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INTRODUCCION 

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la Ciudad do 
México es el crecimiento urbano. Ante esto la Delegación tzlapalapa no ha 
quedado exenta y se han presentado cambios en el uso del suelo originando asi 
alteraciones climáticas. 
Tejada Martínez (1998) cita a Gelger quien después de haber realizado 
observaciones en ciudades europeas y estadounidenses le permitieron postular sus 
sencillas ecuaciones: 

Cr=G+1+0 
Cu=G+1.+U 

donde Cr es el clima del ambiente rural, que se debe a los fenómenos de 
circulación general (G) modificados por las condiciones locales (1), mientras que 
el clima urbano (Cu) se origina por la «erección de Gil. y las alteraciones urbanas 
(U), de modo que éstas se pueden conocer mediante la comparación: 

U 	Cu - Cr 

Se han hecho varios estudios sobre los cambios climáticos en la Ciudad de México 
entre los que destacan los de: Jáuregul (1973), Maderey (1980), Gómez Rojas 
(1992), Ruiz (1994), Alvarez (1992), Riabi (1982), Camacho (1992) entre otros .  
Sin embargo un estudio regional de este tipo no se ha realizado hasta ahora .  
Con el presente estudio se pretende secalar en forma particular y a una escala 
grande (Delegación Iztapalapa) dichas alteraciones climáticas, conociendo 
especilcamente como se han presentado de acuerdo a la dinámica urbana. 

El principal objetivo de esta investigación fijé determinar si existían alteraciones en 
la temperatura y precipitación como consecuencia del cambio de uso del suelo 
en la Delegación iztapalape entre el periodo comprendido de 1960 y 1990 Se 
consideró dicho período porque en le Delegación Idepelepa en estas tres 
décadas se han manifestado cambios muy notorios sujetos a una dinámica del 
área metropolitana, que en el periodo de estudio ha rebasado los limites del 
Distrito Federal hacia el norte. este y oeste. De tal manera que la hipótesis a 
considerar es que el cambio en el uso del suelo, de rural e urbano constituye un 
elemento relevante de alteraciones cilmátkes. 

Para realizar el estudio fue necesario elaborar un mapa de la Delegación lztapalapa 
de escala grande y establecer los cambios que ha sufrido el uso del suelo en estas 
tres décadas. 
Se analizaron datos mensuales de temperatura media , máxime extrema, minlma 
extrema y de precipitación total de 9 	estaciones meteorológicas, 6 
correspondientes a la zona de estudio y sus alrededores en el Distrito Federal y 3 
al Estado de México, conurbados con la Delegación iztapalapa. Cabe mencionar 
que 2 estaciones presentaron armellas y fueron la estación Unidad Modelo la cual 



dejó do funcionar a partir de 1991 y la estación Nezahualcoyotl que no registra 
datos de temperatura. 
Se trazaron 3 mapas de isotermas y 3 de isoyetas de las 3 décadas estudiadas y 
posteriormente se elaboraron 3 mapas do climas de acuerdo al sistema de 
clasificación climática de Koppen modificado por Enrlqueta Gude (1964) 
determinando el clima de cada década estudiada. 
Con el análisis cartoryáfico se comprobó la hipótesis de que iztapalapa al ir 
creciendo y estar sujeta a una dinámica urbana se han acentuado las alteraciones 
climáticas' 

Otro de los objetivos fué relacionar el crecimiento de la Delegación con el confort 
de sus habitantes. Al respecto también se mencionan los daños a la salud que está 
presentando la población. 
Mediante el método estadistico se estableció una proyección para el año 2015 con 
lo cual se ve comprobando la hipótesis de que se está presentando un cambio en el 
clima de CV/ a BS dado que se ha Ido incrementando la temperatura media anual y 
la precipitación ha disminuido. 

La kivestigacIón se ha desarrollado en 4 capitules: 

El capitulo uno se refiere a las características físicas de la zona de Iztapalapa. 

En el capitulo dos se presenta una resella del origen y evolución de IzIapalapa, así 
como algunos aspectos de su población y el proceso que ha tenido la urbanización 
en la zona de estudio. 
Posteriormente se presentan los diferentes usos del suelo que tiene la Delegación. 

El capitulo tres Inicia con una recopilación de las Investigaciones que otros autores 
han hecho en lo que respecta al clima urbano y sus elementos. Después se 
mencionan las iteraciones que se han provocado en áreas verdes y sus 
repercusiones. Posteriormente se hace el análisis de temperatura y precipitación 
que muestra las iteraciones clmátkas, considerando también cómo está 
afectando le contaminación. 

En el capitulo cuarto se expone la relación entre el confort humano y el clima, 
dicho confort tiende a disminuir cada vez más en los habitantes de iztapalapa, 
dado que el crecimiento de la Delegación se está dando de manera acelerada. 

Y por todo lo anterior es pertinente conocer las tendencias de temperatura y 
precipitación que se pueden tener hasta el ano 2015 y saber si es probable que se 
presentaran algunas iteraciones cNmátices en el área de estudio. 

'Se discute mucho si es correcto hablar de cambios climáticos o tan solo do 
iteraciones, ya que las primeras tienen una connotación más drástica. 
Y por último, en las conclusiones se dan algunas recomendaciones para disminuir 
en un futuro cercano una drástica alteración. 



CAPITULO 1 

1. GENERALIDADES DEL MEDIO FISICO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA 

1.1. Localización geogrifka. La Delegación Iztapalapa se localiza al sureste 
del Distrito Federal, entre las coordenadas 19°24' y 19°17' de latitud norte y 
entre los 99°58' y 99°08' de longlud oeste.(DDF, 1982) 
Cuenta con una superficie de 117.5 Kni2 que corresponde al 7.5 % ,del área 
total del Distrito Federal, su altura media sobre el nivel del mar es de 2100 
metros. 
Limite al norte con la Delegación Iztacalca y el municipio de Nezahualcoyotl del 
Estado de México, al oriente con los municipios de Los Reyes La Paz e 
lÉapaluce del Estado de México, al sur con las Delegaciones Tlahuac y Xochlmllco 
y al poniente con las Delegaciones Coyoacán y Benito Juárez. (ver 11g. 1), 

De acuerdo con el Diario Oficial (Diclembre,1994) el perímetro de la Delegación 
comienza del centro de la mojonera Tepozán, que define uno de los vértices de 
la linea Imitrofe entre el Distrito Federal y el Estado de México, se dirige al 
suroeste por el eje José Carranza hasta su intersección con el eje de la Carretera 
Federal e Pueble de donde continúa por el eje del Trebol de distribución que sirve 
de retorno hacia la Autopista México - Puebla hasta Intersectar el eje de la 
Autopista México - Puebla, por cuyo eje se dirige hacia el sureste hasta la mojonera 
denominada Diablotitle; de donde se dirige hacia el poniente en línea recta sin 
accidente definido hasta le cima del Cerro de Santa Catartnis; de este punto 
prosigue hacia el suroeste en linee recta hasta encontrar la esquina noreste del 
Panteón de San Lorenzo Tezonco; continúa hacia el suroeste por el eje de la calle 
Providencia del Pueblo de San Lorenzo Tezonco hasta el eje de la Calzada 
Tuiyehualco de donde toma rumbo hacia el noroeste, hasta encontrar el eje del 
camino e Le Turba, por donde continúa en todas sus Inflexiones al suroeste y 
sureste, hasta legar el centro de la mojonera Le Turbe,locatzeda en la esquina 
oriente de la Ex -Hacienda San Nicolás TolentIno; prosigue por el eje de la calle 
Phfla rumbo al suroeste, hasta el eje del Canal Nacional e Chateo, por el cuál 
continúa hacia el suroeste, hasta su intersección con el eje de Canal Nacional; 
prosigue por éste ultimo en la misma dirección siguiendo todas sus iniloiones, 
hasta su intersección con el eje de le Calzada de La Viga, por donde se encamina 
rumbo el norte para legar e su Intersección con la Catada Ermita Iztapalepa; 
continúa hacia el poniente por el eje de dita catada, hasta encontrar el eje de la 
Avenida Rlo Churubusco y sobre éste ve hacia el suroeste y después hacia el 
poniente hasta la intersección con el eje de le Avenida Presidente Plutarco Ellas 
Cales, por el que sigue le norte hasta su cruce con le cale Playa Pie de la Cuesta; 
sobre cuyo eje se dirige hacia el oriente hasta el eje de la Calzada de Le Viga, por 
donde continúa al norte, lega al efe de le Calzada Apatleco y sigue rumbo al 
oriente por el eje de ésta última, hasta legar al eje del cauce del Rio Chunibusco, 
sobre el cuál se dirige hacia el noreste, hasta encontrar el eje de la cene Rfo 
Amarillo; continúa con nimbo oriente por el eje de la cale mencionada, hasta el eje 
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de la cale Oriente 217, por el que va hacia el norte hasta el eje de la Avenida 
Ferrocarril de Rlo Frlo; sigue el este de esta Avenida con nimbo sureste hasta el 
eje de la calle Canal do Tezontle, por el que continúa al oriente hasta el efe de la 
Avenida Canal de San Juan, sobre el cuál se encamina hacia el noreste, cruza la 
Calzada Ignacio Zaragoza y sigue por la calle 7 en la misma dirección hasta llegar 
al centro de la mojonera Pantitlán; del centro de ésta, sigue al sureste por la 
Avenida Texcoco, limite del Distrito Federal con el Estado de México, pasando por 
el centro de la mojonera denominada Transacción, hasta llegar al de la mojonera 
Tepozán, punto de partida.  

