MéKico 1 esta unidad se caracteriza por un• 

multitud de conos de escOria y lavas basAlticas y and•siticas 

muy permaables. La sierra de Chichinautzin 1 segun Mooser 

C1956>, interrumpio definitivamente el drenaje hacia el sur del 
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Val l• da "'*" ico entre las Sierras de las Cruces y la Sierra 

Nevada; cr•ando así la gran Cuenca cerrada de México. 

Esta Formación fue atribuida por f'looser <1956> al Cuat•rnaria y 

sus prt .. ras manif•staclon•• tuvieron lugar en •l Pleistoc•no 

tardi.a. 

El Vulc.tni,.mo d•I Plai•toc•no continúa activo, uno• 7000 

años d••Pu6s d•l fin de la •poca glacial surgi•ron m.t.s· conos 

El volc.tn Xltl• al pi• d•l AJu•co, apar•cio hace uno• e.400 

arios <Libby, 19~5), cubri•ndo baJo sus lavas poblac ion•• 

indá9enas co•o las culturas de Cuicuilco y Copilco <Pina 

Chan, 19551. E•ta fu* una de las ulti••• •anifestaciones 
' 

vo lc6nlc•s, dentro de, l• Cu•nca de f'lltx ico y &U& la vas ocupan 

una pequella porción de lado este del •rea, puede verse los 

••casos suelos.que la cubren, y sobre ••tas lavas•• asientan 

las poblaciones de los pu•blos,. San NicolA•, Sta T•r•••• 

Tlalpan, Padr-val•• •ntre otras. 

SlSfUCIDAD 

Según Cervantes BorJaC1976> Las características de la 

sismicldad local d• la Cuenca de H*xico corresponden a una fosa 

tectónica que presenta actualmente movimientos difer•ncial•• a 

partir de una neotactónica que gobi•rna los levantamientos. El 

~rea en cuestión est• afectada por fall•• y fr•cturas de 

orientación NE-SW, de ellas sobresalen la falla de Contreras 

la fractur• de Eslava entre otras. 



2.2 CLIMA 

De acuerdo a la división de climas de KOppen y moo1ficado 

por Garcia (1981)(1) el Area de estudio presenta las siguientes 

clim•• C<W2><W>Templ•do Subhúmedo con alto grado de hUmedo 

C<E><W2){W>Semifrio húmedo con alto 9rado de húmedad <Fig 2>. 

Estos clim•• se identifican por dos épocas de lluvias una en 

v•rano y la otra en invierno, siendo m.t.s importante la primera 

pu•s aporta mAs del 95Y. de las lluvias, mientras que la segunda 

contribuye con al 5% <2>. 

La temperatura est.t. influida por la orografia, así se 

advi•rte que •sta •s m•s fria conforme que la altitud aumenta, 

ori9inando cambios de vegetación, y ed.t.ficos, causados por 

lluvias orogrAficas y convectivas. 

La tempe~atura media anual es de t2°C, y la temperatura 

media m•Mima es de 18ºC, estas oscilaciones de la temperatura 

provocan. como resultado fuerte& heladas las cuales osicilan de 

60 • 70 dia's al año al perjudicando a los cultivos. La 

precipitiacián total anuial de esta a.rea es de 1200mm en la 

partes bajas y hasta 1500mm en las partes medias y altas. Los 

meses mAs lluviosos son julio y agosto, con fuertes aguaceros 

que en ocas"iones han tenido una intensidad de 100 mm en 24 

hrs, a menudo las fuertes lluvias se producen con intensas 

granizada5. Como resultada de la dirección de los vientos 

portaidores de la humedad en la. Magdalena Contreras se han 

registrado las lluvias més intensas del D.F. 
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El número de días nublados durant~ el año es superior, a 

las 10_0, y la lluvia apreciable es mayor de 130 dias al a.ño; 

caracterizandola como una ~rea de alta numedad. 

La evaporización potencial en la zona de estudio vari• •nt~e 

900 y 2100 mm anuales en toda la zona. 

Vientos: La velocidad promedio del viento es de 

apro><imadamente lOkmlh, su dirección dominante es en i¡¡eneral 

de NE a SW y d•l NW a SE. En· razOn de su procedencia, estos 

vientos tra.nsportan una al ta concentración de contaminantes 

q~e se produce en la Ciudad de Mé><ico y en la zona 

metropolitana situada al N-NE respecto al area de estudio. Al 

chocar estos viento& con la ba~rera natural que forma la Sierra 

del Ajusco, produc•n por las tard•s altos índices de 

contaminación que en algunas oc•siones rebazan el indice 

tolerable, y propicia que en ciertas hor•s d•l día, esta zona 

que produce un mínimo de contaminantes, padezca los más Altos 

indices de todo el D.F. (Fi~ 3>. 

En virtud de esta din.imica atmosf6rica en la zona de La 

Magdalena Contreras así como en las D•legaciones adyacentes se 

producen lluvias que por la composición química del aire se 

consideran lluvias ácidas, por lo que hoy día se aprecia 

bastante vegetación enferma producto de e•te tipo de lluvias. 
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2.3 HlDROLOGlA 

L• roe•• del 4r•a, tienen permeabilidad que v• de IKJderada a 

alta. L• infiltración se realiza a través de las fracturas de 

las rocas así como entre las zOnas de contacto •ntre diferentes 

derrames de lava, •&ta situación favorece la alimentación del 

Avua subterrAnea qu• cuando llega • un material impermeable 

ori9ina manati•l•s. En las partes altas de la montaña algunas 

de ••o• manantial•• pu•d•n dr•nar todo el a~o y constituyen asá 

el escurrimiento de superficie, otros mas son captados y 

entubados para el consumo de la Cd de f"léxico. <3> como es el 

caso de Mont• Alegr•. 

El río Magdalana nace en las estribaciones de los cerros de 

la Palma, San Miguel y Coconetta, a una elevaciDn aproKimada de 

3650 m.s.n.m., su curso sigue una direcciOn noreste. Como 

fuente de •limentación y afluentes de este r:io se tienen los 

manantial•• de Cieneguillas, a 3000 m.s.n.m los Cuervos, San 

Miguel , T•mascalco, San Jose y entre otros. Este cause junta 

con el Eslava, San Am~el, Hondo y el Mixcoa.c forman el ria 

Churubúsco <Fig 4>. 

Desde su nacimiento hasta la presa Anzaldo tiene una 

longitud de 20km. En buena parte de su recorrido este río es 

como otros de la zona sirve de colector del agua residual. 

El rtt;imen hidr ico del río es perene y es torrencial en 

época húmed•, tiene un volumen de agua constante de alrededor 

de un metro cubico por segundo, y su escurrimiento má)(imo 

estimado es de 2 metros cUbicos por segundo. Su caudal en l.1. 



,..,,. 

Hidrografla 
... ,.,.JO 

DELEe&CIO• 
ALV••O o••••o•. 

.. ,.. 
_._r-} 

~· I -· -- ·,/ ~,· 
/¡ ~~ OEUGACIOH 

.~· : ' tJll'.?"' l. ALVHO_!_ 

.) 1.~ .. _ . .,; ........... 
\ •.. ·' .. 
. -~ j 

I ~""/ / ·;;· 
r ~ 

.• ~·'"· ~··· {l~ __ ,,,,, D!LEGACION TLILPIN 

:--·.,,,, 

/ ~# /) 
( ~ .J 
1 '7 .~.. .,_. _j 
¡- .... ""'.~· ·ª ,,., ,. .:·:· .··· l 

......... _._,, 

Sl"BOLOGIA 

RJos. ____ .. 

"ANANTIALES 

11 SAN BERNABE 
21 HUEYATLA 
31 SAN NICOLAS 
41 XOCOTI TLA 
51 PUENTE VOLADO 
bl CHJCHICASPA 
71 "ONTE ALEGRE 

.... 
ESCALA 1: IOD 000 

Figura <4> 

E iabor"o Francisco 11endoza G. 

FUENTE: lNEGI Magdalena Contrer"a.S Cuaderno de inf"ormacíOn 1992 



18 

zona de los din.amos es destinado al turismo y otra parte es 

tr•taqo para uso de la población después se mazcl.a con l.ils 

aguas servid.as. y finalmente sale al Qran canal. 

El ria Eslava nace en la Sierra de las Cruces a 3650 m. s. 

n. m. • &u longitud desde su inicio h••ta su desembocadura en 

la cota 2450m.s.n.m,es de 15 l<M: el Area de la cuenca es de 

65.5 km2. Es alimentado por los manantiales ·monte alegre, 

viborillas la escondida, 1·a leona y las regader.as entra otros. 

El ria fluye en dirección de SE-NE hasta su desembocadura en 

el sitio conocido como la desviación alta del Pedregal donde 

sus aguas son entubadas hacia e 1 pedrega 1 de San Ange 1 , 

finalmente forman el rio Churu~úsco. 

El ria Chichicaspa es un escurrimiento de pequeña longitud 

con caudal perene nace • 3200 m.s.n.m, fluye de SW - NE hasta 

donde desemboca el río donde es entubado. 

La infiltración del la lluvia en la parte alta de la sierra 

donde n•c•n estos rios se produce de dos formas diferentes¡ la 

pri~era es una infiltración profunda y l• otr• una infiltración 

subsuperficial, en la primera el agua na vuelve • s¡urgir a 

superficie y en la segunda, el agua infiltrada fluye a poca 

profundidad de la superficie por lo que en algunas partes 

aflora en forma de manantiales algunas de el los han sido 

captados para proveer de agua a los poblados cercanos, ejem • 

. Tierra co·lorada, Ex hacienda de Eslava entre otros. 

El factor litológico cuenta mucho en la infiltración y 

perdidas del escurrimiento, en efecto, en las andesíticas de la 
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Sierra de las Cruces las rocas están muy fracturadas y 

constituyen un eMcelentes zona de recarga. 

El río Malinche es un escurrimiento de pequeña longitud con 

c•udal p•rene nace a 2800 m.s n.m, fluye de SW-NE hasta dónde 

desemboca el ria •n la Unidad independencia donde es entubado. 

Es alimentado por •1 manantial de San Bernabé y en su curso los 

dr•najas vierten sus aguas al cauce natural. 

Por otra parta, hay que destacar que los manantiales de 

t1ont• Ale;r• ••t•n suf'ri•ndo una creciente cont.a"'inación de 

tipo biológico qu• está representada por el turismo y par 

espacios da ganadería. Dicha degradación quedo de manifiesto 

por los contenidos de N03 en el agua (4). 

Los Manantial•• de Hueyatl-a, San Bernabé y San Nicolás, 

Xocotitla, El puente volador y Chichicaspa hace 15 años 

represent•ban un patrimonio de gran valor de esta zona y su 

aprovech•miento del agua era para uso agrícola y doméstico 

co•dyuvo a la prosperidad y .armonia del sistema natural de esta 

Area. 
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2.4 GEOMORFOLOGIA 

Con base en la informaciOn geolóQica,_ el •n•li&i• de la 

topografí• y en el trabajo de campo, se determinaron los 

principales ele1nentos del relieve de la región, mismo que se 

agruparon en dos grupos gen~ticos que comprende varias formas, 

y cuya zonificación se presenta en el mapa geomorfológico Fig 

(5). 

a> Relieve Endógeno 

Es el relieve de t1at•rial ;volc•nico acumulativo los cuales 

han sido transformado• sustanc~almente por procesos erosivos. 

En el se distinguen las estructuras tectovolc.t.nicas destacan 

los sistemas •ontafiosos que ocupan las porciones m.t.s elevadas 

del •rea y actua como divisoria de· las aguas superficiales. 

Estos se local izan en la parte suroeste del mapa y que se 

reconoce por encontrarse arriba del limited suparior d•l 

piedemonte, se trata de laderas d• material volc•nico y 

pi roe l•stico, ar ig inalmente con una densa red de b•rrancos 

<cañadas>, como son; los rios Magdalena, Xocotitl•, Malincha 

entre otros • 

• En estas laderas se puede distinguir el diferente 

comportamiento del proceso erosivo-fluvial que ha tenido un 

desarrollo en ciertas áreas predominantemente vertical por 

ejemplo el río Magdalena, Chich1caspa y en o~ras el desarrollo 

es mayormente horizontal como es el caso del Eslava. En ambos 
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casos estos procesos han or iginildo barrancos ue profundidad y 

anchura Vilriable. Una fuerte concentraccián de val l•• 

montañoso• <cañada•> profundas en promedio del arden de ~búm. 

Destacan en estas las cañadas de las ventanas v los pericos. 

cuyas Arroyos son afluentes del r io Magda len.a, que escurre por 

el cont•c:to de las rocas terciarias de la Sierra de las Cruces 

y las lavas r•cientes de la Sierra Chichinautzin. 

b) Relieve Exógeno 

En esta categoría se agrupan a l~s formas originadas por la 

erosión, en el sur de la Cuenca de México el desarrollo de los 

procesos exog6nos ha estado condicionado por la actividad 

volc•nica en especial del Cuaternario. 

El proceso de la erosión fluvial es por su actividad, el mas 

importante en la zona en estudio. 

Los procesos denudatorioti, también están presentes v juntos 

con los anteriores han desarrollado una gran cantidad de 

depCsi tos de p iedemonte y 9ran cantidad de b~rrancos que lo 

m°itimo se presentan en las partes al tas del relieve que en la 

parte baja donde han conformado y al mismo 1nodelado a la 

planicie del pi•demonte. 