1.2 Geología. En la efe Mesozoica en el periodo Cretásico Inferiror y 
Superior la cuenca de México se encontraba bajo un mar tropical somero, al Inicio 
de la era Cenado' en el periodo terciarlo comienza el tectonismo, plegandose 
los sedimentos de calizas, con una regresión de mares y la presencia de una 
gran actividad volcánica tonnandose la faja volcánica transmexlcana. 

Se cree que defieren 7 fases de vulcanismo en la Cuenca de México (DDF, 1975) 

la. Fase - Se Inició a fines del Eoceno en donde los sinclinales y fosas existentes 
se encontraban rellenas de cantos rodados, de caliza, con algunos depósitos 
de yeso, arcilla lacustre, travoitino y rellenos &Males. 

2a. Fase • Esta se compone de lavas Intermedias y ácidas con abundantes 
Ignimbeitas y tobas, conteniendo además depósitos fluviales que presentan 
complejos Intensamente fracturados distribuidos en fosas y pilares dirigidas al 
noreste que afloran al norte de Tepoztlin. 

3a. Fase - Se desarrolla en el 011goceno Superior y en el Moceo° las rocas que 
afloran en la parte meridional de la cuenca son por bs general dacItIcas. 
En esta fase al noroeste de la cuenca se cuenta con lavas andeelticas 
obscuras ael como tobas lacustres pliocénicas superpuestas y ardas de 
Huehuetoca y Nochistongo. 

4a. Fase • Se forma el complejo Sierra de Guadalupe, caracterizado por lavas 
Inteffnedlas y acidas, aqul hay formaclon de grandes domos dedicos como el 
Tenango y el Chiquihulte al sur de la Sierra de Guadalupe. 

5a. Fase - Se da a fines del Mloceno y marca la formación de ate sierras mayores 
que fijaron loa limites poniente y oriente de la cuenca como son la Sierra de las 
Cruces, Sierra de Rlo Frlo y Sierra Nevada, producto de fusiones andesItices 

2 



y dacitIcas a traves de estratos volcanicos al pie de estas sierras. Las lavas de 
estos volcanes son porfiabais, esta fase predomina en el Terciario Superior y 
perdura hasta el Cuaternario. 

6a. Fase . Se realiza en el periodo Cuaternario, durante esta faso se destaca la 
formación de el Cerro de la Estrella y el de El Pelón del Marquéz (ambos 
localizados en la Delegación iztapalapa), en los que se atribuyen andesitas 
basalticas al Igual que en los Cerros Chimalhuacán y Los Pinos en el sur de la 
cuenca. 

7a. Fase • Es el periodo Cuaternario cuando culmine la construcción de la 
gran Sierra Chichinautzki; ésta obstruyó el antiguo drenaje al sur y creó una 
cuenca cerrada, la moderna cuenca lacustre de México; además superpuesta a la 
Sierra Nevada de donde se desarrollaron domos y conos del Iztaccihuati y 
Popocatépetl. 

Las fuertes precipitaciones pluviales, asl como las numerosas fuentes y 
manantiales que entonces Mellan pareclan asegurar la presencia del Gran Lago, 
pero el tectonismo y los azotamientos contribuyeron a fraccionar el Gran Lago 
en 6 lagos: Zumpango, Xeltocán, San Cristobal, Texcoco, Xochimilco y Chalco.  

En Iztapalapa existe un predominio de suelos lacustre:. Rodeando a las zonas 
montañosas predominan los suelos de origen aluvial provenientes del acarreo 
del material erosionado transportado por las corrientes superficiales. 
En las partes montañosas les rocas predominantes son de origen ígneo 
constituidas por basalto vítreo, toba y roca intruslve básica. (DDF 1975) 

1.3. Releve, Iztapalepa presenta un relieve relativamente plano, ya que en la 
zona sureste se encuentra una zona montañosa constituida por la Sierra de 
Santa Citarte, la cuál esta formada por los volcanes Yuhualixqui, Xeltepec y 
los Cerros Tetecon, Tecuautzi y el Volcán de Guadalupe; y en forma aislada en 
la parte central de la Delegación se encuentra el Cerro de la Estrella que por 
su extensión y ubicacion es el más importante dentro de la misma. En la zona 
noreste se localiza el Cerro del Peñón del Ilarquéz.(ver flg. 2) 

Debido e las caracteristicas del terreno de la Delegación es que se ha observado 
un incremento en le población y esto se puede ver desde la década de los 
cuarentas, pero más acentuado a partir de 1960. Inclusive las zonas 
montañosas están expuestas a la Invasión de los núcleos urbanos y tanto el 
Cerro de La Estrella como los demás volcanes pierden constantemente gran 
parte de sus áreas verdes. Esta eltuacIón de relieve, tambleln Influye 
notablemente en la dinámica climática, que origina modificaciones en el viento, 
temperaturas, etcetera, y aunque no es mucha la altura de los volcanes si es 
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determinante para el microcilma de las serranías que Influyen en la vegetación y 
acIvidades humanas. 

1.4 Clima. El clima de iztapalapa tomando como base el Sistema de 
Clasificación Climática de KCppen modificado por Enriqueta García para 
adaptarlo a las condiciones particulares de la República Mexicana (1964) es el 
siguiente.. 

C templado con temperatura medía anual entre 12° y 18° C y la del mes más 
filo entre • V y 18°C. 

Por su grado de humedad y su régimen de lluvia le corresponde : 

C (w) templado, subhúmedo con lluvias en verano, porcentaje de lluvia Invernal 
entre 5 y 10.2 de la anual, con una precipitación de 40 mm del mes más seco. 

C (w 0) el más seco de los templados subhúmedos, con lluvias en verano. 

Las temperaturas vedan de acuerdo con el relieve y con la influencia que 
tienen las áreas pavimentadas, así como la presencia de zonas montefloses 
modificándose en una mínima parte el clima. 
En el ceso de Iztapalepa las mayores temperaturas se presentan en abril y mayo 
con un promedio de 25° C, presentándose las mínimas en diciembre y enero con 5° 
y 6°C. 
La evaporación está relacionada con la temperatura y la formación de nubes que 
en junio y julio se precipitan ayudadas por los vientos alisios cargados de humedad. 
Los vientos predominantes son del noroeste, norte y este, con ala frecuencia de 
calmes que permiten la estabaidad parcial de las masas de aire en la noche. 

La presencia de la cadena montañosa del sureste, provoca que la humedad 
acarreada por tos %lentos alisios del noreste tienda a precipitar en las faldas, 
ocasionando que sea mayor la ItMa en esas zonas y vaya disminuyendo hacia el 
norte, de 710 mm a 580 mm anuales. 

Sin embargo Jáuregul (1990) sefiala que el decrecimiento de las lluvias hacia el 
centro de le cuenca es tan acentuado que el clima de los suburbios del oriente de la 
capital estrictamente el norte de la Delegación Iziapalapa tiene ya, según dicha 
clasilkación, características seml•árldas (clima seco 85). Esta área recibe 
menos de 600mm de precipítaclon en promedio. (ver flg. 3) 
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De acuerdo al criterio do la humedad ambiente, iztapalapa presenta 2 zonas 
climáticas: la de clima seco BS,k y la zona de transición que actualmente presenta 
el clima templado C(w). 

Las principales características de la zona oriente (Iztapalapa) con respecto a 
este criterio son: 

Nivel de contaminación 	 moderado 
Grado de ventilación 	 bueno 
Oscilación térmica duma 	 alta 
Humedad ambiente 	 seca 
Frecuencia de IkMas 	 baja 
Frecuencia de tokeneras 	 ate 
Frecuencia de heladas 	 alta 
Frecuencia de nublados 	 baja 
Frecuencia de tormentas eléctricas 	alta 

Fuente: Colegio de México (1990). 

1.6 Hldrologla.Con la formación del sistema ChIchinautzin al sur de la cuenca de 
México en la séptima fase del vulcanismo durante el Cuaternario Superior ésta 
pasa a convertirse en una cuenca endorrelca en donde la probable red fluvial 
queda cortada, aunque no en su totaNdad, por que les aguas que se van 
almacenando se taran por las lavas y cenizas algo permeables, contribuyendo 
posiblemente el gran caudal de agua que afloran al sur de Cueutle y Cuernavaca 
en forma de manantiales, sin embargo las aguas principales tienden a irse al 
centro de la cuenca dando origen al sistema de lagos Interconectados que serian 
utilizados por las cukunts mesoamericanas que se Instalaron tiempo después 
sobresaliendo: 
Texcoco, México, Chelco, Xochimilco, Zumpango, San Cristobal, Xaltocan, 
Apen, Tochac y Tecomulco. (00F, 1975) 

AsI mismo existían alrededor de estas zonas extensos bosques que cubrían las 
laderas montañosas y mantenían Ojo el suelo produciendo escurrimlentos con 
poco contenido de asoNe. 

Conforme el hombre se fué sedenterizando, las necesidades de tener tierras de 
cultivo aumentaron y esto motivó la invención de les chinampas y la manera de 
ganarle terreno al agua, ya que como consecuencia de un proceso de senectud 
de los lagos, eran extensos y de poca profundidad. 
De este modo la tale inmoderada de los bosques para la construcción de 
chinampas desencadenó una serle de procesos erosivos que aceleró la 
reducción de los lagos y si a ésto le agregamos el envio de grandes volúmenes 



de agua fuera de la cuenca por medio de sistemas hldraúlicos entonces la 
desecación fué un hecho Inevitable. 
La Delegación Iztapalcpa se encuentra en la zona hidrológica II (según la 
clasificación que ha hecho la SARH de las corrientes superficiales). 
La Integran las corrientes quo forman el Río Churubusco en la parte sureste que 
al unirse con el rio de la Piedad (ambos entubados actualmente) forman el rio 
Unido. 
Cruza a la Delegación el Canal Nacional (Actualmente Calzada de la Viga) que 
recoge las aguas del canal de Chalco, de Apatlaco, de Tezontle, de Azalacón, 
del Moral y del Canal de Garay que actualmente son de desagüe. 

Para proteger de las inundaciones a la ciudad se crearon sistemas de Intercepción 
de la zona oeste con el fin de descargar sus aguas hacia el lago de Toxcoco, por 
ejemplo: 

RIO CHURUBUSCO.- Este río se genera de la zona de Barranca del Muerto, 
Canal de Chalco,Canal de Garay y Canal Nacional. Sus escurrimientos de 
notable Importancia se tienen durante todo el año, su volumen anual oscila entre 
150,000 y 165,000 m3 .Sobre el cauce del rio seregistran aguas negras 
procedentes de descargas circundantes y los que la planta Aculco descargan ésta 
corriente. 
En la actualidad la Delegación iztapalapa está regada por pequeñas aguas 
superficiales naturales o bien por pequeños escurrimientos de poco volumen, (ver 
19. 4 ) 

La cubierta vegetal con el tipo de roca existente Influye notablemente en la 
formación de aguas subterráneas. 
Otro factor de gran Influencia en la Delegación es la presencia de accidentes 
geológicos como son las fallas que existen en el Cerro de la Estrella que tienen 
una dirección hacia Xochimilco provocando que la lluvia que se infiltra por 
gravedad tienda a irse a ese lugar, siendo una pérdida para la Delegación, ya 
que por el tipo de roca permite que la fonnacion de acuíferos que dan a esta zona 
sea de una gran capacidad de agua. (SARH 1977). 

Uno de los principales problemas que se originé al entubar Río Churubusco fuó 
quitarles el agua a los agricultores por lo que se vieron obligados a perder sus 
cultivos y dejar las chinampas les cuales al poco tiempo fueron acaparadas por 
constrictores quienes en su lugar levantaron construcciones sin Importarles 
muchas veces que les quitaban una forma de sustento alterando asi los 
ecosistemas naturales de la Delegación. 

El proceso de urbanización propicia alteraciones en el medio geográfico e 
Iztapalapa es un caso típico, debido a que el relieve es en general plano y esto ha 
baldo como consecuencia que le urbanización sea más rápida, desmesurada y 
desordenada e Incluso en las zonas montañosas como es el caso de la Sierra 
de Santa Catadna y el Pellón del Marquéz pero principalmente el Cerro de la 
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Estrella es el que se ha ;lato afectado por las invasiones de población y que hasta 
ahora ha menguado la propia Delegación, ya que el Cerro de la Estrella se ha 
declarado Reserva Ecológica y esto ha frenado la expansión de la urbanización. 
Aunado a ésto se ha afectado el uso del suelo original el cual es convertido en 
suelo urbano, pues se han destruido las áreas verdes y agrícolas y se han 
levantado construcciones de viviendas, industrial, centros comerciales, etcétera, 
estos aspectos se analizarán en el capítulo 2. Al mismo tiempo se han originado 
cambios en el clima especialmente en 3 aspectos como Griffith (1985) lo 
establece: tipo térmico, tipo hidrológico y tipo aerodinámico. 

Respecto al primer punto, la zona urbana genera mayor cantidad de calor 
ocasionado por el tipo de materiales que se utilizan en cosntrucciones, 
pavimentación de calles etc. 

En el aspecto hidrológico, sucede que la lluvia no se infiltra debido a la 
mancha de concreto, provocando unicamente escurrimientos superficiales, 
disminución de la evaporaclon y por ende menor humedad en el ambiente. 

Y en lo que concierne al aspecto aerodinámico, en la zona urbana los edificios 
actúan como barreras rompevientos provocando calmas o vientos suaves y en 
otras partes romanos. Esto tiende a favorecer la concentración de 
contaminantes. 

Las características físicas en la zona de estudio, han presentado diversos cambios, 
muchos de éstos originados por una serie de fenómenos poblacionales, en los que 
las autoridades no han tenido control. 
La Delegación Iziapalapa es un lugar de tbertes contrastes. Un antiguo pueblo cuya 
estructura territorial ha persistido durante varios siglos. Se encuentra rodeada por 
colonias populares de reciente creación las cuales han crecido sin planificación lo 
que ha propiciado en muchos casos condiciones de vida difíciles para sus 
hablantes, debido a la ausencia de servicios y la Irregularidad en la tenencia de sus 
terrenos. 

La urbanización que vivió la ciudad de México en las Últimas 4 décadas afectó las 
fértlies tierras chinamperas de Iztapalapa, debido a la desecación de dos (en otros 
casos ríos entubados), de los cuales dependía la agricultura del pueblo. La 
migración de nuevos pobladores llenó de casas y habitaciones los predios vados 
que eran adquiridos a muy bajo costo por sus nuevos moradores al Instalarse sobre 
los terrenos que legalmente eran ejidos y tierras comunales. 
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CAPITULO 2 

USO DEL SUELO 

2.1 Antecedentes Históricos 

2.1.1. Etapa Prehispánica lztapalapa era en la época prehispánica una de las 
villas reales que se formabanpor la parte sur del cerco de la ciudad de 
Tenochtltlan, comunicándose por el canal de 121apallapan con Mexicaltzingo, 
Culhuacan y Huitzilopocho; formaban una unidad politica y económica dentro de la 
organización general.  
Basaba su economía en la explotación de la sal y de los productos del lago y en la 
manufactura de artículos de juncia y hile. 
Por las características de sus suelos contaba con uno de los mejores jardines 
botánicos de la ciudad, además de que fué elogiada por sus fastuosos 
palacios, vergeles y por sus ceremonias religiosas como 'El encendido del Fuego 
Nuevo' que se lleva a cabo cada 52 dos hasta la actualidad, 

Iztapalapa fué fundada en el alío 1430 por el tlatoanl lzcoatl poco después de que 
los mexicas sometieron a los de Cuihuacan, este grupo en menos de 100 dios 
logró convertirse en el más importante de todas las culturas mesoamericanas cuya 
Influencia trascendió hasta América Central basándose en un sistema 
despótico comunitario en donde el poder estaba representado por la clase 
sacerdotal• militar, y en funcIón de esta dualidad consiguieron dominar a los 
demás grupos de la reglón.(De León 1980). 
Cuando los mexicas llegan a la cuenca de México como consecuencia de un 
proceso de peregrinación iniciado a la salida de Mien en el año 1111 d.C., se 
dan cuenta que la posesión de la tierra es un factor de dominio politica y ésta ya 
es ocupada por grupos que llegaron mucho antes que ellos, la mayoría de 
ascendencia tolteca, como lo Indica el culto a Quelzalcógil. 
Todos estos grupos tenían una cultura similar en muchos aspectos pues hablan 
pasado de cazadores y recolectora a agricultores incipientes, es decir, a un 
modo de producción comunista primitivo de clara tendencia sedentaria. 
La tradición indígena relata que el motivo de la peregrinación mextca fué la de 
buscar un lugar pera establecerse y fundar une ciudad ordenada en sueños por el 
sellar Huitzilopochtl motivo inmediato que los lleva a peregrinar cerca de 200 
anos. (Crónica Mexicayotl 1949). 
Poco después se establecen en Coatepec celebrando la ceremonia del Fuego 
Nuevo y el nacimiento de su sedar Huitzillpochtli de donde salen para seguir 
buscando su Aztien propio. 