1> Planicies elevadas de piedemonte 

Por las caracterittticas volc.t.nicas efusivas de carácter 

acumulativo, las barrancas en esta unidad tienen como rasgos, 

fondos angostos y paredes verticales, cuya pendiente es hasta 
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mas de ~5 grados v en la mayoria de los barrancos se 

constituyen por 1111at•rial•s pirocl•sticos o lava 

En esta unidad los torrent•• que provienen de las partes 

superiores inciden notablemente produciendo una morfoloqia de 

abarrancamiento ladera abajo disminuye la intensidad de la 

erosiDn vertical por aproxi1111arse al nivel de base temporal, 

aqui ici "egetación ha sido arrasada por la acción humana como 

resultado de la expansión urbana, propiciando cambios en los 

fenómenos fisicos asi coma en los humanos. 

2 > Las formas que deben su origen a 1 a acción de las 

corrient•& f luvialesCbarranco&~I en •l present• estudio se les 

ha clasificado tambilft\ en funciánes de su profundidad, misma 

que varia tanto zonalmente como en 1• lDnQitud da lo• v•lles. 

Son 3 las cateQori•• reconocibl•s y son las· siguientes• Fio 

(b) 

a> Barr•ncos de ha&ta 20 ~ de profundidad, este tipo an su 

fft•yori• corresponde a corrientes subsecuentes v afluentes m6s 

desarrollados en diferentes altitudes de las estructuras 

•ontañosas, pues su de"sarrollo no es especifico de un sitio 

d•terminado del relieve. 

Su actividad erosiva es significativa sobre todo en temporada 

de lluvia desarroll.indose el proceso de erosión vertical v 

remontan te con profundización de barrancos y poca ~mpl iac ión 

del mismo. 

b> Barrancos de 20 a 60 m de profundidad en su mayoria 

representados por los cauces principales, así como por numeres 
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afluentes, en los que la erosión vertical ha sido muy 

favorecida y presenta un grado diverso de intensidad, tamt:>ién 

se presenta la erosion lateral, su origen en parte es 

contra 1 ada por form•s disyuntiva•.• 

e> Barranco• m•yores de áO m de profundidad cortando los 

materiales volcanicos, y en parte los depósitos de piedemonte 

en todos los casos sus laderas son abruptas y sus fondos 

estrechos r•alizando una intensa actividad erosiva en sus 

causes •igue prof'undizandose, pero •Miste también .la erosión 

lateral. En muchos casos, tanto su configuración, como su 

orientación y prof'undizac:ión, esta determinada, al igual que 

las anteriores, por elementos tectónicos. 

3> Esc•rpes 

Los escarpes se degarro l lan a partir de corrimientos de 

tierra, que ponen Al descubierto el ~ustrato rocoso, mismo que 

constituye las paredes casi ve~ticales. Estas retroceden 

grAdu•lmente por el desprendimiento del materi•l no consolidado 

influido por la presencia de a.gu• subterr&nea v su pendiente 

pronunciada. 

Los escarpes pueden ser originados tambien fallas por fractura, 

o.bien porque aflora el material roco5o, mismo que impide que 

continua la erosión remontante, pero persisten los procesos 

denudatorios de gravedad. 



2. S SUELO 

Según la clasif'icaciOn FAO-UNESCO, en la zona estudiada 

existen tres unidades de suelo, derivadas de roca volcánica y 

son: Andosol, Feozem v Litosol.<Fig 7>. 

Andosol-Son suelos que se •ncuentran en aquellas áreas donde 

ha habido actividad volc~nica reciente, se originan a partir de 

cenizas volcAnica&. Los relieves en que se localizan son 

laderas, planicies y canos volcAnicos. 

En condiciones normal•• tienan .ve;etación de bosque de pino, 

abeto y encino que es el qua sa encuentra ocupado en la zona 

de estudio, son tiualas muy susceptibles a la erosión y el uso 

en el que ••nos •• d•struy•n .~ al for•stal. 

Los suelos AndosoÍés cupan un 60% de la zona y 5e ubican en 

la porción montañosa cubierta por Bosque y Pasto. 

Feozem-Sa encu•ntran en diversos tipos de tarr•nos de&de 

pl•na h•sta montañoso, en condicionas natural•& pu•de presentar 

casi cualquier tipo de veg•tación al9unos feozem, situados en 

t8rranos planos se utilizan en agricultura otros que se 

presentan en laderas y pendientes, tienen rendimientos bajos y 

sin embargo pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería 

con resultados aceptables. 

Los suelos Feozen ocupan un 30~ en la zona de estudio. 

Litosol-Son suelos que se encuentran en todos los el imas, 

con muy diversos tipos de vegetación. Se caracterizan por tener 

una profundidad de 10 centímetros hasta Ja roca, tepetate o 
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cal 1che duro. Se localizan en mayor o menor proporción en 

l•deras, barrancas, y lomerios y en algunas terrenos planos, 

pueden ser fértiles o infértiles segun el material que los 

forma. La susceptibilidad •·erosionarse también depende de la 

topografía y d• la veQetación que los cubre. 

Los suelos Litosol ocup•n la superficie restante y 

corresponde a la altitud da los escarpes de la cañada de 

contrera.s, su utilización es forestal. 

2.6 llEGETACION 

Las plantas no crecen aisladas, s1no que •• a9rupan formando 

comunidades, que dan un aspecto particular al paisaje. 

Estas asociaciones, •on el resu 1 tado de una estrecha 

int•racciOn entre los diversos elementos ambientales, ta.nto 

bióticos1 como abióticos, por Ejemplo1 clima, latitud, altitud, 

reliev•, suelo, continentalidad, sustrato Q&ológico, 'fauna y 

microf'lora Cervantes Ramir•z(19B7>. 

La identificación de l•• comunidad•& vegetal•ti to tipos de 

v•;atacián>. Se realizan por medio an•lisis bibliogr•fico y de 

la descripción fisonómica, y de la 'forma domina.nte, indice de 

cobertura, diversidad de especies dominantes. 

Tomando en cuenta lo anterior se puede ident i'ficar los 

diferentes tipos de vegetación de clima templado, que eMisten 

en la zona de estudio. 

A continuación sa menciona el tipo de veget~ción y las especies 

que la componen.y por ultimo la especie que se encuentra en la 

zona de estudia. 



a) Bosque de conaf'eras. Con predominio de Qimno•p•rma&, qu• 

pueden ser1 Abies (bosque de oyamel>, Pinus lpinares o bo9ques 

de pino) o Cupressus t cedral o bosques de ceoros>. 

El bosque de conif•ras pr•senta una •lllpl ia div•rsidad 

florística y ecológica en l"léxlco. S1t les encu•ntra 

pr.tcticamente desde el nivel del mar, hasta el limit• de la 

vegetación •rbórea, sus 1 imites son entre 1500 y 3000m, de 

altitud. Cl i•• teitplado y preferentemente sobre suelos 

der.lv•dos de roca t9neas o c•niuas volc•nlca• <S>. 

Quedan caiftPrendidos lo& bosques de oyamel< ~ religiosa> 

forman bosques densos entre los 2800 y 3200m. de altitud. 

La comunidad de oya1Mtl•• es.un bosque perenifolio, de 20 a 40 m 

de altur•. 

El bosque da pino (Pinus sp.> de gran Amplitud ecológica, pero 

predominante entre easo y 4000m de altitud. 

El bosque de pino "forman cotnunidadas vegetales tipicas de las 

•ontañas que rodean la cuenca de México Ezequiel Ezcurra(1991>. 

En Q•neral son comunidades v•getal•• muy prop•nsas a los 

incendios forestales, muchas veces inducidos por los pastores 

d• borregos que aprovech,an el rebrote tierno de los ·zacatonas 

del soto bosque para proveer de forr•je a sus •nimales al final 

de la temporada de secas, entre febrero y abril. A lo largo del 

gr~dlente altitudinal, los pinos más bajos son los de ~ 

leiophylla, que crecen con frecuencia asociados a encinos. 

En la actualidad han disminuido por el crecimiento de la 

ciudad. En el siguiente piso altitudinal, entre 2500 y 3100m, 

se encuantran bosques de acote (~ montezumia) en la parte 
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sur de la cuenca. Por encima de Jos 300úm crecen bosques ralos 

de ~ hartwagii, la especies más toleril.ntes • las 

condiciones •mbient•les eMtremas que imponen l•s &lt•s •ontañas 

que rode•n 1& cuenca. Este pino se desarro 1 l• •compañado de 

pastos am•coll•dos, conocidos como zacatonales, del genero 

~y Muhlenberqia <6>. 

Bosque de cedro v t•scete ( Cupressus lindleyi>, ( Juniperus> 

c•pulin <~~!.e,>, Con la distribución semejante a 

l• de los bosques de pino y oyamel. 

b) bosque mixto llamado así por el p1-edominio de dos 

•species, por eJemplo t•n•mos el 11 bosciue de cedro y tasc .. te" < 

Cupressus- Junieerus> v •1 bosque de pino - •ncino" < ~

~). qu• por lo gener•l representa un• veget•cián de 

transición entre encinar•& v pinaresCacolOgicamente equivale a 

un eco tono>. Cervantes Ramirez ( 1987), dice que centro de la 

riqueza forestoi.l de MéMico, los bosques de coni. fer as 

repr•s•ntan un recurso de primera impotanci• Y• que se utilizan 

como fuente de madera para construcc1on y ebanistería y leña, 

En las dec•das pasadas se utilizaba como matariA prjma en la 

elaboración de pApel y celulosa y resinas para la industria. 

Sin embargo la &Kplotación forestal inadecuaaa, desmonte con 

fines agrícolas, pastoreo desordenado, incendios no controlados 

y avances de la urbanización entre otros factores, est-'n• 

ocasionando una destrucción acelerada de los bosques templados 

me>cicanos y en especial el bosque de La f"'lagdalena Contreras. 



_c)80tiC1Ue de encinos, con gran variedad de especies del 

género ~ distribuidas dentro de un rango ecológico muy 

amplio. 

El bosque de encinos< ~ ~·· comunidad vegetales 

•uv caract:•risticas da las zonas •ontañosas da t"féMico, entre 

2300 v los 3000m de altitud •• 

El ambiente en que se desa~rolla es muy parecido al que ocupan 

los bosques de pinOs, v con frecuencia ambas especies, pinos v 

encinos, crec•n juntos formando comunidades miMta&. S•gún 

Ezequiel (1991>, los encinares son bosques m~s bien baJos, d• 5 

a 12m de altura, y generalmente forman bosques densos en el 

piso altitudin•l i.,.ediatament~ inf•rior al da los pinos. 

Se adaptan a flUV div•r••s condicionas clim.t.ticas y •d•ficas. 

Son •uv utilizado• co1110 racurso a nivel local, pero por lo 

general, poco industrializados. 

Han sido muy afectados por los desmontes debido a pr.icticas 

agricol&• v por el avance de la urbanización. 

d) Pastizales Tipo de vegetación en que predominan la• 

gramineas, caracterizado para Pastizal•s Caspitiforme formadas 

por gr•minea& que se extienden horizontalm•nte y por lo general 

bajos. 

Zacatonal Con predominio de p•stos amacollados y por lo 

general altos. del genero ~ y Muhl•nberg1a. 

Zacate pelillo-~ pulchella 

zacate camalote- Echinochloa bolciformis. 
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f> Comunidad vegetal artificial exótica. 

La constituyen la pldntaciones de arboles efectuadas en 

fechas rec 1 entes campañas de reforestación de áreas cerr 1 les 

con suelo5 de tipo litosol cuya naturaleza 9eológica impide el 

desarrollo de la vegetación nativa con carácter leñoso. Las 

especies inducidas exóticas tienen una gran adaptabilidad, un 

resistenci• a cambios ambientales, pocas 

•xiQencias •dAficas, qran poder d• re9eneración y manteniendo 

a b•Jo costo. Estaa especie• son1 

Nombre Vulgar 

pirul 

llquld.tmb•r 

cipr•s 

pim;¡uic• 

Nombre Cientifico 

~ !!!e.!.k 
LiquidAmbar styraciflua 

Cupressus lindlay 

Arctostaphylos 

Entre otros, .Ejemplo d• est.as plantaciones es el Cerro del 

Juoio. A causa de la desforestación en los meses de enero a 

•bri 1 los aspectos de contaminaciOn, erosiC:.n •olica inciden 

fuertemente. En la temporada de lluvias tambi•n aumenta el 

material de acarreo en los barrancos y como consecuencia 

coadyuva a la erosión de los causes. 
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2. '1 FAUNA 

La fauna de La 11,agdaiena C.ontreras ha disminuido bastante el 

n~mero de animales, así como la extinción de algunas especies 

como son el ven•do el gato montes entre otros, esto produjo 

una alteración en la cadena alimenticia de esta zona. 

Algunas consecuencia& que tuvo esta dism'inuciOn de la fauna 

en la zona de •studio. 

a> La alteraciDn d• la piramide alimenticia. 

b) Perdid• de la importancia como recurso alimenticio. 

e> Perdida de ingreso que contribuya a meJorar su calidad de 

vida de la poblaciDn. 

d> Perdida de valor e&tetic~. 

•> Alteración ~- l• asociación intima que tenian los 

animales y la veg•tación con el ecosistema y que constitui~ su 

h.lbitat. 

De loG factores, el que han favorecido la disminución de 

l• faun• est•n, ia t•la inmoderada d• los bosques, incendios 

forestal, el p¡¡storeo y l• c•z• no controlad•, comercio de 1• 

f•una, coadyuvados todos ellos por l• falta de vigilancia en 

los bosques, v por los asentamientos hum¡¡nos irregulares. 

Estas factores no sélo han degrad•do la fauna sino todo los 

recurso~ naturales de esta delegacién. 

Uti 1 izando una mBtodologiil de observación directa de las 

pocas especies anima les existentes, asi como de referencias 

bibliograficas y de los mismos habitantes de la regién que 

hacen mención de las especies que predominan en el lugar. 
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Acontinuacion •• elabora una lista de las principales especies 

animales; Cu•dro tl>. 