A principios del siglo X los toltecas de Quetzalcoatl se establecen en las 
Inmediaciones del Cerro de la Estrella permitiendo el establecimiento de 
Culhuacan. 
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CAPITULO 2 

USO DEL SUELO 

2.1 Antecedentes Históricos 

2.1.1. Etapa Prehispánica. Iztapalapa era en la época prehispánica una de las 
villas reales que se formabanpor la parte sur del cerco de la ciudad de 
Tenochtklan, comunicándose por el canal de Iztapallapan con Mexicaltdngo, 
Culhuacan y Hultzliopocho; formaban una unidad política y económica dentro de la 
organización general.  
Basaba su economía en le explotación de la sal y de los productos del lago y en la 
manufactura de artículos de juncia y tule.  
Por las caracterlsticas de sus suelos contaba con uno de los mejores Jardines 
botánicos de la ciudad, además de que fué elogiada por sus fastuosos 
palacios, vergeles y por sus ceremonias religiosas como 'El encendido del Fuego 
Nuevo' que se Neva a cabo cada 52 arios hasta la actualidad.  

Iztapalapa fué fundada en el año 1430 por el tlatoanl Izcoatl poco después de que 
los mexicas sometieron a los de Culhuacan, este grupo en menos de 100 arios 
logró convertirse en el más Importante de todas las culturas mesoamericanas cuya 
Influencia trascendió hasta América Central besándose en un sistema 
despótico comunitario en donde el poder estaba representado por la clase 
sacerdotal• militar, y en función de esta dualidad consiguieron dominar a los 
demás grupos de la reglón.(De León 1980). 
Cuando los mexicas llegan a la cuenca de México como consecuencia de un 
proceso de peregrinación Iniciado a le salida de Aztian en el año 1111 d.C., se 
dan cuenta que la posesión de la tierra es un factor de dominio político y ésta ya 
es ocupada por grupos que llegaron mucho antes que ellos, la mayoría de 
ascendencia tolteca, como lo Indica el culto a Quetzalcóatl. 
Todos estos grupos tenían una cultura similar en muchos aspectos pues hablan 
pasado de cazadores y recolectoras a apicultores Incipientes, es decir, a un 
modo de producción comunista primitivo de clara tendencia sedentaria. 
La tradición Indígena relata que el motivo de la peregrinación mexica fué la de 
buscar un lugar para establecerse y fundar una ciudad ordenada en sueños por el 
señor HultzNopochtl motivo Inmediato que los Nava a peregrinar cerca de 200 
años. (Crónica Medcayotl 1949). 
Poco después se establecen en Coatepec celebrando la ceremonia del Fuego 
Nuevo y el nacimiento de su señor Huitzilipochtli de donde salen para seguir 
buscando su Aztlan propio. 

A principios del siglo X los toltecas de Quetzalcoatl se establecen en las 
Inmediaciones del Cerro de la Estrella permitiendo el establecimiento de 
Culhuacan. 
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Junto con los mexlcas llegaron loa chichimeca, do Xoloti que en 1224 fUndan su 
capital Tetzcoco (Texcoco). En el alio 1230 aparecen los tecpanecas que se 
establecen en Azcapotzalco iniciando una serle de revueltas politico- militares a 
partir de 1383 para dominar completamente el Vale, ocupado también por 
xochlmllcas, chateas, maniática*, cuillahuaces, Momias y otros. 
El dominio del valle por los tecpanecas lo realizó el reinado de Tezozomoc quien 
conquistó Tenayuca, Cuihuacan y Tetzcoco.(ver Ag. 5). 
Los modula en 1267 se internan en posesiones de Tezozomoc y se convierten en 
sus tributarios, después estuvieron en Pantitián, Amalinalpan, Acolhuacan, 
Popotlan y Allaculhuayapan hasta que en 1276 se establecen en Chapultepec. 
Ya establecidos y después de levantar unas pequeñas edificaciones en honor a 
su dios y dedicarse a desarrollar una economía basada en el producto de los 
lagos y los suelos lacustres, los mateas comenzaron sus labores bélicas robando 
mujeres de otros pueblos cercanos y sacrificando prisioneros, de tal modo que su 
fama se hizo tan grande que los demás grupos querían su exterminio total 
coyuntura aprovechada por los tecpanecas, al pedirles ayuda para Ir a combatir a 
los de Culhuaclin. Cuando los guerreros mexicas salen a luchar los guerreros 
tecpanecas arrasan su aldea, el jefe Huitzihtátl el viejo es sacrificado en 
Ciáhuacán y los demás son llevados en cautiverio al mismo lugar. Los culhuas de 
Iztapalapa dieron a los mexicas las tierras de Tlzapan con la esperanza de 
que la abundancia de serpientes acabara con ellos, sin embargo, sucedió todo lo 
contrario pues los mexicas convirtieron el pedregal en lugar habitable.(V.V.A.A 
1988) Siendo tributarios de Culhuacan fueron enviados a luchar contra los 
xochimlicas por lo que consiguen cierta libertad y comienzan a emparentarse con el 
linaje tolteca de los culhuacanos. 
Achitémetl, señor de Cuihuacan, en señal de respeto y amistad les concede a su 
hija para que la honren, los mexicas la sacrifican y con su piel visten al sacerdote, 
motivo por el cual son arrojados al agua y perseguidos ferozmente. 
Pasaron por Mindcaltzingo, Iztacalco y después a Temazcaltltlán al que llamaron 
Mbduhcan hasta que se establecen en una Isla del lago de Texcoco donde 
fundarlan Tenochtitlan en el año de 1321 A partir de este momento su 
preocupación fué la de construir leales y contar con una tierra de labranza. Tal 
situación se solucionó con la desecación de lugares con la ayuda del fuego y 
la construcción de chinamapas propias, sin embargo se dieron cuenta que lo 
anterior representaba contar con las suficientes materias primas y la isla no 
contaba con tantos recursos, así que se vieron en la necesidad de solicitar 
ayuda a los demás grupos tribales de las riberas a cambio de los productos que 
ellos sacaban de los lagos. A través de los arios fueron expandiendo su lugar 
de asentamiento construyendo las primeras chinampas al sur de la Isla porque 
sabían que en la medida en que se acercaran al lago de Xochknlico el agua se 
tornaría más dulce y sería más fácil cuando la ciudad creciera, abastecerce del 
vital liquido para beber y para cultivar. Ante el crecimiento inusitado de los 
meidcas, los tecpanecas comenzaron a sentir cierta Inquietud y decidieron 
exigirles tributos más pesados, así se lo hace ver Tezozomoc a Acamapichtll, 
t'atoará mexica. Dicha carga tributaria disminuyo cuando Hultziilhuiti, sucesor de 
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Acemapichtil, se cesa con Ayauhclhuall, hija de Tezozomoc. (Crónica Mexlcayetl 
1949) 
El deseo de contar con más elementar y una variada y rica cantidad de productos 
que se producían fuera del valle obliga a Hultzilibert1 a contraer matrimonio 
por la fuerza con Miyahuaxibuiti, hija del setter Cuauhnahuac. Chimalpopoca 
hijo de Huitzillhulti y nieto de Tezozomoc le pide a éste la donación del agua de 
Chapultepec que necesitaba para beber y les e: concedida, pero poco después se 
hicieron enemigos nuevamente ambos pueblos. A la muerte de Tezozomoc hereda 
el trono su hijo Tayatzln, pero Maxtla, media hermano, setter de Coyoacán no 
estuvo de acuerdo y le hace la guerra a loa merdcas. Los mexlcas encabezados 
por Izcoati se reunieron con los señores de otros pueblos en Chalco y 
decidieron no hacer más caso a los tecpanecas, Maxtla no logró recuperar su 
apoyo y se desató la guerra. 
Con Izcoatl corno soberano absoluto los moldeas crearon un verdadero 
Imperio (428 - 1440). Iztapalapa es fundada en el atto III taehtil 1430. (Clavijero 
1981). Se ubica a los pies del cerro de Huxachltia, hoy conocido como el Cerro de 
la Estrella, el cual en su ladera norte tenla un templo dedicado a Tezcatlipoca en 
el interior de una cueva, posteriormente edificó una iglesia para ofrecer culto al 
niño Dios , pero en la actualidad se venera al 'Sellar de la cuevttas 

Incorporada a la vida politice-económica del imperio meteco, Iztapalapa so fué 
convirtiendo en un centro recreativo, ceremonial y medicinal; recreativo porque aquí 
vivió Cuitiahuac, quien fuera sucesor de Moctezuma Xocoyotzin, debido a la 
existencia de vergeles y servia de entrada a los productos que venían de 
Xochlmilco y Morelos. Ceremonioso porque tenla una cancha para el juego de 
pelota y en la cima del Cerro de la Estrella se llevaba a cabo la ceremonia del 
fuego nuevo. Medicinal porque Moctezuma Xocoyotzln mandó construir un jardín 
botánico y además de obtener flores de ornato, sembraban una gran cantidad 
de plantas medicinales. 
Se comunicaba directamente con la ciudad de Tenochtitlan por medio de un canal 
principal que al Igual que los demás canales servia de comunicación entre las tribus 
de los pueblos conquistados y el gran teocalli; así pues, al poniente quedaban 
las calzadas de Tlacopan y Nonoalco que untan a las Islas con tierra Arme y tratan 
a da las aguas de Chapultepec y Zacapinco; al sur las calzadas de Coyoacan y 
Xochlmllco, para comunicarse directamente con los pueblos conquistados. En 
tiempos de Ahulzotl (1470 - 1502) se extendió un dique desde le Cuyuya hasta 
IrlepeNepen uniendolo por una calzada a la de Coyoacan, actualmente Calzada de 
La Viga, de manera que las dos calzadas del sur se encontraban en ángulo recto 
y al Negar al cuerpo de la ciudad se hacia una sola. En 1502 muere Ahizotl 
sucediendoto Moctezuma Xocoyotzin , hijo mayor de Axayacatt , éste reorganiza 
las clases sociales y consolida el gobierno mexlca en forma cruel y arbitraria. 

2.1.2. 	Irispalapa en la Conquista. Cuando las tropas de Cortés llegan a 
territorio continental no sabían de la grandeza de las culturas que estaban por 
encontrar, n1 el adelanto tecnológico que habían alcanzado éstas. 
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El 16 do julio do 1619 Cortés salo do la Villa Rico do la Veracruz hacía el Valle del 
Anahuac después de haber sorteado una serle de problemas con sus propios 
oficiales. En su recorrido se da cuenta de la existencia de los mexicas por rumores 
que llegan a él através de pueblos tributares y decide auxillarse de esa 
coyuntura para lograr aliados entre los tlaxcaftecas y totonecas quienes quedan 
liberarse del yugo mexica. 

El 1° de noviembre de 1619 se encaminan Junto con sus alados a la ciudad de 
Tenochtitlán por un camino entre Popocatepetl y el Iztaccihuati. 	El 3 de 
noviembre llegan a Amaquemecan y es recibido por los señores de ese lugar 
junto con los de rairnanalco y Chalco, le ofrecen regalos y se quejan de los altos 
tributos que tienen que pagar a Moctezuma, Cortés les ofrece protección a 
cambio de ayuda. El 6 de noviembre Cortés pasa por Tlaimanalco, Ayotzingo, 
Chalco y legan a Cullahuac, hoy Idapaluca, continúa por la orilla del lago de 
Texcoco hasta Iztapalapa, en donde es recibido por el hermano menor de 
Moctezuma; Cuitlahuac, iztapalapa estaba distante dos leguas de México y la 
calzada que las comunicaba era tan ancha que bien podían caminar por eta 8 
caballos en hilera y estaba muy derecha.(D.D.F. 1975) 
El 7 de noviembre Cortés llega a las puertas de Tenochtltlan en donde es recibido 
por Moctezuma entre a la ciudad acompañado de los principales mexicas, 
tiaxcaltecas, xochlmlcas, tecpanecas y chaleas. A partir de ese momento y en 
los próximos 13 meses comenzaron las luchas militares entre los mexicas y 
los españoles y sus aliados, Moctezuma muere el 30 de junio de 1520 en 
condiciones no precisas, después de que Cortés es derrotado en lo que se conoce 
como la noche triste', el hermano de Moctezuma, Cuitlahuac es nombrado 
soberano y se da a la tarea de reorganizar la ciudad e intenta fortalecer La 
Alanza o 'Liga de Anahuac', nombrando nuevos soberanos en Texcoco y 
Tlacopan, sin embargo la epidemia de viruela (traída por los soldados de 
Narvaez) llamada por los meciese teozalhuati o grano de dos, le es contagiada y 
muere a los BO días de su mandato, sucedendoie Cuauhtemoc. 

El 1° de enero de 1521 Cortés reune a los nobles texcocanos aliados suyos, 
quienes eligen nuevo rey, reorganizan sus tropas con pertrechos enviados de la 
Vila Rica y emprende el ataque final a Tenochtitlan a través de iztapallapan. 
Antes de llegar a iztapalapa, el pueblo organizado hace un ultimo Intento por 
detenerlos y se entabla la bátala de iztapalapa en donde Cortés sale victorioso y 
de éste modo avanza sobre Tenochtitlan a la que toma en 1521. Consumada la 
conquista se effica la nueva ciudad de iztapalapa, estuvo gobernada por 
Alfonso lxhuetcatocatzen, hijo de Cultiahuac, que al unirse con la nieta de 
Nezahlialpilil procrearon a la que fué la ultima gobernadora Indlgena del lugar 
Magdalena lithuecacolzen. 

2.1.3. Iztapalape en la Colonia. Hablar de iztapalapa en la colonia es hablar de 
los pueblos Culhuas que habitaron esta región y que sufrieron ciertas 
modilleaciones territoriales en los trecientos años siguientes, pero que sin 



embargo políticamente nunca se desligaron de lo que acontecía en el centro de 
la recién calda Tenochtitian y posterionente capital de la Nueva España. 
Desde que la cultura merece habla adoptado su asentamiento deflnkNo en el 
centro del lago y conforme su crecimiento económico le exigla la apertura de 
nuevas zonas para llevar a cabo la agricultura, se fué convirtiendo también, 
paralelamente al desarrollo de las chinampas, en el eje central o motor que movía 
el engranaje teocrático militar que alcanzó a dominar grandes extensiones de 
territorio convirtiéndola en una región captadora de tributos y que además contaba 
con una ubicación estratigica que les dificultó a grupos extraños el poder dominarla. 
Cuando se consuma la conquista de Cortés, inteligentemente decide construir la 
Nueva España sobre las ruines de los templos y habitaciones de los mexlcas 
para que desde ahí comience por un lado el dominio del territorio y lo que 
representaba; fuerza de trabajo, materias primas, y la acción evangelizadora 
que justificara ante Europa el colonialismo de explotación que se estaba 
Implementando. Durante el tiempo de la conquista Itapalapa recibía 
Influencia culhua de los señoríos representados: Culhuacan,Huitzillpocho, 
Meidcaltzingo 	e iztapalapa. Inmediatamente despúes de la conquista Cortés 
asignó encomiendas en el Valle de México, conv$rtlendcse en una institución 
establecida en 1523. 

Encomiendas en Iziapalapa (Do León, 1980) 

CULHUACAN. 
Culhuacan fué uno de los pueblos otorgados por Cortés a la ciudad de México 
akededor de 1525 a Cristobal de Oñate, quien la conservó por mas de 40 
años. En 1560 Cristóbal de Oñate estuvo implicado en la conspiración de los 
encomenderos y Aré ejecutado en 1568. Su hijo Fernando de Oñate heredó la 
encomienda como segundo poseedor hasta 1604, éste probablente le hereda a su 
hijo en 1628 y éste a su veza su hijo hasta 1669. (Gibson,1984). 

HUITZILOPOCHCO (Churubusco) 
Es designada por Cortés como propio de la ciudad de México y después como 
encomienda el conquistador Bernardino Vazquez Tapia, sin embargo por petición 
de éste ultimo Cortés se la cambió a Huamiedltián en Guerrero. La encomienda 
quedo vacante a fines de la década de 1520 hasta 1536. Ese año Vazquez Tapia 
la readquiere como primer poseedor, lo que se le reconoce de 1540 hasta 1559 
año en que muere, siendo heredado dos generaciones más hasta 1839-40 año 
en que la encomienda fué entregada al Conde Clfuentes. 
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IZTAPALAPA 
Después de la conquista Cortés asignó 6 pueblos: Iztapalapa, littzfilpochco, 
Mexicali:Jopo, Cuihuacan, Cuitlahuac y Mtxqulc. En 1525 la ciudad de México 
solicita la confirmación de esta organización al rey de Espata, el cuál declara que 
los 6 pueblos están todavía a su servicio, pero a través de encomiendas a 
Individuos privados. 

Cinco pueblos fueron perdidos Huittilopochco, 	Meidcaltzingo, Culhuacan, 
Mbiquic y Cultiahuac. En 1529 la ciudad vuelve a solicitar la devolución de 
éstas comunidades a su servicio y sólo Iztapalapa quedó de la asignación original. 
En 1564 el cabildo espaflol dió su opinión de que Iziapalapa habla estado 
en encomlneda de la ciudad desde tiempos de la conquista. 
La ciudad utilizaba la mano de obra de Iztapalapa, recibía tributos y 
designaba y pagaba el salario del clérigo. 
En 1582 el gobierno real y virreinal exigió que la ciudad mostrara sus títulos para 
Iztapalapa, el cabildo no pudo hacerlo e Iztapalapa se convirtió en propiedad de la 
corona el 23 de diciembre de 1582.(Gibson, 1984). 	Posteriormente ante la 
negación de la corona de conceder encomiendas permanentes, excepto a 3 en todo 
el valle, el trabajo Indígena negado y a la disminución de su población por trabajos 
forzados, hambres, epidemias, etc., la encomienda pierde fuerza yen el do 1600 
sobresale la expansión del gobierno civil bajo el rey, virrey, oidores, miembros de la 
audiencia y corregidores, 
Le dMslón jurisdiccional -corregidor queda establecida entre 1600 y 1605 y aunque 
existen cédulas y cartas reales, no existe mapa colonial que muestre los limites de 
su localización. No hay nl listas, nl censos, nl mapas de las jurisdicciones de Chalco, 
Ciudad de México y Mexlcaltzingo a la que fué Integrada Iziapalapa y Culhuacan. 