Nombre vulgar 

Armadi lle 

ca,.,. Ja 

Cacomi><tle 

Tejón 

Gato montes 

venado 

luz• 

Raton sil vestra 

Ar;1uililla 

PAJaro carpintero 

Azula jo 

Gallina de monte 

Culebra 

V1bora de c•scabel 

C•mal6on 

Trucha 

Nombre cientifico En peligro de 

E>e.tincic>n l l > 

E>e.tintos 12> 

Mamíferos 

Aves 

Didelphis marsupiales 

novemc:inc:tus 

Sylvila9us ·flarldanus 

Bassariscus ~ 

~~ 

Lymc~ 

Odocoileus virqinianus 

Pappa9eomvs merriani 

Peromyscu~ maniculatus 

Accipter ~ 

Colapt•s ~ 

Aphelocama ~ 

Dendrorty>e. ~ 

Reptiles 

Peces 

Thamnophis cyrtops-is 

Scelopones acneus 

Phr'{nosoma ~ 

Salmo gai:-dneri 

lll 

12> 

111 

111 

(2) 

121 

121 

111 

(11 

(2) 

( 11 

111 

11) 

( 11 

( 11 

11) 

(2) 
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Como se observa son varlas las especies que han des•parecido 

v l•s especies que persisten en la zona se les debe de cuid•r, 

poraue en poco tie.po t•mbien puedan desaparecer, por ello es 

urqente qu• sé ·tomen medid•s neces•rias para conservarlos. 
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CAPITUL.0 111 

IMPORTAlllC¡A OC: LOS RECURSOS NATURALES 

Es muv import•nte hablar de 105 recursos n•turales, ya que 

la conservación V •l uso de •llos deben realizarse partiendo de 

la unid•d del todo v tomando cada uno como un f•c tor 

interrel•cion•dos. De •qui se deriva que si un recurso es 

•i•ct•do incorr•ct•ment•, con el lo se les ion• más o menos a 

otros y, par tanto, si se quier• conservar correct•ment• cada 

uno d• ellos es 1"1ec•••rio pres•rv•r en Terma inoispen••bl• la 

armenia d•l todo Eassols (1982>. 

S•;~n Ol1ver 3. Owen dice que los recu1·sos naturales esta11 

en cu•lquier parte de nu••tro medio ambiente- como el suelo. 

•gua los pastizales, los bosqu•s, la filun• silvestre, los 

minar•l•• o la poblaciOn hum•na- cp .. 1e el hombre pued• utilizar 

p•r• incrementar su bienestar puede considerarse como recU:rso 

natur•l· 

Los recur&os natur•l•s vari•n grandemente en cantidad, 

mut•bi 1 idad v poaibi l idad de nuevo aprovechamiento, y a caus• 

de que la mejor forma de •dministíación de un recurso dado 

depende de ••tas c•ractari•ticas. 

En este tr•bajo nos r•f•rimos • los recursos •gotables. 

Recurso a;otablas 

a) m•ntenibleii recurso cuya oermanenc i a dependen de los 

método& o de la activ1d•d del nombre. 

1> Renovables recursos vivos <biOticos> o dinamices cuya 

CO!iecha perpetua dependen de una planeaciOn y adm1•.,istrac¡on 

correcta llevada a cabo nor e>l hombre, el aprovecnamiento 
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inadecuado provoca deterioro o eictinción originado 

consecuencias socioecónomicas aave;sas. 

Entre ••tos tenemos; 

a>Cuerpos d• agua, corriente larg•s, mantos subterraneos. 

b)Fert1lidad d•l suelo, c-.pacidad del suelo para abast•c•r de 

substancias nutritivas a los vegetales qu• aprovecha el hombre. 

e >Productos de la tierra, estos recursos. c1·ecen o dependen del 

su•lo. 

d>Productos a9ricolas, grano• y frutas entre otrofi. 

e>El bosque, fu•nte de mad•ra y celulosa. 

g)Animales silvestres. 

CONSERVAC~ON ECOLOGlCA 

La preocupación por la conservación de la naturaleza es un 

fenOmeno nuevo en la sociedad 11texicana que afortunadatnente •• 

R><tiende cada día a •ectores 1nA.s amplio• de la población, ya 

que toda acciDn conservacionista que •• haya tomado o que •• 

to•• en el futuro requerir• de la p•rticipación y col•boración 

de toda l• población vazquez ,·anes ( 1983>. 

En M•Mico e)(isten leyes y reglamentos destinados •"manten•r 

el •quilibrio ecológico", como la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y pro,;ecc1ón al Ambiente que ya ha sido aprobada y 

public'ado en el Diario Oficial el jueves 28 de enero de 1980. 

Esta ley sirve de base a toda reglamentación sobre el 

establecimiento y mantenimiento oe reserva5, protección de 

e&pecies,etc. 
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El ••pecto mas dificil de llev•r a la pr•ctic• en tad•.ley y 

r•Qlamentcs rtD •• •1 ide•rlos y aprobarlos, sino hacer que 

ten;• una val 1d•z en la pr•ct ica y que sean respetados y 

ejecutados en la form• en ~u• fueron concebldo5. 

De •cuerdo con la L.ey Ganaral de Equlltorio Ecal•Qico y 

Protección al Ambiente en el articulo 46 en ·las que se 

consider•n ar•as naturales protegidas, en el numero lX ~enciona 

a zonas sujatas • conservaciQn ecológica. 

En el articulo 56 de la misma l•Y define a esta. Las zonas 

sujetas a conservación ecolOgica son aquellas constituidas por 

las entidades· Federativas y los mun1c1pios en zonas 

circunvecinas a los ecosistemas en buen eata~o de conservaciOn 

destinada~ a preservar los elementos natural•• indi•p•n••bles 

•l •quillbrio ecaláQica y al bienest•r general. 

El •r•• d• Cons•rv•clán Ecolágica, as funda1nent•l par• 

deten•r el crecimi•nto horizontal de la ciudad y a.-e9urar •1 

•quilibrio ecolóQico de t•t• con su entorno natur•l, incluyendo 

el aspecto b•aico de la prot•cción de las zen•• de rec:arCJ• 

•cuifera, y de las •gricolas y fore•tales, qu• se ven 

Amenazadas por la irregularidad de la tenencia de loa tierra, 

aunada a l•s presione• que •jerc•n los usos urbanos y aun por 

las propias actividades rur•les inadecuadas. 

S•Qún Gonz•l•z Glori• < 1990) (9) la superficie de conservación 

ecológica en la del•g•ción de la Magdalena Contr•ras tiene 4397 

hec.tir•as, que se distribuy•n en los siguientes pueblos San 

Nicol~s, S•n Bernab• y la Magdalena. 
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CAPITULO lV 

Factar•s qua provocan la Degrad•c ión de los Recur•os en La 

Ma9dal•n• Contr•ras D.F. 

't,1 AGRICULTURA 

L.a topografía y las fuertes pendientes que e>< isten en la 

del•aación ~agdalena Centraras v la existencia de una ~r•a muy 

•><tensa d• bosque, reti•nan de alQun modo la ••t•miión de l• 

a9ricultura e impiden que sea tecnificada y r•dituable. 

Durante mucho tie.-po la agricultura era fuente oe sustento 

para la población d• La "•Qda\ena Centraras, •ncontrandas• una 

variedad d• cultivos4n cada unQ de los pueblo• que componen la 

zona de estudio (7>. Por ej•mplo, en S•n Jerónimo se dedicaban 

al cultivo d• 6rbol•• frutales«t•Jocot•, manzana, y Pera, entre 

otros, hortalizas y floricultura), los cuales han ido 

d••AP•r•ciendo paulatinament• para darle paso a las r••id•ncias 

V condominios con sus alt•• bardas Foto <t>. 

En l•s laderas ~e S•n Nicol•s eMistian huertas de manz•na, 

P•r•, durazno v membrillo>, grande• s•IM>radios de maou•v•s ven 

•l valle maiz, frijol, avena, calabaza• y habas. AUn se puade 

obs•rvar parte de esa agricultura y concentra todavía la mayor 

superficie a9ricola en relación con lo5 demAs pueblos. 

En la "Cañada"de Contreras rancho privado hasta 1966 se 

practicaba, agricultura de riego en su parte plana favorecida 

por el río con una producc:iOn importante de maiz, frijol, 

hortal izas y Art:toles frutales: <8>. En el pueblo de Contreras 
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habá• v•rios invernaderos dedicados al cultivo de flora• 

Cclav•l, crisant•1MJ•, v gladialas, entre otros>, hoy dia por 

los probl•••• de tenencia de la tierra, suministro de a9ua v •1 

creci•i•nto urbano dichas inv•rnaderos practicafftent• han 

d••apar•cido. 

Final•ent• •l pu•blo de San Bernab6, cuya producción a9rácola 

er•n maeu•v••• 111aáz, friJol, avena, cebada, haba, •rveJón, 

~rbol•& frutales y cultivo d• flar••I que •n la actualidad sólo 

•• cultiva •1 ze1111axúchitl en 

bosque que es lo único que qu•da por destruir completamente. 

Co•o puede observar&e 1 1• agricultura er• en su mayori.a da 

t11t11poral (Foto e1. 
La rwc••ldad d• cult.ivar para_al9unoa pobladores ha propiciado 

que la• •rea forestales sean incorporada• • ésta actividad • 

.. P•ro l• inclinad• topo9raf¡a, la f•lt~ d• conoci•i•nto• par• 

cultivar en estas condiclan••• cau•a no sólo la d••trucclón del 

bosqu• •ino d• la• suelos debido al d•smont• v la pr•ctica 

a9ricola v con ella la alt•raclón d•l paisaje natural <Foto 3>. 

LuQares donde se pr.tctica actual"'9nt• la agricu1·tura san¡ 

San Bernab• paraje aMPliación T•nango v en mayor proporción San 

Nicol.ls en el paraJ• conocido como la Sub Estación. 

La producción aQrácola de esta zona, e~ claro ejemplo de la 

aqricultura de subsistencia que se caracteriza por la fAlta de 

insumos y fertilizantes que permitieran un aumento de la 

productividad. AdemAs, lo reducida eKtensiOn de las parcelas y 

las condiciones tapogrAficas no facilitan la utilización de 



Foto<l> La agricultura en la zona en la zona de estudio 

es de subsistencia. 

Foto<2l La agri :ultura 3c:tualmente se s1embr.:i en laderas 

hasta d·? .nás de j1'.• ~ ·ados de pETld lente. 



Foto<3> Algunas zonas con pendientes pronunciadas se abren 

al cultivo posteriormente se convierten en zonas para 

Asentamientos Humanos. 
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m•quin•ria moderna, por lo que sigue predominando el uso de 

arado, la fuerza human• v animal•s· 

La distribución d• la pobl&ción económicamente activa, en la 

delegacion Contr•r•s de. l970 a 1990 al tcuadro 2) muestra 

que las personas d•dicadas • l• actividad agropecuaria a 

disminuido su participación de 1970 a 1990 en un ªº" y han 

t•nido un aum•nto las actividades del sector industrial v 

••rvicios. 

El descenso d•l la PEA, a;rop•cuaria es ilustrativo de la 

dinAmica de cambia qu• sufre La Ma9dalena Contreras, debido 

qu• el desarrolla industri&l y comercial de la Cd de Mé>Cicc 

propicio que •1 c•mp•&ino abandonara o vendiera su terrenos 

para buscar un emplea mejor remunerado. 

4.C! PASTOREO 

El pastoreo en zon•s ~orestales es una practica ancestral, 

•n al9unos tipos de bosques, el pasto y la plantas herbáceas 

constituv•n una parte natural d• la cubierta vegetal adecuadas 

p&ra •1 pastoreo. 

La mayor p&rte de los terrenos. f'orestal•s tienen aptitud•& 

par• el pastoreo de g•nado doméstico, pero cuando el número de 

cabezas por hectArea<carga animal>, ea m~s gr•nde del que puede 

alimentarse adecuadamente por unidad de superficie, se rompe la 

armonía vegetal causando problemas de erosión <Foto 4>. 

Al pastar el ganado en forma no controlada en los bosQues, 

trae una serie de consecuencias negativas como son: heridas v 



queoraduras de ramas al •rbolado adulto por el ramoneo de las 

ovejas y caprinos; los Arboles jovenes v el renuevo 9ufran una 

verdadera destrucciGn, ya sea que se los cómen directamente o 

los def'orman 11edi•nte el pisoteo <Foto 51. En las épocas de 

sl!quia, los ganado caprino y ovino, e)(tr•e y comen hasta las 

r~ices de los pastos, no quedando ninguna posibilid•d de 

regeneracion. Si • estos factores agregamos la ancestral 

costumbr• de quemar los P•stos periodicamente en los bosques, 

Rl cuadro da la destrucción por el pastoreo irracional • 

indiscri~inado •• complet•. 

El pastoreo •s una actividad muy •xtendid• desde hace muchos 

años. la cual ha constituido uro d• los problemas m•• vr•ves al 

desarrollo ~orewt•l de 1• aon•· A pesar del reducido número de 

cabezas, l'1i pr.ictica en forma desord•nada causan estrago& 

tnc•lculabl•s al habit•d for•st•l. Dentro dw. los •spectas que 

mayor dañQ han ca.usado, se tiene ·lo'ii incendios provocados por 

las micro g•naoeros a causa de la escasez de pa~tos p.ira 

alimentar • los animales en 6poca de sequ:ia; esto, ha traído 

caMo cons•cuencia el debilitamiento paulatino de los bosque•. 