MEXICALTZINGO 
Hacia 1570 la jurisdicción comprendía las 4 cabeceras culhua: Mexicaltzingo, 
Cuihuacan, Hultzkopochco y las zonas de Tenochfitian, Santa Marta y los Reyes. en 
el periodo colonial posterior, otras zonas de Tenochtitlan de la región de Iztacalco 
fueron anexados a la jurisdicción, no se posee lista o mapa de las comunidades. 

2.1.4. Etapa Independiente. La cabecera de Iztapalapa estuvo constituida en la 
etapa colonial por 4 barrios (Pérez, 1993) : 

Los Reyes ( tierra firme ) 
San Lucas ( tierra firme ) 
San Francisco (chinampas) 
San Antonio ( chinampas ) 
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Los que mantenían un lazo comercial con la ciudad de México a la que abastecían 
de mano de obra era considerado como un bastión 
politice y como reserve habitacional. 
En 1081 el Distrito Federal estaba Integrado por la municipatdad de México y 4 
prefecturas: Guadalupe Hidalgo 

Tacuba 
Xochimllco 
Tlalpan (Municipios de San Angel, Coyoacán, Idapalapa, Iztacalco 

Y rapan) 

El 31 de diciembre do 1928 se promulga la ley Orgánica del Distrae Federal y 
territorios federales, creándose el departamento central formado por las 
municipalidades de: México, Tacubaya, Mixceac y Tacuba, con 13 delegaciones: 

Guadalupe Hidalgo 
Azcapotzalco 
itteceko 
Coyoacan 
General Maya 
San Mgel 
Magdalena Contreras 
Cueilmalpa 
palpan 
Mapa». 
Xoctilmlico 
Milpa fria 
Tlahuac. 

El 31 de diciembre de 1941 se divide e le ciudad de México en las siguientes 
delegaciones politices: 

Azcapotzalco 
ittecalco 
Villa Gustavo A Madero 
Cayuco 
VIlle Miro Obregón 
Magdalena Contreras 
Cualirnalpa 
Tlelpen • 
Iztepalepa 
Xochimilco 
Milpa Ah 
T1ahuac 

En 1970 se crean las Delegaciones de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtemoc 
y Venustiano Carranza. 
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El 29 de diciembre de 1070 la ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal 
sanciona y dispone que la administración de estas delegaciones esté a cargo de un 
delegado dotado de atribuciones desconcentradas, siendo ésta la cilvisión política y 
administrativeque rige en la actualidad. 

2.2 Población. A lo largo del tiempo se ha visto que la Delegación iztapalapa os 
una de las más extensas y la más poblada deiDistrito Federal, de acuerdo al 
último Censo de 1990 tiene una población de 1,939,911 habitantes, que 
corresponde al 47.8 % de la población total del Distrito Federal. 

Cuenta con 117.5 Km2 de superficie, lo que muestra una densidad de 165.1 
habitantes por hectárea. 

Esta formada por 113 colonias, 16 pueblos, 13 barrios y O zonas consideradas 
a-. 

En 1930 la Delegación contaba con una población de aproximadamente 10,000 
habitantes, de los cuales el 75% se dedicaba a las actMdades agrícolas. El 
régimen de propiedad correspondía al minifundio y persistían las relaciones de tipo 
comunal , donde la lanilla se constituirá como la unidad básica de producción. 

Para 1940 la población total de la Delegación ascendía e 24 272 habitantes, de 
cuyos residentes sólo el 55.2 % se dedicaba a labores agrícolas y en este 
periódo se observaba que un 14 % de la población provenía de otros estados de la 
Replblica Mexicana (Puebla, Estado de México, Guanajuato y Michoacán). 

A partir de 1950 la población creció a 78,621 habitantes y con la tendencia 
marcada por el desarrollo y el crecimiento industrial de la ciudad, la urbanización 
termina con los últimos medio: tradicionales de comunicación y comercio existentes 
entre la ciudad de México e Iztapalapa: los canales acuáticos. Dando también 
principio a la venta y fraccionamiento de tierras agrícolas fragmentando la 
estructura social y económica de los pueblos. 

Pare 1980 se tiene una población de 254 355 habitantes de los cuales el 85 % se 
consideraba urbana, aumentando en un 40 % el número de asentamientos con 
respecto a 1940 

Un factor de gran Incidencia en este proceso de crecimiento lo constituyen los 
constantes fkijos migratorios (pe en ésta década (1960) representaron el 37 % del 
crecimiento demográfico de la Delegación. 
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En 1970 Iztapalapa transformó su patrón de vida agricola en urbana, su población 
se Incrementa a 522 095 habitantes y los últimos espacios agrícolas son acabados 
por las compelías inmobiliarias y el creciente flujo de migrantes que se dirigía a la 
Delegación con la esperanza de adquirir un terreno económico para vivir . En 
éstos años se crean 18 colonias nuevas y se construyen unidades habitacionales. 

En 1980 la población se Incrementó a 1,262,354 habitantes y en la última década 
se presentó el mayor Indice de crecimiento registrado en la Delegación Iztapalapa, 
con una población de 1,939,911 habitantes. 
( ver granos 1). 

ORAFICA No. 1 
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Como resultado del comportamiento anterior la Delegación presenta una tasa do 
crecimiento media anual del 9.8% en los últimos 30 anos. 

La concentración de la población sobre esta parte de la ciudad, se debe a que el 
costo de los predios en esta zona, os relativamente bajo en relación a otros 
lugares dentro de la ciudad, pues carecen en la mayoría de los casos, de seMcios 
de agua, drenaje y pavimentación o sucede también que son territorios ejidales con 
las mismas características Negándose a establecer los llamados paracaidistas. 

Como muchas de las colonias se han formado de esta manera, sin ningún proyecto 
que le anteceda o visión de desarrollo urbano, las viviendas que se llenen en renta 
son accesibles para mucha gente, por lo que es una gran opción llegar a ésta zona 
sin considerar muchas veces 31 cuenta o no con servicios. 

2.3. Urbanización. Iztapalepa para finales del siglo XIX tenla 3 416 habitantes 
(según Antonio de Akedoj, que *fan en los barrios de San Miguel, San Nicolás, 
Jerusalén, Ladrille; Xomulco, Ticomin, Santa Bárbara, HuitzIia, Cuautla, 
Xochilac, Tecolpa, Tequlcalco y Alixoc; y otros 1 809 en el resto de la 
municipalidad, es decir , en los pueblos de San Andrés Tetepilco, San Simón, Santa 
Maria NatMtas y Meidcalzingo. 

La ley de organización politice y municipal de 1903 le añadió los pueblos de 
Iztacalco, San Junio, Santa Cruz Meyehualco, Santa Marta, Santa Maria 
Aztahuacan, llacoyucan, TIallenco, San Lorenzo Tezonco, Santa Ana Zacatlamanco 
y ZepotItlén, con lo cuál la población Negó a 10 440 habitantes, de los cuales 7 200 
cortespondian e la cabecera. Leo principales actividades regulan siendo la 
horticultura y la floricultura. La mayoría de las viviendas eran >cales . El lago de 
Texcoco a su vez en proceso de desecación, se habla convertido en un Mano 
cenagoso, la apariencia general era de pobreza y abandono. 

Sin embargo fié el primer pueblo en recibir la restitución de sus tierras, fue el 
campo de experimentación que desempeñó en el funcionamiento de los primeros 
aparatos agrarios gubernamentales. 
No obstante la reforma agraria fracasó en su intento de Incorporar al campesino al 
proceso de producción agricole. 
En un área como Iztapalapa la distribución de la tierra requería formas de 
asistencia técnica que permitieran al campesinado aprovechar el agua y el tipo de 
cultivo a que estabanacostumbradoe, por lo que siguió siendo un pueblo precario. 

En la década de los cuarentas, los poblemos en turno enfatizaron la necesidad de 
Industrialización. Ante el crecimiento desbordante de la ciudad el proceso de 
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proletarizacIón de éstas zonas rurales té incontenible. Se intensificaron las ofertas 
de compra de terrenos ejidales para la construcción de unidades 
habitacionales que requerían los miles de obreros empleados por el proceso de 
industrialización. 

En 1943 el gobierno decretó zona Industrial la parte oriente de la ciudad y a partir 
de aqul lo único que le quedó al campesino era la capacidad de movilización para 
aplazar el proceso de expropiación que se aceleró en los anos cincuentas. 
El golpe final fué la desecación del rio Churubusco. El gobierno prohibió el uso de 
los pocos pozos y ramales del rio para el riego de las chinampas, pués la ciudad de 
México requería de todo el líquido de los alrededores. 

Entre las principales razones que se tuvieron para que el proceso de 
industrialización no fuera tán ágil como en otras zonas fueron: el gran lecho del lago 
de Texcoco que formaba parte del panorama de la Delegación itapalapa y unido a 
ésto la rápida erosión del Vale de Mérdco y la salinidad de loe lagos desecados , 
provocaban grandes tolvaneras que cubrían espacios considerables. 