. .Esta practica destructiva d•l bosqu•, se ve incrementada en 

los Ultimas años por el crecimiento poblacional en las 

inmediaciones de las zonas de bosquE: (9), el pastoreo dentro 

del area forestal en los bosques de la Magdalena Contreras,se 

préctica en una extensa zona de pastizales naturales denominada 

Cieneguillas donde pasta el ganado vacuno. Otras zonag de 

pastizal asignadas al pastoreo de ganado ~aprinc, ovino y 

vacuno son los llanos de Acopilco y la Cañada de los Dinamos 



FotoC4) Al disminuir los pastos naturales el ganado invade 

el bosque 

Foto<S> El ganado caprino y ovino al pastar en el bosque 

causa severos daños a la vP-getaci6n y al suelo. 



Que •nteriormente eran zen.a forestal. Finalmente, zonas con 

menor incidencia•• loc•lizan al margen del rio Magd•lena. 

~os 3 tipo• de Qanaderia eMistente& son • nivel fa•iliar y 

de acuerdo •l daRo forest•l que causa cada uno de el los •• 

pueden Jerarqulz•r asi¡ el vacuno es el menOfi negativo pues 

este tipo de g•n•do •costumbr-a conmumir- la hierb• sec• que 

obstruye •l crecimiento d• los renuevos y que signific• 

Material propicio •n los incendios1 sin embargo, pisotea los 

renuevos d• l• hierba v contribuye a la erosión del suelo en 

las l•deras>. 

El ganado ovino •• •l predominante, se ali .. nta en espacios 

abier-tos artiflcial1n•nt• par sus propietarios a través de la 

roza tuflb• y quema, Por último el ganado caprino, el mili• 

perjudicial, ya que consume los renuevos por la parte ~uperior 

del tallo y •l mismo tallo evitando de este modo el creciMiento 

normal d•l 6rbol jov•n, y 

bo•que. 

evitando una r•Q•n•r•ción del 

Como •• yio anteriormente, el< cuadro 2> ,muestra que en los 

.:.1tlmos eO al'los 1970 1990 el PEA de actividad•• primarias en 

la Magdalena disminuyó de b.OY. a 0.7·1,, como resultado del 

crecimiento urbano de la Ciudad de M6Mico, provoco una serie de 

problemas para la poblacián que se dedicab• a las actividades 

primarias, debido a la presión por el uso de ~uelo 

asentamientos humanos irregulares tenencia de la tierra t:!ntre 

otros. 
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4.3 INCENDIOS FORESTALES. 

Los incendios farest•les, como 'factores d• cambio, 

constituyen un aspecto de la actividad silvicola poco •studiada 

en nuestra país. El uso del fuego, por parte de la población 

•grícola es una herramienta de trabajo tradicional, que es 

utilizada para li"'Piar los terrenos de maleza o de residuos de 

cosechas v de pastos secos, así como el de quemar los 

des.aontes •f'•ctuados para abrir nuevas tierras a las 

actividad•• agropecuarias (10). 

El 99X de los incendios forestales del país son de oriqen 

antrOpico v el IK restante san;de origen natural, 1• temporada 

d• incendios abarca d9 los •eses d• enero a Junio st•ndo los 

11Wse• de abril v mayo los que pr•sentan la mayor incidencia 

El alta contenido de húfHdad at1tasf•rtc• •n •l bosqu• del 

~rea de estudio contr•rrest•r l• pr•s•ncia v •fectivid•d d• los 

inc•ndios forestales. 

Según la S.A.R.H.Cll>. Las causas que originan los inc•ndios 

forestales en esta 4rea de estudio son1 

1.-Quema de limpia o rosa tumb• y quema.-lncendios provocados 

por los Agricultores que de&ean transformar un terreno boscoso 

•n ~rea agricola. 

2.-Quema de pastos.-lncendios provocados por los pastorvs, 

que queman los pastos secos con el propOsi to de obtener el 

nuevo pelillo para la alimentación de sus rebaños. Aunque lo 

utilizan como medida de combate contra ciertas plagas del 

ganado. 
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.3.Fogata.s.-Pequeños fU•QOS en campamento. v• sea para 

o proporcionar calor. hecho por 

eMcurs1onist•s, cazadores, Turistag, leñadores, pastores, entre 

otros. 

4.Inc•ndiarios.-lndividuos que int•ncionalmentv originan 

inc•noios, con el propósito de c•usar d•ño a terceros o con el 

fin de •provechar posteriormente el arbolado muerto del bosque • 

. 5.-Rayos.-D•sc•rgas •l•ctrica• natural••, cuya chispa 

inc•ndia alQún •rbol, pastizal o la hojarasca acumulada dentro 

d•l bosque. 

Daños causados por los inc•ndios forestales 

La importancia y cua.ntif'icación de los daños causado por 

este tipo de incendios, varia de acuerdo con la naturalez• de 

la cubierta veQ•tal d•struida. 

S•gún FAO UNESCO 1978 <12>, les principales daños que oc•sionan 

las inc•ndio& far•stal•• son: 

a>AniQuil•miento d• tiirbol•s y cubierta vegetal de base 

pastos estrato he1·bAceo los incendios da mediana int•nsid•d dan 

~uert• al arbolado joven y al adulto de corteza delgada y poco 

aislant• d•l calor, así. como al renu•vo ••ist•nte y a los 

pastos asoci•dos. Los incendios superficiales consumen la 

cubierta vegetal madera c•ida, hojas ramas, hongos, semillas y 

humus, unic:as fuentes de materia urg~nica v alimento en Jos 

terrenos donde crecen los montes 

.b>Ataque de plagas y enfermedades.-Las incendios 

superficiales de cierta intensidad debilitan al arbolado joven 

y adulto causando daños a la corteza, los deja lacerados y 
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eKpuestos •l •t•que de plagas y reduciendoles el crecimiento y 

su productividad por varias años. 

e >Daños • la s-.ni 1 la.-De acuerdo a cu intensidad los· 

in~endios, perjudican la reproducción del arbolado por la 

destrucción d• la s••illa. 

e)Erosión de los su•los.-Al quemar el suele, desprovisto de 

plantas, viene el arrastre de la capa fértil por el impacto d• 

los Qotas d• lluvia v •l roce del viento, pre'aentandose la 

•roaián que transfor•• las tierras ant•s buenas en rocas 

desnudas e improductivas. 

f>O.aapariciOn d• manantial•s.- Cuando la lluvia cae sobre 

un terr•no que ha perdido toda su vegetación a consecuencia de 

los incendios, na pwonetra al interior del suelo, sino que 

escurre •n forma de torrente. 

g>EMtlnción d" la fauna.-"u•rt• y 1111igraciOn d• 1• fauna 

silv•stre del lugar, tlacuaches, ardillas, vibora de cascabel 

entre otros. 

h>Perdida de la belleza.-La bellez• que posee una zona 

for••t•l atralt • todas la5 per-sona.s al lugar, que mantiene 

todos sus •ncantos est6ticos •• 

i>"odi'flcaciOn del cli1na.-Al d••aparecer los bosques, el 

Cli•• sufre un cambio radical. 

En la zona de estudio se pueden ver alQunos daños de los que se 

menciónan anteriormente, en particular los incisos a, b, e, h, 

e, i qua son los mas visibles. 
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COMBATE DE INCENDIOS 

El combate de los incendia• forest•l•• debe constituirse en 

una labor humana de gran importancia, pues die.ha• siniestros 

causan Qrave• daRo• a los bosqu•s y grandes perdida• • la 

economia del pais. Para la prev•nción de inc•ndio• se ha 

realizado d••d• hace varios a.r:íos al;unas c•mpa~s utilizando 

los medio• de comunicación como la televisión, radia, folletos, 

volantes, ••i como PtDQramas de comunicación dlr.cta •n 

al9unas zonas. Estos proc;¡ramas na han tenido la continuidad 

necesaria para lograr las objetivos deseados. 

Otra deficiencia que •• tien• en el combate de incendios, es 

la ubicación de campamentos para la prevención y combate de 

incendios for••t•l••· En el D.F.,e~isten 5 cam~•~•ntoa que sana 

<Cuadro 3l 

Nombre ••••••••••••••••••••••••• Ubicación 

La Cima Tlalpan 

La Cima 11 Tlalpan 

El Tulmiac Milpa Alta 

El Tulmiac 11 Milpa Alta 

EmerQencia CovoacAn 

Como •• observa La M•Qdalena Contr•r••• Alvaro ObreQón y 

Cuajimalpa zonas tambi•n muy boscosas no 

c.ampamento de esta naturalez•. 

eKist• ninguno 



4.4 PLAGAS V ENFERMEDADES 

El equilibrio de un •cosistema esta d•do por la presencia-de 

distlnt•• poblaciones, en fonRil tal que permita el corree.to 

raciclaje d• nutrientes y "º consecuencia un buen 

funciona•i•nto d• cadenas tróficas, si algunos de los factore• 

•• alt•r• este se rompe •l equilibrio <13>. Asi por ejemplo, 

los insecto• pu•den llegar a manifestarse como plagas, debido a 

alteraciontts l•• cuales Q•neralmente son causados por la 

intervención d•l ha.tire. 

S.Q\an datas obt•nidos en distintas fuentes, en MéKico se 

Pi•rden eoo 000•3 d• .. d•ra al año por la acción de lilS plagas. 

. .El 901' de esta cif'ra corresponde a la de&trucción por 

•scarabajos descortezador••• y el 10~ r••tante se debe • 

ins•c.tas defoliadares, barr•n•dores, roya.s, muerdagas v hongos. 

Esta cifra tiende a incrementarse debido • factores que 

altera el •cosistema de los bosques, y lo hacen m~s su•c•ptible 

al ataqu• de plagas ( 14>. Estos factorest, son en orden de 

i111>ortancia1 el des~ont• d•smedido y clandestino, los 

incendias, la resinaciDn excesiva, el ocot6o y •l sabr• 

pastor•o todos ellos oriQinados por la presiDn demo9r~fica. 

Las infe•tacion•• por dascortezador•• •n los bosqu•s de 

pinos v abeto, de t1•Ktco empezaron a ser conocidos an la 

d•cadas d• 1950, pero en la déc•d• de 1960 1 se manifestaron 

focos de infestación de deGcartezadores que arrasaron Qrandes 

masas de •rboles. 

Una d• •atas pl&Q&& se manifiesta en los bosques de La 

Ma;dalena Contreras y San Nicol•s Totolapan en el año de 1958, 



a través de un defoliador ~ hyal1naria tilandaria. y un 

barrenad~r Hylurgops ~' causada por desperdicios en el bosque 

procedentes de derribos clandestinos y que atacan f~cilmente al 

oy•m•l. Otras plaQa fue la del descortezador del pino 

Dendroctonus spp, que se originada por una infección procedente 

d•l cerro de San Miguel, Desierto de los leones \15>. 

( Cuadro 4). Plagas forestales en La Magdalena Contreras 

Tipo de plaga 

D•scor teza.dor 

Barrenador 

;•nero v especie huésped 

Dendroctonus ~-~hart!J!!Qii pino 

Hylurgop& ~ ~ relioiosa oyamel 

Defoliador ~ Hyalinaria ~· !i!2.l.!!. reliaiosa avamel. 

En 1965 las autoridades comunales de La Magdalena Contreras 

y San Nicol•s Totolapan, acordaron sanear combatir y controlar 

la plaoa qu• ataca al pinos, pero al año siguiente se 

susp•ndieron las actividad••· En el l•pso de un año se 109ro 

sanear la total id ad del cerro 1•• Palmas, para ello, fué 

necesario t• lar todo al cerro en el transcurso de 10 años '58 

tuvo •rbal•s sanos. 

Para 1966 el bosque pl•gado agcendió a 60 y 70 hect~re•s 

las que después, sumaban 2000 hect~reas aproMimadamente. 

Desde 1983 el lNlFtSARH> mantiene el inventarío de las 

diferentes especies de pinos dañados y derribados: hart,,.egll· 

~' rudis ~1 9 Moctezumae ~), e~istentes entre los 2700 

y 3800m.que representan el 19Y. de daño. El oyamel (~ 

religiosa l, dañado el 28'/, donde el 20Y. se encuentra muerto en 

pie. En menor escala e':i afectado el oosC1ue cuyas especies se 



encuentran a altitudes de los 2600 m.s.n.m., ha.cia abajo 

<~ beiapylla sch el Cham, ~ ayaca.huite .§!!.!:., fil?..!.!!. 

religiosa>. Estos daños han •umentado hasta en un 90~ •n toda 

el •rea, abarcando zonas canto la Cruz de ColoKtitla;d•l 2-

dinamo hasta el 4-dinamo; Cruz Blanca ; San Miguel, •tc.<16>. 

En esta zona se han presentado principalmente dos tipos d• 

plagas •uy d•ñinas la descortezador Dendractonus !f·qu• •taca 

al pina y la otra la d•l d•sfoliador ~ havalinerie 

blandarja au• ateca al oyamel por la§ hojas. 

El •rbol que se ve plagado por el d••cortezador; se identifica 

por presentar un follaje que se torna •••rillento •n un 

principio pera pasar •l ro.lizo y calftO fe•e finill el c•f• 

oscura. Cuando se seca, como sañ•s particulares presenta grumos 

de resina a lo largo del tronco y alguna• veces escurrimientos 

sobre la corteza del 6rbol hasta donde empiezan a aparecer las 

ramas. 

El defoliador, es una mariposilla voraz y devoradora de 

hojas y retoños que llegan a desvestir totalm•nte. a los arbole& 

que mueren por falta de clorofila. Esta plaga ataca fAcilmente 

a los bosques cuya vi tal idad ha llegado a su punto ·óptimo y 

empiezan a envejecer. 