Las parcelas minúsculas de los ejidos eran urbanizadas anárquicamente y con 
tugurios como construcciones. A fines de los altos cincuentas , el terreno ejldal 
encerrado en la trama urbana, servia para alojar establos o criaderos de aves de 
corral, lo cuál constitula prácticamente un uso urbano de la parcela. Por otro lado, 
era una zona de gran densidad demográfica, ya que desde los altos treinta fué un 
lugar • de paso • para los migrantes de los pueblos cercanos, fenómeno que se 
sumó al rápido surgimiento de colonias obreras. (Montan°, 1984). 

Ante la paulatina desaparición de extensiones agrícolas y el evidente fracaso de la 
reforma agraria, el área de idapalapa se convirtió en la reserva constante de mano 
de obra para la gran ciudad La rápida expropiación de la tierra para uso urbano e 
Industrial aceleró el proceso de proletartación en la población rural. 
En los afros posteriores a los cincuenta el área de Iztapalapa seguía 
caracterizándose por la indiscriminada especulación de terrenos, tanto ejldales 
como comunales, en manos de falsos fracclonadores. Los asentamientos ilegales 
surgian constantementeconteniendo masas de migrantes excampesinos 
dispuestas a enfrentarse a los *talados y comuneros del lugar. 

No hay que dejar de mencionar que el crecimiento de la mancha urbana de la 
ciudad de México, se ha dado preferentemente en terrenos correspondientes a la 
Ranura lacustre y esta expansión ha sido tal que también se puede apreciar una 
franca Invasión en les estdbaciones de algunas sierras. Y el hablar del crecimiento 
de la ciudad, no se puede circunscribir únicamente al Distrito Federal, ya que el 
proceso de expansión físico y la urbanización que se presenta han rebasado los 
limites politico-administratIvos de ésta entidad para entrar en los terrenos del 
Estado de México. 
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Pare la década de los cincuentas se integra a la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México (ZMCM), la Delegación Iztapalapa, teniendo una expansión hacia los 
terrenos pianos del oriente al píe del Cerro de la Estrega. En le década de los 
sesentas sucedió algo sobresaliente y fué la ocupación de terrenos secos y salinos 
del antiguo Vaso de Texcoco, a pesar de ser inadecuados para eluso urbano, 
debido a las tolvaneras en la estación seca y a las Inundaciones en la época de 
IkMas. Además ésta zona habla permanecido sin vegetación, debido al atto 
contenido de sal en el suelo y beata antes de su ocupación residencial sólo habla 
tenido ligares para la explotación de sal. 

En los dos setentas e la ZMCM, se hablen Integrado los municipios de La Paz y 
Nozahualcoyotl, presentandose clarcmente le tendencias de crecimiento hacia el 
oriente, la ciudad prácticamente formaba un cerco alrededor del CORO de Le 
Estrega y de la Sierra de Santa Catarina y aunque se ocupan terrenos de escaso 
relieve y de origen lacustre, hay Lila tendencia a invadir las laderas de dichas 
elevaciones. 

En los ochentas cobra importancia la expansión hacia la zona oriente nuevamente. 
En esta dirección la ciudad empieza a ocupar los terrenos lacustres del antiguo 
Lago de Chalco y se consolida la ocupación de las partes bajas y alrededor del 
extremo oriente de la Sierra de Santa Catarina, en áreas como Ayotia e hdapaluca. 
(ver Ag. 8). 

Un fenómeno que se presentó con mayor Nema a fines de la década de los 
setentas y principios de los ochentas, Aré le construcción de Unidades 
Habitacionales, las cuáles se &penaron en toda la Delegación, sin embargo hay 
zonas en las que predominan como son el norte y sur de Iztapalapa destacando: 

UNIDADES HABITACIONALES 

SUR 
	

NORTE 
• La Alborada 
	

• biatlón 
• *adores 
	

* Cabeza de Juárez I y II 
• Bilbao 
	

• Colmena 
• Cananas 
	 • Cuchilla del Moral I y II 

• Carolina' 
	 • Chinampac de Juárez 

• Cedros 
	

• Frente 10 
• Celoalliotg 
	

• Gardenias 
• Cooperativa de trabajadores 
	

• Guelatao de Juárez 
del Sector Pesca 
	

• Nezahuakoyoll 
• OSCOVI 
	

Real del Moral 
• Cultishuac 
	

• Conjunto Real del Moral 
• Unidad Habitacional del DDF 
	

• Solidaridad 
-• Mutare° Ellas Calles 
	 • Tepalcates 
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* Residencial Atiazolpa 
* Francisco Villa 

• España 
• Estado de Anshuac 
* Fase II 
• Gama Gavian 
• El Gavlian 
' Girasoles 
• INFONAVIT 
• Jecanandea 
• Jongitud Barrios 
' San Lorenzo 
• Lomas Estrella 
• Magueyera 
• Mear SEDENA 
* Le Mora 
• Morelos 
• Naranjos 
* N'uña 
• Nom* 
• Jaime Minó 
* Plaza Estrella I y II 
• Presidente y Plaza de la Constitución 
• Rancho del Carmen 
• Refonna1 Garay 
• Rinconada Estrella 
• Sabadell SellaWita 
' San Antonio Culhuscan 
• Sin Francisco 
• San Juan 
• San Juan )(alpe 
• San Lorenzo Tezonco 
• San Marcos 
• San Molas Toles tino 
• Santa Cruz Meyehualco 
• Comen Sarao 
• Tabacales 
• Las Taus 
• Tulyehualeo 
• Valenciana 
• Valle de Luces 
• Vellidos CTM 
• 27 de Septiembre 
* Vlidngos San Monto 
• VIlif Estrella 
• Xopa 
• Zafiro 
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Hasta mediados de la década de los setentas la Delegación Iztapalapa contaba con 
146 colonias y 8 conjuntos habitacionales, entre los que destacan: 

' Unidad Bellavista 
	 • Colonial iztapalapa 

• Ejercito Constitucionalista 
	 * Benito Juárez 

* Ejercito de Oriente 
	

' Margarita Maza de Juárez 
• Vicente Guerrero 
	

• Santa Cruz Meyehualco 

Estos conjuntos habitacionales Influyeron para que se dieran las mayores 
concentraciones en las zonas poniente, centro y norte de la Delegación, 
presentando una gran densidad de población Junto con las colonias, Unidad Modelo, 
San Andrés Tetepilco, Sector Popular, Triunfo, Cecina y Escuadrón 201. 
A partir de los ochentas y hasta ahora, el establecimiento de la población se esta 
presentando en las zonas sur, sureste, norte y noreste de la Delegación. 
Actualmente se cuente con 302 colonias, lo que significa que se duplicó en sólo 16 
ellos el número de asentamientos y de éstos sólo se han establecido 4 colonias en 
el poniente que es una de las zonas que iniciaron junto con el centro de Iziapalapa 
la conformación de la Delegación. 

Las colonias se encuentran de la siguiente forma: 

ZONA SUR 
• Barranca de Guadalupe 
* Barranca de Tetecon 
• Buena*** 
' Cerro de la Estrella 

Le Coronel. 
* Crilhuacan Zona Wel 

Estado de Veracruz 
• Estrella de Cuihuacan 

Fuego Nuevo 
Las Fuentes 
Granjee Estrella 

* Barrio de Guadaktpe 
• Hank González 
• Insurgentes 
• bdiabuacen 
* Loma Larga 
• Lomee Bellavista 
• Lomas de la Estancia 
• Lomas Santa Cruz 
' Lomas Estrella Segunda Sección 
' Miguel de la Madrid 
• Ampliación Mirador 
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• Mirevalle 
Mtxcoatl 

• Mixcoatl Iztapalapa 
• Mito Jesús 
• Ojito de Agua 
• Palmitas 

Plan de Iguala 
Potvorilla 

• AmpHacion Potvorilla 
• Potrero de le Luna 

Prados iztapalapa 
* Reforma Politica 
' El Rodeo 
• Eva Samano de López Meteos 
* San Antonio Predio 
* San Juan Estrella 
*AmpHacion San Miguel 
• San Pablo I y II 
' Tenorios 
* El Triángulo 
* Vela Jesús 
• Ampliación Veracurzana 

Mb San Diego 

ZONA SURESTE 

' Corrales 
• Huitzko 
* Palmillas 
• La Planta 

Triangulo de las agujas 
' Valle de San Lorenzo 

ZONA NORTE Y NORESTE 

• El Eden 
• Ejercito Agua Prieta 
• Emula Zaragoza 
• Fuentes Zaragoza 

Leyes de Reforma 
• Moras Primavera 
• Reforma Educativa 
* Renovación 
' Santa Martha Anilla Sur 
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Sideral 

ZONA PONIENTE 

' Tula Barrio 
' San Simún Cuihuacan 

idepalape Industrial 
Ampliación Granjas San Antonio 

2.4 Uso del Suelo. En la actualidad en la Delegación Irlapalapa, existe una gran 
diversidad de usos del suelo que pueden corresponder o no a la vocación de ésto, 
causando de alguna forma alteraciones en el medio geográfico. 