COMBATE OE PLAGAS 

El comb•t• d• plag•s se enToc• • controlar l• actividad de 

las mismas y reducir así •l impacto de •ata •n el medio v sobre 

todo a bajo costo. D•ntro de los m•todos m~s utilizados 

encontramos1<17>. 

1> lnv•cción d•l arbo1·ado plagado, derribo y abandono del 

ollorbo 1 p l ilQildD. 

2) Meciinico-quimico. Este último es el que mejoras 

re5ul tados 

ha tenido v s• r•aliza de la siguiente forma. 

a> Marc•ción d• los individuos que hay que derribar. 

bl D•rribo d•l ollorbol. 

e> AplicaciOn d• productos químicos, inmediatamente después 

de derribar el árbol. 

En cuanto • tala de los bosques plagados la ley Forestal en 

sus articulas ~9,50 y 51 1 autoriza el combate y erradicación de 

en terr•no f'ed•rales o predios que no estén 

sujetos a un aprovech•mi•nto forestal, dejando a criterio de 

las autoridades forestales la dasición d• indicar que parte de 

los ~rboles se incinera y cuál es aprovechable. 



4.5 TENENCIA DE LA TIERRA V ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La posesión de un terreno para construir una caea

habi taciOn es una necesidad natural de los individuos, para 

6atisfac•r esta necesidad en zon•• donde se concentran al 

trabajo y los servicios, e~iste una serie de problemas legales 

p.ara los usuarios de la tierra, principalmente para· los 

•J idatar ios y comuneros que inicialmente no tienen posesión 

legal para vander, y en muchas ocasiones son simplemente 

despojados de su tierra para destinarla a una vivienda. 

En todo núcleo pob l ac ional los asentamientos humanos van 

relacionados con l• tenencia de la tiarra, pues estos 

representan un reto ..p•r• l• planeación del área habitada ya 

qua, con frecuencia la dotación de agua y electrecidad conduce 

• la regularización de la tierra. Cuando las cosas debieran de 

darse en forma opuesta es decir primero elegir laa areas 

habitables y después desarrollarlas. La explicación oficial 

descansa en que las condiciones higiénicas de lo• as•ntamiento6 

humanos regulares e irregulares, hacen i nd i spensab 1 e 

proporcionar servicios esenciales, ¡¡in· tomar en cuenta su 

ubicación y condiciones del terreno y su aspecto legal <lB>. 

La problemética que presenta la Delegación La Magdalena 

Contreras en el aspecto de tenencia de la tierra, se enmarca en 

la expansión anarquica que mantiene la Ciudad de México, hacia 

sus zonas rurales. comprando terrenos agrícolas a precios muy 

bajos o expropiando para realizar pequeños, 

fraccionamientos o bien colonias populares. 

y gr•ndes 



La Magdalen• es el área central de la d•legación a pesar de 

que inicialmente creció como un• •rea ras1denc1al y con 

modernos condominio~, su urt>anización careciO de una bupna 

planacián debido • la topovrafia y lo irregular del terreno • 

• • • En pr-incipio la zona denominada 11 Las Diniimos 11 prasenta 

continuos enfrentamientos ent1·e la• autoridades. comuneros y 

particulares, pues cada cada uno reclama su eMplotación 

<turisttca, maderable, aQricola, ganadera y/o urbana>. 

Asimismo, 9ran parte de la población no solo da ésta 

delegacion sino de todo el D.F., pregona que e5ta zona siga 

siendo considerad• como Parque Nacional <reserva acolOgica>. 

EMiste ••i. mismo •r••• donde la urbanización •e e1etiend• 

encerrando Areas eJidal•• o pequeños ranchos que s• re5isten a 

d•saparecer y por lo mismo tienen continuos problemas con el 

resto de los demAs habitantes; ejemplo de esto, tenemos la zona 

urbana de "El Ocotal", en constante litigio c:on particulares, 

Que t ie"nen sus ranchos dentro de sus demarc:ac iones y el 

conat•nte enfrentami•nto con los ej idatar tos de la zona_ que han 

vendido p•rte d• estos terrenos como suyos, por lo que no &e 

vislumbra una solución inmediata a estAs <19> • 

• • • San NicolAs Totolapan, cuya población presenta una 

conformaci6n t:ipicament• rural y tiene una urbanización 

paulatina. por los llamados "condominios" en forma anárquica y 

las colonias que surgen, por medio de ventas ilicitas de 

terreno ejidales por ejemplo( C•zulco), o por paracaidismo en 

los limites con la delegación de Tla.lpan la cual presenta un 

crecimiento indiscrimin~i.do en las zonas del pedregal. También 
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por paracaidismo, y e&to va an detrimento de los recursc:.s 

hidricos forestales y faunisticos. 

En San Bern•b• Ocot•p•c, ha tan ido con mayor frecuenc i.a 

dificultades por la t•nencia de la tierra, ya que sus limites 

definitivos da protección acológica cambian constantemente. 

Por el crecimiento desordenado de nuevas colonias en esta 

zona, no es sorprendente que en varias ocasiones l•s mismas 

autoridades propician l• creación de nuevas colonias <Cerro d•l 

.Judio, L.amas de San Oyamel >, V zonas de 

reubicación(Vista Hermosa, Atacaxco y Sol id.ar idad), todo en 

zonias ejidales la.s cualesº no se pueden vander", pero si 

•xprapiar y reQularlzar, la cú•l su ha llevado en forma l•gal 

en favor de tnter6seS'propios. 

Cabe mencionar la forma de leQ&lizar lo& pr•dios por parte 

del Camit• para la Regularización d• l• T•n•ncia de la Ti•rra 

<CORETT>,<20> Institución privada, qu• actúa a su manera y 

conv•niancia polltica, para la eMpadiciOn d• lo&. Titulas de 

propiedad. Un c•so muy especial, son losa ll•mados Terrenos 

Fad•ral•s que no aparecen en la.s astadisticas, los t•rranos de 

alto riesgo,<viviendas bajo las lineas de a.Ita tensiOn da la 

Comisicin F•deral de Electricidad>, que no &e les h• d•do 

ninguna importancia al respecto durante mas de 3 d•cadas. 



ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Uno de los problemas· actuales más preocupantes de la Ciudad 

de M•xico es su excesivo crecimiento urbano. El cual se 

intensificó en las tres décadas últimas, tiempo en el que las 

poblaciones adyacentes han sido englobadas dentro de una gran 

•r•• metropolitana. De asta forma, la parte baja de las montaña 

que la rodean y que hab:í.ian permanecido al margen de esta 

expansión, sufren su •mbate y son urbanizadas <21). 

Debido al constante crecimiento urbano en la zona de 

estudio disminuyeron las •reas agrícolas, se presentó una 

.demanda de nuevos espacios para el establecimiento de viviendas 

y servicios¡ ésto generó el proceso de urbanización de las 

partes bajas, de las laderas y cerros; todo esto en detrimento 

de las superf'icies dedic•das a la agricultura de las zonas 

•Jidales, las 9ente dedicadas a la ayr1cul tura se encontraron 

en la necesidad de ocupar las laderas de la~.:i sierras. con 

declive y •uelos inadecuados para el cultivo que son 

incorporados a los procesos de roza , tumba y quema, asociados 

en algunos casos, con el pastoreo y la carencia de técnicas y 

pr4cticas de conservaci6n de suelo; provocando el inicio de la 

erosión <Foto 6>. 

La presión demográfica por el suelo en La Magdalena 

Contreras as tal que se co·nstruyen viviendas hasta en el fondo 

de los barranc;:os, en otros casos, los barrancos se utilizan 

para descarga de desechos drenaJe y bdsura, se provoca así 
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mismo la d•strucción del bosque y la desapar iciOn de los 

manantiales¡<Foto?>. 

La construcción de viviendas en las laderas de lo~ monte& de 

San Bernabé, La Ma9dalena y San Nicol.is, trAe consigo la 

destrucción de zonas arboladas, •rosión del suelo y 

contaminación, poniendo en ries~o el uva del suelo que implica 

que sean consideradas como zonas irregulares y que se quiera 

dar una solución d• raubicación con fines politices. 

La prolifaración del 11 paracaidi•mo 11 qu• se inició en 1980, ha 

sido un factor de eMtensión del 4rea urbana que ha contribuido 

gradualmente a la contaminación de mantos freáticos, por la 

cantidad de terrenos en que :abundan lo5 basureros dond• se 

arrojan d•sechos in~ustriales, mat•ria or9•nic•• ••i como 

c•scaJo y d•sp•rdicios de m•dar•. De esta form• suro•n cada dia 

mis colonias coma son Tierra colorad•, Chichicasp•, Rincán de 

Don Felipe, Ixtlahu•ltongo, G•villero y SubestaciOn, Zacatón, 

Puente Volado y C•zulco, lo cual hast• la fecha, no se h• dado 

una respuesta a su conformación y los paracaidistas han 

Aumentado en número y extensión. 

Sobre el caso del pueblo de S•n Barnabé Ocotepec, donde 

prevalece el mismo problema en los •sentamientos denominado& 

Ampliación, Lomas de San Bernabé, Tenango, El Ermita~o o 

Ampliación Huayatla se encuentr•n en zonas eJidales y de 

reserva eco 16g ica. No obstante las au.taridades se ven ob l ig•das 

a dotarles algunos serv1ciosCagua, alumbrado, pavimentación, 

entre otros> 1 paro si evitando que sigan eMtendiendose esto 

impide su desalojo o reubicación posterior lFoto S>, Como algo 



Fotol6J El aumento de la poblaci6n en La ~lagdalena 

Contreras carece. de una planeación en materia de 

Asentamientos Humanos. 

Foto<7> En la Barranca Pueblo Nuevo, existen Asen~amientos 

Humanos en el cauc,;e mi •,;mo, 



"" 

espec1•l, se debe considerar la zona del Cerro del ludio en el 

pueblo de San Bernab•, consioerada en sus inicios la principal 

zona irre9ul.ar de la Delegación; por estar ubicada en terrenos 

ejid•l•• y aonde las mismas autoridad•• al verse presionada• 

politicam•nt•, fueron re;ularizando y brindando todos los 

servicia• necesarios, pues ahí se as1entan unas 400 familias 

procedentes de diferentes ciudad•• perdidas del D.F. En la zona 

del Tanque a partir del inicio de la contrucción de la 

carretera de San Bernab• a San Angel en lo& affos da 1960 a 

19b3¡ lle9ó el principio del fin para •l ejido de San 

B•rnab•• ( 22 > • 

E)(isten la• llamadas 11 zona• de reubicación", por parte de 

la Dele;aciOn Que no fueron planeadas por su densidad de 

habitantes ni por la~ servicios necesarios desde sus inlcios. 

Estas colonias se conformaron por gente que habitaba zona& con 

alto ri••Qo, o zonas da reforestación , como lo son¡ Cerro del 

ludio, Cerro de l•s Cruces, Dim\mos, y los montes de San 

las colonias, Vista Hermosa, AtacaKco y 

"Solidarid.ad", representan las soluciones a medias, que brindan 

las autoridades dele;acionales ante el problema de 

asentamientos 1rreQu1ares de gente con bajos recursos. Sin 

•mbar;o, no se preocupa por conservar el &rea considerada por 

las mismas autoridades como área ecológica y ante el inminente 

beneficio económico que de la venta de estas se obtiene 

conseden todo perm1so. Actitud con la cual el área verde es 

cada vez m~s pequeña <Foto 9>. 



Foto<S> En San Bernabé no se respetan las áreas de reserva 

ecoló9ica y son utilizadas para Asentamientos Humanos. 

·J~ ~t· . 
. ~~~' :·, 

-.. '~· ;... '. 
Fotot9) Zonas de reubicación Amontonamiento'' mal 

planead~s y en zonas de reserva ecolCgica. 
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Los cuatro pueblos de La MÁgdalena Contreras, est•n sierido 

absorbido a t;1randes pasos por la mancha urbana, un motivo mas 

es la nec•sidad de vender lotes • buen precio por los mi•mos 

comun•ros sin preocupación d• que su entorno se altere. 

L• pobl•ción tot•l d• La Magdalena Contrer•s d• lq?o fue de 

75429 habitante• y de 1990 fue de 195041 habitantes. E•to 

r•presenta una tasa de crecimiento de 4.9, algo destacable, es 

que la mayará• d• los asentamientos humanos •• si;uen 

estableciendo •n zonas con caracteri•tica• morfológica•' no 

aptas para el desarrollo urbano. 

Si continua con ••t• crecimiento la población en esta zona 

los problemas de de9radación de los recursos serAn mAs 

problem.ltico. 

De acuerdo con lo anterior, en las( figuras B y 9) se 

compar• el u•o del suelo para conocer •l cree imiento d• los. 

asentamientos humanos •n la deleoAciOn Maod•l•na Contreras en 

las dos últimas decadas y contr•riamente, ha disminuido la 

agricultura y el bosque. 

4.ó TURISMO 

.La delegación, La Magdalena Contreras cuenta con un 

potencial turistico, no aprovechado en su totalidad, y \;Ín un 

control por parte de algún , organismo ó autoridad pública por 

lo tanto no existe una planeac10n, mantenimiento y meJcramiento 

de servicios al público. destinados al turismo. 



El -1rea m~s atractiva para el turismo en esta delegac1on 

pero al mismo tiempo la. rr . ..as vulnerable, lo const1tuve el río 

Magdalena en su parte mayormente conoc:ida como los Dinamos. 

Desde 1897, fueron construidas en esta zona plantas 

hidroeléctricas con el fin de aprovechar la potencia y caudal 

del ria en beneficio de las fabricas le)( ti les y papeleras; <La 

M•gdalen•, Santa teresa, Puente Sierra, La Hormiga, y La 

Alpina>, que dejaron de funcionar entre 1955 y 1962, y en la 

actualidad son simples construcciones o demolidas totalmente, 

sin ser consideradas como monumentos hist6ricos del lugar.<231, 

IFoto !Ol. 

El ria es considerado como el atractivo principal dentro del 

paisaje mismo que rodea el lugar<montañas para escalar, zonas 

para acampar, lugar para realizar acondicionamiento físico, 

entre otros>, arroyos y· manantiales existentes en sus partes 

al tas 1 esto determina que la zona sea visitada todos 1 os d ias 

del año por la población del D.F •• Trayendo consigo beneficios 

para lo& lugareños pero al mismo tiempo Problemas de 

contamin•ción en el control de basura y de fauna nociva, pues 

no e><iste una vigilancia ni equipamiento ecolOgico para 

mantener limpio, asi como hacer labor cultural ecológico con 

los visitantes para evitar erosión del suelo, no provocar 

incendios por descuido de fogatas, destrucción de arboles 

pequeños o areas de reforestación <Foto 11>. 

En buena forma, esto es producto de la pugna que de esta 

zona tie1ien las autoridades delegac1onales y los comuneros. 
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En la parte alta de la Cuenca. en los limites col"' la 

delegaciOn Tlalpan parte alta. 

En el aspecto histórico, La Maqdalena Contreras, cuenta con 

sus cuatro pueblos los.que tienen su historia muy particular, 

de ellos dos son los principales. 

La Magdalena, L-OS frailes dominicos, éstos fundaron el 

pequeño templo entronizado en él a Santa Maria Magdalena y 

desde entonces se le llamó La Magdalena Atlitic y con el paso 

del tiempo fueron olvidandose de su nombre autóctono hasta 

llegar a mencionarle sClo La Magdalena. 

San Nicolas Totolapan-"Lugar de to toles" <guajolotesJ, su 

templo terminado en 1535 y contiene un códice que manifiesta 

sus extensiones terri"toriales. 

San Bernabé Ocotepec-"Cerro de acotes" su templo terminado 

en 1534 1 es el que presenta los atractivos históricos m.t.s 

marcados, en el se encuentran veStigios prenispa.nicos <aro de 

juego de pelota, vasija de piedra)códice del lugar con sus 

limites>, en el templo, as1 como en el Cerro de Las Cruces el 

CuAl no ha sido explorado debidamente.(24> 



Foto<lO> En el segundo dinámo se r~alizan reparaciénes con 

fines ~olíticos y no de conservacion h1storico • 

..... 
.. · .. ·~·· 

Foto( 111 En los din.timos no hay una autoridad en cargada de 

brindar atenciOn ecológica para et turismo. 



~.7 CONTAM!NAC!ON 

El desarrollo tec:nológico, el ~recimiento demográfico, la 

industrializaciOn y el uso de nuevos métodos de agricultura 

tecnificada son factores que contribuyen a qua entren al 

ambiente, de manera continua, cantidades crecientes da un gran 

numero de sustancias quimic•s, sintéticas y naturales, cuyas 

interac:ciOnes y efectos adversos, tanto sobre el ambiente misma 

como sobre los seres vivos, •n general no se conocan o se 

conocen insuficientemente·. (25> 

Tipos de Cont•minación 

Conforme • la naturalez• dal 1 agente contaminante, se suele 

distin9uir entre a>Contamin•ción biológica, b>Contaminación 

física y c)contaminación química. 

a) La contaminación biológica propiamente dicha requi•r• que 

un microorganismo <bacteria, virus· o protozoario> se encuentra 

en un sustrato al que no pertenece. 

En los países en desarrollo sobran los ejemplos de este tipo de 

contaminación biológica se puede evitar o control•r con 

relativa fací 1 idad. Así, la contaminación de los suelos, las 

aguas, el aire o los Alimentos causa, a corto plazo efectos 

adversos que son localizados en el tiempo y en el ••pacio, lo 

que facilita identificar su origen, así como ponerles remedio 

en un plazo razonable. 

b> La contam1nacion fisi.ca C!ie debe la presencia de un 

sustrato daoo de formas de energia a los niveleS basales. 

La contaminaci6n termica. 
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L• contaminación par ruido. 

La contaminación radiactiva san ejemplo de ella. 

por sus 'caracteristic•s tiena efectos a largo plazo que son 

sutiles y cuya asociación c•usa- •fecto es dificil establecer. 

Por ••to, pueden pasar af'lios antes de que se observen los 

efectos y de que la fuente contaminante se detecte, se 

identifique y se pueda controlar. 

La contaminación f isica causa diversos efectos biológicos tales 

como muerte de especies (flora y fauna>, problemas en salud 

humana de tipo psiconeurolOgico, alteraciones genéticas, 

canear, etc. 

e> La contaminación química fué hasta despues de la segunda 

guerra mundial que el desarrollo tecno lOgico causó un aumento 

notable 11n el número de zonas industrializadas del mundo y, 

ad•m•s, un aum•nto en el número de sustancias en uso. 

E•tos incrementos, a su vez causaron •fectos adv•rsos ·evidentes 

que motivaron la preocupación social que ahora eKiste sobre las 

con•ecuanci•• indes~ablas del desarrollo tecnológico. 

Para que aKista la contaminación química sa requiere que una 

•ustancia quimica definida se •cumula an un sustrato dado en 

concentraciones que e)(cedan el nivel basal. Esta sustancia. 

puede ser ~atural o sintética. 

Si la sustancia existenta en la naturaleza (sustancia natural> 

el oriQen da sus acumulaciónes pueden ••r las actividades del 

hombre; en este caso, sustancias se denominan 

como son; los hidrocarburos, metales y 

plaguicidas entra otros. 
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Tomando en cuenta lo anterior podemos decir que en la zona 

de estudio •xistan ,las siguientasa problemas de cantan1inacián. 

Contaminación par Basura 

La basura no colect•da por el Departamento de Limpi•s se 

amontona en tiraderos clandestinos o queda esparcida, creanoo 

focos de conta11ninaciOn cuya maonttud e&tA en funcion d• su 

composición y cantidad. 

Los basureros tambien contaminan las aguas; Cuando la lluvia 

o sus escurrimientos atraviesan lentamente un depósito de 

basura en fermentación, arrastran, masas da subtancias tOMicas 1 

y de germenes patogeños al subsuelo, hasta alcanzar las aguas 

fréaticas u otros·acuiferas por escorrent~a.(2b> 

Los componentes de 1.a basura generada en La Magdalena 

Contrera.s son de origen diverso, slendo la. mayor parte materia 

putrescible. Esta. queda sujeta a. la acción de las bacteria• 

aeróbicas que inician su descomposición 

por otro lado, debido • la provisión ilimitada de desperdicios 

comastibleB, se favorece la prolif•ración de gran cAntidad da 

microorganismos, insectos, roedores etc, que •ctu.in como 

vectores de muchas enfermedades. 

Los lugares m.is dañados son; Las barrancas Pueblo Nuevo, 

Potrerillo y Malinche. 

Contaminación del agua subterr•nea 

Los residuos solidos y los desechos en fermentación acumulados 

en ba~ureros o diseminados por los suelos de La Magdalena 
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Contreras, aunados a la falta ae drenaJe y d la sustitución de 

éste por fosas sépticAs, han provocado que sustancias tó><1cas 

se h•yan infiltr•do al agua del subsuelo. 

Es de gran importancia conoce14 este tipo de contam1nacion, por 

la. existencia de manantiales en la zona los cuales se Utiliza 

el agua para consumo humano. 

Contamina~ión del agua por drenaje 

Debemos considerar que el agua se encuentra contaminada 

cuando su composición se altera de modo que ya no reúne las 

condiciones para la& que se destina en su estado natural. 

Tocos sabemos la importancia que C$~e liquido tiene en la vida 

del hombre. Se usa para diversas cosas: para beber,- función 

bastante importante para el ~seo. la agricultura, etc. 

No debemos descartar que la contaminacion de las aguas puede 

ser natural, pero una forma en la que el nombre echa a perder 

estas las encontramos en las aguas residuales urbanas que son 

desechos que el hombre ha utilizado V1zcaino Murray <1987). 

Como ejemplo tenemos todas las barrancas que existen en la zona 

de estudio, pero la que mAs llamo la atenciCn fué Ja barranca 

de Potrerillo, que cuenta con un manantial de agua potable que 

en el tra.nscurlio se ve como se mezclan agua 1 impia con agua 

residual. 

Contaminaci6n atmosférica 

Se entiende por contaminaci6n atmosférica la presencia en el 

aire de toda materia o energia en cualquiera de •.ous estados 

fisicos y formas que al incorporarse o .::ictuar pn l"'° atmósfera 

modifica su composiciCn. 



El val le de l'léxico es una región particularmente sensible a 

la c.ontaminac.ión atmosférica debido a sus condiciones 

topogrAficas, climatolcigicas y de ubicación geografica. Esta es 

desvavorable para la d1spersicJn de los contaminantes, factor 

que motiva su acumulac.iOn en la atmósfera en altos n1veles de 

c.om:entrac.ión, originados por una gran densidad demogr.!'tfica, 

vehicular e industrial. 

Desde el punto de vista cl1matic.o existen alteraciones 

signit1c.ativas, principalmente en la temperatura; hay cambios 

bruscos de un sitio a otro y se originan islas de calor 

propicias por la capa asfáltica-la diferencia de temperaturas 

entre campo y ciudad llega a ~er de lOºC-; en la precipitación 

pues en las ciudades. la lluvia es mas intensa por la g1·¿m 

concentración· de particulas contaminantes, las cuales sirven 

como nU.cleos higroscopicos que originan las gotas¡ y en la 

radiación solar cuya intensidad se atenúa cuando existen 

concentraciones importantes de contaminantes en la 

atmósferal28l 

En cuanto a los fenómenos metereolOgicos que influyen 

significativamente en la concentraciOn de contaminantes puede 

agruparse , segün la época del año. 

Fuentes de contaminación 

Los agentes contaminantes se clasifican en fijos, móviles y 

naturales. En el primer grupo se hallan las industrias y 

actividades comerciales en general. Las fuentes mOvi les, como 

los veniculos, constituyen la fuente mas importante de emisión 

de gasos y partículas suspendidas en el aire. 
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finalmente, las iuenteo; naturales son a.quellas que m~Cliante 

procedimientos naturales aportan contaminantes al amb1ente. El 

caso de las areas erosionadas aledaños a la ciudad de 11éxico, 

Tipo de contaminantes 

Lo& contam.inantes atmosféricos se clasifican por su origen en 

primariOs, los, los directamente emitidos por la fuente, y 

secundarios, formados por reacciones. Estos a su vez se pueden 

clasificar en gases y partículas y en orgánicos e inorgánicos. 

Los contaminantes que contribuyen de manera importante en la 

contaminaciOn son; Bióxido de azufre, Oxidas de nitrógeno, 

monóxido de carbono, y Hidrocarburos. 

El efecto directo de los contaminantes de origen urbano e 

industrial sobre las comunidades naturnles es dificil .de 

evaluar en la mayoría de los casos, salvo en el de la lluvia 

acida<29l 

LLUVIA AC!DA 

Los altos niveles de contaminación de la atmDsfera en 

comb1naci6n con la humedad de esta, han generado un fenómeno 

conocido como lluvia ~cida. En la zona metropolitana de la 

Ciudad de M1h:ico se iniciaron los estudios sobre la lluvia 

acida a partir de 1980 por Humberto Bravo(28>. 

Definición de lluvia ácida 

La lluvia Acida abarca no sólo lluvia con pH inferior a la 

normal"S.5", sino también a todo tipo de precipitaciones ácidas 

tanto húmedas como secas, se aplica a los agentes contaminantes 

e1e todo tipo que flotan en el aire, sin tomar en cuenta la 

distancia a la que estan las fuentes de onnde proceoen los 



mismos, cuando dichos contaminantes por si mismo o en 

combinación, pueden aT·ectar, directa o ind1rectamen'te, a los 

bosques con respecto a su salud desarrollo normal, t·isonomia 

morfología etc (311. 

Las principales sustancias 

Los causantes de la lluvia ácida son: el acido sulfúrico 

(H250~>y el ácido nitrico lHN03>, estas sustancias formadas por 

la interacción, de dioxido de azufre <502 >y el bioxido de 

nitrógeno (N02 >son· producidas par la combustión de 

hidrocarburos combinadas con la humedad de la atm6sfera y las 

concentraciones de cloros, foto o>eidantes y polvos. Se pueden 

presentar tanto en forma de 'lluvia 1 iquida o como ca ida de 

partículas sólidas •y tienen su origen en la quema de 

hidrocarburos producidos por la industria y los motores de 

combu~tión interna que producen dió>eido de azufre y dioxido de 

nitrógeno, y junto con otros gaseS también industriales como; 

cloruro, amoniaco, pesticidas y metales pesados; estos al ser 

transportados por el viento, interactúan con sustancias 

a·xidantes, como la radiación solar ultravioleta. y con el agua 

de la atmósfera, al relacionarse con ésta•, forman •cido 

5UlfUrico y acido nítrico, respectiv•mente. Algunas f.ibric:a• 

han colocado chimeneas de hasta 300m de altura c:on l!l fin de 

•minorar los efec:tos perjud1ci•les sobre las poblaciones 

loc•les, pero también ello ha facilitado el transporte a largas 

distancias de las particulas contaminantes y de los gases (32>. 



11ecan1smo de formación de lluvia Acida 

Las vara.ables meteorológicas que afectan marcadamente la 

composición quimica de la lluvia, la trayectoria de los 

contaminantes una vez em1 t idos a la atmósfera son gobernadas 

por las corrientes de viento y por los sistemas atmosf6ricos, 

su concentración va a depender de la difusión producida por los 

vientos y de i;ual manera su incorporación en las nubes 

depender• de los movimientos ccnvectivos del aire. 

Los contaminantes son dispersados por los vientos en 

direcc1on viento aba.JO de las fuentes contaminantes y son 

eliminados de la atmósfera por deposición seca y húmeda. La 

deposicion seca consiste en la absorción de lo• gases sobre la 

superficie, en la deposición por gravedad de las partículas mAs 

grandes y en l• retención por impactación tanto de partículas 

grandes como pequeñas al pasar el viento entre los bosques que 

actuan como filtros. 

La deposición húmeda consiste en la eliminación de 

contaminantes de la atmósfera por la lluvia, granizo o nieve. 

Este proceso es complicado en e>Ctíemo, ya que según el tipo de 

substancia esta se puede eliminar en formas diferentes. 

Procesos de incorporación de los cont•minantes a la lluvi•• 

Según Padilla Hugo (1985> los contaminantes se incorporan al 

agua de lluvia por dos procesos fundamentales (33>: 

l> Incorporación dentro de ta nube. 

2J Incorporación entre las nubes y al suelo. 

l> Consiste en la incorporación de los contaminantes durante 

los proce~.:>s de c~nde11sac..16n del vapor de agta<l en las nuues, 
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aqu1 la contaminac1Cn forman parte de los núcleos de 

condensación para que ek1stan 1iubes de iluv1a, cienen que 

existir primeramente corrientes ccnvectivas de aire, s1 éste 

esta. contaminado entonces lo• contaminantes ser.in arrastrados 

hacia arriba y cuando el punto de saturación sea alcanzado, el 

vapor de agua se condensará sobre los nt.:.c: leos de condensac: i6n , 

as:i. al condensarse el vapor de agua sobre los contaminantes, 

est:os queda.rAn 11 atr•pados"dentro de las gotitas que integran la 

nuoe. 

As1 de esta maner"a los dlferentes tipos e.Je prec:ipitaciOn 

acarrean al suelo los contaminantes que antes estaban dentro de 

la nube. 

21 Incorporación entre las nubes y el suelo 

Consiste en la inco·rporaciOn de los contaminantes por las gotas 

de lluvia al caer al suelo. Los contaminantes en este cuso, 

van a ser impactados, absorbidos o disueltos por las gotas al. 

caer. 

Daños de la lluvia acida 

En los bosques las partículas secas de 109 agentes 

c:ontarninantes se pueden ir depositando en el follaje dP- los 

arboles, d6nde se acumulan y al llegar las primeras lluvias se 

transforman en gotas de 1 luvias y lodo a.r:ido que al llover son 

lavados y caen al suelo o bien directamente sobre cuerpos de 

agua como los ríos. Estas aportaciones de compuestos sulfurosos 

y nitrosos pueden benefic1ar a las plantas t:omo ferlil izantest 

pero Clasa1ortun.idamente el asp=Tcto po~itivo es gP.neralment~ 

rebasado por las cantidades e~ces1v~~ oe los ácidos <34). 



------------------
FE DE ERRATAS 

Está 

La Fcoto 13 y 12 

después de la pág, 66. 

Debe es·tai

después de la pág,74 

Foto< 13> En la barranca de Pueblo l\luevo se presentan 

derrumbes en las laderas por las caracteristicas 

litologicas. 



Foto(l2> La Vegetacion en la Barranca de Pueblo Nuevo es de 

encinos, pastos y arbustos. 



La orografía del Ajusco y ce La Magdalena Centraras actu•n como 

una carrera que impide el PdSO del aire, con contaminantes 

favoreciendo su acumulación en esta área. 

Las plantas absorben el bioxido de azufre <S02>por las 

hojas, a través de los estomas, y r••ccionan con el •oua de l•s 

células formando el bisulfito(Hso3>, de esta forma se causa la 

destrucción de la clorofila y se inhibe la fotosíntesia.(35> 

El acido sulfUrico que escurre desde las hojas puede llegar 

al suelo y matar importantes microorganismos, t•mbién, al 

acidificarse los suelos muchos nutrientes indispensables para 

el metabolismo de l•s plantas como el calcio y el magnesio, son 

pr.6c t 1cam11nte lavados D recombinados químicamente los 

nutrientes son lixiviados hacia las corrientes de agua con el 

conSiguiente empobrecimi•nto d•l su•lo 1 esto repercute en la 

respiracicin de los vegetales, ·Y en particul•r el mat¡1nesio yai 

que es el •tomo central de l• clorofila, los pinos son de los 

árboles m•s afee tados ya que son de hojas perennes con la 

presencia de la lluvia ácida e5tas se secan y se ponen 

amarillas desde las ramas de la base hasta la punta del árbol y 

desde el tronco hacia los e><tremas, además, la madera es ya 

inaprovechable porque el tronco se pudre debido a la bacteria y 

hongos que atacan el árbol una vez que este se ha deb i 1 i tado 

como consecuencia directa de la lluvia ácioa (36). 

Esta din3mica en la parte sur de la cuenca se ve favorecida 

por las Sierras Chichinautzin y Las Cruces que son barreras 

climliticas y coadyuvan la precipitación en forma de ·niebla o 
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rocio a través de las que aire procedente del NE cargado de 

partículas con coi'npuestos contaminantes precipita aqui. 

Uno de loft contaminantes mas drásticos que se pueden 

confundir con los efectos de la lluvia Acida es el ozono que se 

h• detectado en la vegetación del Sur de la Ciudad de Mé><ico 

desde 1979. Diver•as aspee ies como el Pinus hartwegü, 

moc t•zumae y •l Abies religios• sensibles al ozono 

continuame.nte est•n siendo at•cados por este contaminante, el 

cual paulatinament• se ha ido incrementando en sus niveles 

diarios. 

La razón da que los nivel es mái< irnos de 03 se presentan al 

Sur de 1 a Cuenca, obedecer, principalmente a la circulación 

del aire en la Cuenca de México y después a las zonas 

productoras de ozono. Como es conocido el aire circula de NE a 

SW llevando consigo el ozono que ~e genera en la Ciudad de 

M•Mico y area metropolitana el cual se distribuye en la porción 

Sur y Sureste de la Cuenca. 

Se puede señalar que los daños potenciales causados por 

oMidantes como ozono y la lluvia ácida interactuan en 

combinación en tiempo de calor como en tiempo de lluvia dañando 

la vegetaciQn permanentemente. 

En la zona de estudio se puede observar daños en la 

vegetación que caracteriza a la lluvia a.cida como ejemplo 

tenemos los dinámos, Monte Alegre, y San Nicol4s lugares 

cercanos al Ajusco que forman una barrera metereologica. 



Los sintomatología de daños que observo en el trabajo de campo 

en el bosque fué que las hojas tienen un color amarrillento, y 

una cantid•d de troncos podridos en pie. 

Para el presente estudio se colectaron muestras de lluvia en 

un solo sitio, l•s muestras de agua se analizaron químicamente 

para conocer su posible acidez. 

Las determinaciones quím1cas se hicieron en base a la 

siQuiente metodología: 

Colección de las muestras de agua de lluvia. 

La colección de muestras puede realizarse de las siguientes 

maneras: 

•> D•po6lción total. 

b> Deposición Húmeda. 

e) Deposición Húmeda por eventos fraccionado. 

a> Consiste Sn muestrear, tanto 1 as par t iculas que por 

gravedad se depositan en los momentos en que no llueve como en 

los que si llueve, En este caso los embudos y recipientes 

colectores se dejan desta.pados entre una lluvia y otra. Las 

muestras asi tend.rAn mas polvo y pueden ser recogidas cada día 

sem•na o mes. 

b) Consiste en muestrear sOlo la precipitación pluvial, para 

lograr esto hay que mantener tapados los embudos durante el 

periodo comprendido entre una lluvia y otra para impedir que el 

polvo los ensucie. Las muestras pueden ser recogidas cada dia 

semana o mes. 



Para evaluar este parámetro se hicieron muestras mensuales 

durante la temporada de lluvias de 1993 en La Magdalena 

Contreras. El objetivo es determinar el pH del agua de lluvia. 

Sin embargo, según estudios no publicados, hechos por el Centro 

de Ciencia~ de la AtmOsfera, U.N.A.M., se han encontrado que en 

numerosas ocasiones la lluvia es alcalina, pero con alto 

niveles de contaminaciOn. Lo anterior que en si parece ser una 

contradicción, &e eMplica por la presencia de partículas 

alcalinas provenientes del suelo que neutralizan la acidez que 

estaría presente en la lluvia como re~ultado de la presencia de 

diversos contaminantes del aire 

LOS METODOS UTILIZADOS EN LOS ANALISIS 

DaterminaciOn da la Conductividad 

La conductividad es la resistencia o facilidad que presenta 

el agua para conducir la corriente eléctrica. 

para su determinación se útilizo el conductivimetro. 

Método Gravimétrico 

Consiste en obtener un precipitado de muy baja solubilidad 

y pesarlo, requiere de un volumen importante de agua, 

filtración, secado y pesada y por lo tanto es lento. 

Por este Método se determina el residuo seco, Ion sulfato 

obtenido un precipitado insalubre de S04 Ba. 

Método Volumetrico-Valoración 

Consiste en provocar una reacción cuantitativa con un 

reactivo y determinar el momento en que se completa la reacción 

ya sea por un cambio brusco de color, s1 5e utiliza un 
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indicador o bien, electrométricamenta al tener un brusco cambio 

da pendiente la curva del PH. El consumo de reactivo mide la 

cantidad del lon o de la caracteristic• analizada. No siempre 

se mide directamente el Ion o l• propiedad buscada, sino que 

se mide el eHceso de una cantidad de re,activo y mayor que la 

precisa para completar la reacción. 

Para determinación, de cloruros, se utiliza una solución de 

N03 Ag para producir un precipitado de CIAgf y como indicador 

se usa Cr04K2. Para det•rminar la alcalinidad TAC sa aRad• una 

solución diluida de 504 H2 o ClH, empleando como indicador 

anaranjado de metilo (heliantina) que vira de amarillo a 

naranja • 

. L,os elementos a,nal izado por este método= e loruros y 

carbonato. 

Método Colorimétricoe y Espectrofotometricos 

En ciert•s r•Acciones se mide la a.bsorciOn producida en 

ciert•s lon;itudes de ond• par• conocer l•s concentr~_ción.· Las 

lecturas obtenida& se trasladan a una curva p•trón prepar•das 

-con solucione!ii indices. La espectrofotometr&a es especialmente 

útil en la determinación de ciertos componentes menores tal•• 

. como Cro4, P04, F, N02, N03, B • 

M6todo de Fotometría 

Consisten en el •nifil isis de la luz obtenida al quemar un 

determinado gas que lleva una proporciOn conocida del liquido • 

analizar; es un espectr6metro de emisión que trabaja a bajas 

temperaturas sOlo se d~terminan metales con emisividad a esas 

bajas temperaturas coma el Na, K, Ca, Na+ y K+ Ca++ Mg. 



RESULTADOS 

ms meq/l PPm 

PH CE 
2+ 2+ 

Ca Mg. N2 
2- SO~- fN03 N02 K C03 HC03 CL B pl 

ABR 7.70 150 3.60 3.00 0.23 0.03 o.oo 5.80 3.00 0.020 0.001 0.004 0.20 t).00 

!M/.\Y 7.00 12•.) 0.40 0.20 0.17 0.03 0.00 2.00 1.20 0.010 1.040 0.003 0.18 0.16 

JUN 7.80 640 0.60 0.60 0.96 0.05 o.oo 1.40 1.10 0.001 0.780 0.010 0.30 o.os 

JUL 7.80 70 0.70 0.20 o.so 0.06 o.oo 1.20 1.10 0.001 0.780 0.006 0.10 o.os 

AGS 7.70 70 0.60 0.20 0.76 0.06 o.oo 1.00 0.90 0.001 2.000 0.020 0.10 0.4(1 

SEP 7.80 50 0.60 0.20 0.83 0.:5 o.oo 1.20 1.10 0.001 0.380 0.010 0.01 0.24 

T•bla N:5 Resultados de los anAlisis químicos de la 

muestras de lluvi~. 
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RESULTADOS Y D!SCUS!ON 

Con la finalidad de corroborar la presenci~ de lluvia acida 

en el 6rea de estudio se realizaron an41isis quimicos del agua 

que comprendio la época de lluvias de 1993 <mayo-septiembre>, y 

la frecuencia del mue.-tr•o fue una muestra por mes, para el la' 

•• di5puso de una estación en el centro del Area de estudio en 

el pueblo d• San B•rn•b•, donde los resultados de los an4lisis 

químicos la tabla(5) 1 manifiestan que el PH de la lluvia de las 

muestras es de car4cter naútro con tendencias alcalina, por lo 

cual sa descarta la presencia de lluvia ácida. La c~ncentración 

d• los aniones concuerda con la concentracion de agua de 

lluvia, sin embargo en lo referente a los cationes se aprecian 

concentraciones importantes de bicarbonatos y sulfuros, que no 

influyen en el PH del agua pero si pueden representar problemas 

de cont•minación 

las concentraciones de Boro son destacables estos elementos 

proceden como es sabido de la combustión de autos y fabricas. 

Como conclu5iiión en el periodo muestreado no se detecto lluvia. 

acida 1 &Sito es posible que se deba a condiciones meramente 

locales o estacionales, para esta tesis el tiempo no permitio 

ampliar el periodo de observación. 
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4.8 ERDS!ON FLUV!AL<BARRANCOS> 

Despu•• de su formaciO l• Sierra de Las Cruces,fue Afectada 

por fuertes procesos de erosión debido a la e><istencia de un 

el ima bastante húmedo y por nuevos eventos tectOnicos, estos 

dos procesos propiciaron la formación de grandes abanicos 

aluviales, los cuales fueron también afectados por ero•iOn 

fluvial repretSentada por los torrentes provenientes d• las 

partes superiores de la Sierra e incidieron notablemente en los 

materiales aluviales conduciendo, al desarrollo de los 

mismos(371. De esta forma se originan los barrancos de esta 

zona en las laderas de las barrancas, generalmente se 
1 

encuentran suelos h~medos, donde crece una vegetación de 

•rbol•s, arbustos, y pastos que contribuyen a la conservación 

del suelo al evitar que s•a acarreada por el agua. 

Ademas, se pueden encontrar al_gunaa especies animales y 

vegetales que ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema 

<Foto le>. 

L..oS barrancos existentes en la zona presentan efectos .y 

riesgos civiles que mas adelante se describen en cada barranco 

y que son: 

Las construc:ciónes urbanas sobre las lineas divisorias de 

los barrancos, han creado dos tipos de asentamientos humanos; 

los legales que con un alto costo ha modificado el relieve 

original para la construcción de zonas residenciales y los 

irregulares que avanzan a costa de la ocupación del terreno con 

pocas modificaciónas del relieve, est•ndo más propensas a 



riesgos c1v1les por entrar en las orillas del ba1·ranc:o o sobre 

'la ladera de fuerte pendiente. 

En todos los casos la estabilidad de las construcciones 

queda en estrecha relación con las características 

socioeconém1cas d• la poblaci6n, lo que nos habla de una menor 

o mayor calidad en la construcción de las viviendas <Foto 13). 

Las barranc•s ex 1stentes en La 11agdal ena Contreras segUn(La 

Delegación> son 27 (361, para éste traba.Jo las dividimos en 5, 

con sus nombres principales, por que algunas son ramales: 

l> Río Magdalena 

2> Esl•v• 

3> El Ocotal-Puablo Nuevo-Potrerillo-El Rosal-El Toro. 

4) Vista Hermosa- Palma-Providencia, 

5) C•rbonaro-Ox•itl•-Malinche. 

Río Magd•lena. 

El .irea de la Cuenca de r10 Magdalena hasta la presa 

Cruxtita abarca una superficie de 27.5 km. Es parte substancial 

de la zona de reserva ecológica, posee la singular 

característica de ser uno de los ríos vivos del D.F. 

Abastece de a9ua a una gran parte de la Delegaci6n, sin 

embargo, a pesar de la importancia hidrológica del· río, esté 

afectado por los mismos problemas que el resto de las áreas que 

circulan la Ciudad de México. 

Tanto el escurrimiento como el tipo de cauce varian a lo 

largo de su recorrido, esto se manifiesta a través del 

encajonamiento del rio con caí.das de agua y la formación de 

meandros. 
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El cambio de pendiente de abrupta a moderada y unif'orme, se 

debe a cambios climatices del Cuaternario. 

El rio presenta proceso de Sol ifluKiOn y derrumbes que se 

producen en las paredes con mayor pendiente y mayor altitud, lo 

que provoca que las laderas de fuerte pendiente frecuentemente 

constituidas por material deleznabl• presenten un continuo 

movimiento de material que invade las riberas, representando en 

algunos sitios serios riesgo para las obras civiles construidas 

en las_orillas. 

En los periodos de lluviia la escorrentía efectúa su mayor 

acciOn erosiva sobre las laderas transportando gran cantidad de 

material al curso del ria. 

Actualmente, 91 prob.lema de las crecidas se ha solucionado 

controlando las avenidas •n base a l• instalación de pequeRas 

presas como captadoras de est•s a;uas, una de •llas •s la pr•sa 

de Anzaldo que recibe las aguas de est• rio. 

Otro problemas en el río Magdalena, es la existencia de 

asentamientos irregulares en la zona comprendida entre el 

primer y el tercer dinAmo,CReserva ecólógica> provocando una 

seria d• problemas comoJ contaminaciOn orgánica del rio y 

destrucción de •rboles. 

A lo largo del ria podemos ver, el desarrollo del pastoreo en 

zonas reforestadas y gran cantidad de •rboles muertos en pie. 

Barranca de Eslava 

Este rio nace en el extremo suroeste de la Cuenca dentro del 

complejo de la Sierra de las Cruces, alimentado por algunos 

manantiales. 

/ 
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El factor litológico cuenttil. mucho en la pérdida del 

escurrimiento en efecto, tanto en las zonas andesíticas de la 

Sierr• del Ajusco las rocas estan muy fracturadas. 

El agua asi infiltrada corre a poco profundidad de la 

superfici• de m,¡¡nera que, en ,¡¡lgunas partes aflora en forma de 

manantiales tales como los de Monte Alegre, Viborrillas, Las 

Regaderas etc,: alguno de ellos han sido captados para proveer 

de agua a los poblador•• cercanos. 

B•rr•nca el Ocotal 

Presenta asentamientos humanos irregulares la construcción es 

indiscriminada v .•n condicione• topogr.ificas difíciles. 

El e~cesivo lucro del suelo propicia que las calles sean 

dema&i•do an;ostas. 

LA veg•tación est.tii constituida por fresno, encino y por 

pino, los arbol•• tienen su follaje enfermo, el arroyo de 

Ra.ncho P•chit• th:men agua todo el año y su gasto es de 3 

li tros/r;eg. 

Barranca Pueblo Nuevo 

Con&tituida por lahar, con pendiente que oscila de 40-90 

;radas, la profundidad es de unos 40 a 15 mts. 

Presenta procesos de denudación que son m.is activo en las 

orillas del barranco, se ve continuamente la inestabilidad del 

terreno apreciandose agrietamientos que se dan por pequños 

asentamientos del terreno. 

Barrancas Carbonero-OMaitla-Malinche 

Hacia la ampliación San Bernabé la desforestac ión es enorme 

pues, en lo que un principio fueron campos agrícolas hoy son 



áreas habitadas. Pendientes arriba se siguen construyendo •reas 

habitada6 desprovistas de servicias que propician la 

contaminación del agua subterr•nea yil que esta zona es muy 

permeable, la contaminación ambiental por basura y otros tipos 

de desechos es muy impresionante. 

La zona d• rehubicados El Ocotal se alimenta por un manantial 

que tiene un gasto da 2 litros/seg y la calidad del agua •G 

dudosa. 

La zona del Cerro del ludio, zona cuya pendiente •on de 20 -

70 grado• pres•nta condicione• de inestabilidad bastantes 

peligrosa.s, considerando qua hoy di.a est• pr~cticamente 

habitado no hac•r 
' 

que esperar la futura 

c.atistrofe, pues no ll!Miste otro aitio donde se pueda reubicar 

toda e•ta gent• sobre todo, por lD'li al tos costos que el lo 

implica. 

RIESGOS 

La zonificación del relieve a través de los m•todas 

Q•omorfológicos mapa 

para los asentamientos humanos, de esta forma, en la región de 

estudio se observo que los asentamientos urbanos que continuan 

creciendo principalmente hacia la& partes altas del piedemonteJ 

especificamente en la zonas conocidas como; Ampliación Tenango, 

Oyamel, Cerro del Judío, colonia Cazulco, Tierra Colorada y 

Chichicaspa entre otras. 
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Con base ·a est• zOnit-icaciOn del relieve, se puede decir que 

la alter•ción de los procesos naturales por la influencia del 

hombre han Acentuado las zonas con proceso& gravi tac ionales, 

corrimientos d• tierra, remoción de materiales, todo ello 

causado por escurrimientos 5uperficiales y subsuperficiales 

como ejemplo se presenta en las laderas del Cer-ro del Judlo, 

asi como en zonas cercanas a las barrancas donde e~isten obras 

civiles como cal l••• carreteras y los mismos asentamientos 

humanos, que en •paca de lluvia presentan al mayor peli9ro. 

R•specto a las ca.rret•ras los corrimiento• de tierra se 

pueden observar en las carreteras r io Magdalena, Pueblo Nuevo 

Potrer 11 lo, \lista Hermosa, Malincfie, donde eJCisten 

asentamientos de tierra los cuales originan agrietamientos en 

la carreter• y en con&trucciOnes cercanas a estas~ 
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CONCLUSIONES 

[Srn 
SiiLJfl 

ll~~ 
LL U 

Hll DEIE 
&IBUITECA 

El crecimiento acelerado de la población en el Distrito Federal 

y la emigración de la población de provincia, ha sido el 

principal causante de la e>epansián urbana teniedo como 

resultado una fuerte presión sobre al uso del suelo. 

En La Magdalena Contreras como en otr•s zonas dedicadas a 

las actividades agrícolas y forestales por fraccionadores o/y 

invasores que toman como bandera las necesidades de espacio 

urbano que requieren los miles de inmigrantes de provincia que 

llegan cada año a la ciudad de MéMico. 

L·a agricultura que se desarrolla en La Magdalena Contreras, 

reviste su importancia no en el volumen de producción sino por 

' el aspecto social qu~_rapresenta como fuente de trabajo para un 

pequeño sector de su población local y por actuar como colchón 

amortiguador del crecimi•nto de l• ciudad. 

El área a9ricola actualmente c~ltiv•da se ha reduCido en un 

80% con respecto a 1980, comparando el PEA y fotointerpretando 

las fotos áereas del año 1990 y 1989 respectivamente. Las pocas· 

h.ectareas contribuyen escat1amante a satisfacer las necesidades 

de autoconsumo familiar de los productores y algunas veces se 

comercializa en forma esporádica y local de algunos productos. 

La reducción del área· agrícola y forestal de La Magdalena 

Contreras trajo consigo la al ter ación deol ecosistema que era 

muy rico en especies de vegetación y fauna, numerosas especies 

desaparee ieron con forme al ritmo de crecimiento del Area 

urbana, mismo que apesar de conocer los daños que le causaban 



80 

al ecosistema no importo a las autoridades locales ni 

federales. 

. La tala del bosque los incendios forestales, el 

sobrepastorec en conjunto con la problematica de la tenencia de 

la ti•rra; han provocado a través del tiempo, invasiones de 

terreno que se consideran ~reas de conserv•ciOn ecológica. 

Esto ha provocado una ser i• de transformaciones que 

n•c•sariamente influyen en la reducción de los recursos 

naturales. 

En la actualidad La Magdalena Contreras enfrenta una serie 

provocado• por los diferentes tipos de 

contaminación, que •• producen •n el •rea industrial y urbana, 

afectando a la salud de la población, vegetación, mantos 

subt•rraneos y fauna. 

El ef•cto directo de los contaminantes de origen urbana e 

industrial sobre las comunidades naturales es dificil de 

evaluar en la mayoria de la& caso•. 

Las car•cteristicas g•ogr•ficas, orográficas, metereológicas 

de est• zona influyen de manera importante en el depósito de 

contaminant•s sin importar la distancia de la fuente de origen 

de e&tas. 

Las construciánes cercanas a la linea divisoria de los 

barrancos estan propensas a riesgos civiles, los cuales pueden 

presentar procesos de soliflu~ión y derrumbes en las época de 

lluvia, por lo tanto es impotante su reubicación. 
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ALTERNATIVAS 

Un punto muy importante , para cualquier alternativa, es la 

concientización de la poblaciOn hacia la problematica que se 

trate, ya que todo fr•caso o logro de un proyecto dependera de 

la form• en que se involucre la gente en E>l y en la cu.til los 

geógrafos deben tomar conciencia del papel que nos corresponde 

como pl•nificiilldores en la preservación y conservación de los 

recursos naturales. 

Es necesario conservar las ~reas v•rd•• ya eMist•ntes en el 

D.F, por sobre todo, es importante increment•r el número de 

est•s con lo cual se beneficia las ya eidstentes pues la 

den&id•d d• visitante& causan grav~& daños • l• vez dis~rutan 

mejor el paisaje. 

Es nece&ario realizar programas de reubicación de viviend•& 

que se encuentr•n en zonas d• barr•nca• o en aloún otra zona de 

r iasgo. 

Es necesario poner en claro la delimitación de la zona 

urban• con relación a la zona de consarvaciDn •cológica. 

Dar soluciOn a los problemas de ten•ncia de la tierra en la 

zafia comunal, principalmente a los que se encuentran ocupados 

por bosque, pasto, manantiales y agricultura que son Areas muy 

susceptibles a modificarse como ejemplo tenemos; los 11 Din•motii 11 y 

los manantial.es de Monte Alegre que representan un potencial 

ecológico como pulmon verde para el D.F. 

Realizar una .evaluación de proyectos en relaciOn a los rios 

manantiales y canales con que cuenta la zona de estudio para su 

meJor conservación asi como de incrementar sus atractivos 
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turistic:os como lo son cultivo de trucha, floricultura 

viveros, instalaciones de servicios, entre otros. 

Foment•r' la cultura ecológica en la población para evitar 

que los rias v •rroyos se •igan contamin•ndo con desechos 

sólidos pues, no solo cont<lmina sino que forman obstaculos 

par• el caud•l del los ríos favor-eciendo con ello las erosiOn 

l•ter•l en v•rlos sitios. 

Evit•r al milHimo posible el crecimiento urbano pu_es no sólo 

d•struye los recursos naturales, sino que requiere de servicios 

los cuale5 son cada vez más dificiles de dar debido a lo 

inclin&do d•l terreno en que && asienta esta poblaciones. 

Es necesario que eMi5ta una vinculación entre autoridades 

competent•• y la poblaciOn de lugar para realiz•r una 

plane•cián, par~ @l mejoramiento de la zona. 
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