Los usos del suelo en iziapalepa se presentan de la siguiente forma: 

Uso hebitaclonal 	60.88 Km2 	83.9 % 
Uso Industrial 	5.69 Km2 	8.0 % 
Servicios 	 18.96 Km2 	20.2 96 
Mbdos 	 8.31 Km2 	8.6 % 
Ares* verdes 	115 Km2 	3.3 % 

En le grillo 2 se observa que el uso habltaclonal predomina en la Delegación, 
sigulendole los servicios, usos mixtos e Industriales y por último en un porcentaje 
menor (3.3 %), las áreas verdes. 
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AREAS VERDES 

3,3% 

6,6% 
MIXTOS 

USO DE SUELO 

HABITACIONAL 

6% 
INDUSTRIAL 

20,2% 

SERVICIOS  GRÁFICA 2 

USO HABITACIONAL 
Se destaca que el área habitacional se encuentra disperse y mezclada con los 
restantes usos del suelo. 
El mayor porcentaje del suelo de la Delegación está dedicado a usos 
habitacionales, este predominio desequilibrado del uso del suelo ha convertido a la 
Delegación en una ciudad dormitorio. La mayor parte de las viviendas son de tipo 
popular unifamillar, pero a partir de los años sesenta se han construido grandes 
conjuntos habitacionales para población de bajos recursos, sobre todo en la zona 
oriente . Las viviendas de clase media y clase media alta se localizan en las zonas 
noroeste y poniente. 

USO INDUSTRIAL 
Los establecimientos Industriales de iztapalapa ocupan uno de los primeros lugares 
en el Distrito Federal; las zonas de uso Industrial se ubican en el centro, sur y 
poniente y en menor grado en el oriente; de las tres zonas Industriales más 
Importantes , la primera se encuentra al noroeste de la cabecera delegaclonal, la 
segunda al costado este del cerro de la Estrella y la tercera está formada por 
pequeños talleres localizados en las cercanlas de las colonias Escuadrón 201 y 
Sector Popular. 
La Industria extractiva se encuentra en la Sierra de Santa Catarina en donde se 
explota arena y tezontle, elementos básicos para la construcción, Inclusive la mayor 
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parte del tozontle que so utiliza on el Disidió Federal procede de sus minas, lo que 
ha originado que paulatinamente los cerros se estén acabando y pueda provocar 
alteraciones en el clima y en el relieve. 

SERVICIOS 
Los servicios en la Delegación estén distribuidos desigualmente debido al ya 
mencionado crecimiento de la población, por lo tanto presenta déficits 
considerables en los servicios y la Infraestructura. 

En cuanto a la infraestructura del área urbanizada, el 25 % carece de agua potable, 
mientras que el 44 % de las viviendas no cuentan con agua entubada o toma 
domiciliaria, por lo que los habitantes deben obtenerla mediante hidratantes 
públicos o camiones cisterna. 
El nivel freático en la Delegación es uno de los más bajos del Distrito Federal 
(DDF,1988), sin embargo en una tercera parte falta el servicio de drenaje, 
particularmente en las colonias del sureste. 
Debido a esto en la época de lluvias los encharcamientos son más frecuentes .En lo 
que se refiere a la pavimentación Iztapalapa cuenta con sólo el 50% del área 
pavimentada, lo cuál Implica que el tránsito de las calles sea más lento provocando 
el levantamiento del polvo y contribuyendo así a la contaminación de la zona. Estos 
últimos son los problemas más graves de la Delegación y afectan a más de la 
mitad de las colonias. 

En lo que respecta a la electricidad, el 90 % de la Delegación dispone de energía 
eléctrica, pero más de la tercera parte de las colonias carecen de alumbrado 
público. ( ver gráfica 3). 

En cuanto a servicios la Delegación dispone de 77 Jardines de Niflos, 328 
Primarias, 52 Secundarlas, 5 Planteles de Educación Media Superior y la Unidad 
Iztapalapa de la UAM; además de ésta última, los Centros educativos más 
importantes son: El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente y una 
Vocacional del Instituto Politécnico Nacional en la calzada Ermita iztapalapa. 

Las Instalaciones existentes del equipamiento cultural en la Delegación cubren 
unicamente el 20% de las necesidades. Iztapalapa cuenta con sólo 4 Centros de 
Salud, 3 Clínicas, un Hospital Infantil y 94 Censultorlon. 

El comercio se encuentra disperso en toda la Delegación, pero existen 2 
concentraciones importantes que se ubican: una en la intersección de las calzadas 
Ermita Iztapalapa y La Viga en la zona poniente y otra en la zona de Thinamperias° 
Nueva Central de Abastos. 
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GRÁFICA 3 

Una zona de reciente creación es la Plaza del Oriente, la cuál esta sttuada en Canal 
de Tezontle y Avenida Javier Rojo Gómez (Eje 5 Ote), en ella se encuentran tiendas 
como SAM'S CLUB, WALL MART, que son de coplal extranjero y otras del mismo 
Grupo CIFRA, dentro de las que destacan también restaurantes. 
Una zona comercial que actualmente se está creando es la Plaza Industrial, ubicaca 
en Periférico Oriente, entre Leyes de Reforma (Ejes 5 Sur) y Canal de Tezontle 
(Eje 4 Sur), en la que se encuentran otras tiendas del Grupo CIFRA, como IIOME 
MART y BODEGA AURRERA.  

ÁREAS VERDES 
Se consideran como áreas verdes de la Delegación la sierra de Santa Catarina, El 
Parque Nacional Cerro de la Estrella y El Cerro El Pellón del Marquéz, pero en 
cuanto a sus condiciones están sumamente deteriorados. Este tema ser tratado 
más adelante. 
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ESPACIOS ABIERTOS 
De acuerdo al Departamento del Distrito Federal se consideran espacios abiertos a 
aquellas zonas la cuales se encuentran en condiciones para dotarlas de 
Infraestructura. Las principales áreas se localizan al sur de la Delegación en las 
faldas de la Sierra de Santa Catarina.(ver fig. 7).  

Actualmente la Delegación sólo registra un ejido como tal, el cual agrupa a 378 
ejidatarios alrededor de 153 hectáreas de tierra agrícola. 

2.5 Vialidad y Transporte. Los antiguos canales que servían de comunicación 
entre la ciudad de México y los poblados de esta Delegación han sido un factor 
decisivo en la organización del espacio y definición de la moderna estructura vial 
Este es el caso de la Calzada de la Viga y la Avenida Rlo Churubusco. 

La vialidad ocupa el 19% de la superficie delegaclonal. Las principales arterias son: 
Las calzadas Ignacio Zaragoza, Ermita iztapalapa, Tlahuac, La Viga, y las 
avenidas Rio Churubusco, Plutarco Ellas Cales y Avenida Texcoco. 
El Circuito Interior cruza parcialmente la Delegación en la zona noroeste. 

A partir de 1979, la estructura vial básica se Incremento con la construcción de los 
Ejes Viales, así la Delegación está comunicada por 7 Ejes Viales que son: 

Eje 1 Oriente (Andrés Molina Enríquez) 
' Eje 2 Oriente (Calzada de la Viga) 

Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso) 
Eje 5 Oriente (Javier Rojo Gómez) 

	

Eje 5 Sur 	(Purísima - Leyes de Reforma) 

	

' Eje 6 Sur 	(Trabajadoras Sociales - Luis Mendez) 

	

' Eje 8 Sur 	(Calzada Ermita Iztapalapa) 

En la segunda mitad de la década de los ochentas, se comienza la Infraestructura 
del Periférico Oriente, al unirse al Anillo Periférico a la altura del Parque Ecológico 
Xochimilco, así mismo se abre la Avenida Guelatao la cuál comunica y hace 
accesible a la Unidad Vicente Guerrero (ver fig. 8). 

El porcentaje más importante de la vialidad y el que cuenta con mayor 
mantenimiento está en la zona poniente. En el resto de la Delegación y en 
particular en la zona sureste le vialidad es insuficiente y se encuentra mal 
pavimentada. De hecho, sóic al rededor del 50% de la vialidad delegacional está 
pavimentada.  
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En cuanto al transporte, a principios del siglo, Itapalapa estaba comunicada con el 
Distrito Federal por tranvías de tracción animal hasta Jamaica y de ahl al centro 
por tranvías eléctricos. 

Actualmente el transporte público está Integrado por autobuses, trolebuses, taxis, 
colectivos, y recientemente por el sistema de transporte Metro. Este último tuvo 2 
fases, la primera que se realizó en la segunda década de los ochentas la llamada 
Linea A del metro férreo, ubicada al norte de la Delegación y que parte de Pantitlan 
a Los Reyes la Paz. Entre las estaciones que comunican a la Delegación Iztapalapa 
estan: Tepaicates, Guelatao, Peñón Viejo y Acalla. 
La segunda fase del sistema de transporte fué la Línea 8 del metro, inaugurada en 
1994 y que corre de Garibaldi a Costitución de 1917, comunicando a las zonas 
centro y oriente de la Delegación. Las estaciones que comprende son : Apatiaco, 
Aculco, Escuadrón 201, Atiallico, idapalapa, Cerro de la Estrella, Purislma y 
Constitución de 1917,  



CAPITULO 3 

ALTERACIONES CLIMATICAS 

3.1 Clima Urbano. Para Jáuregul (1991) el clima urbano es el producto de la 
creciente urbanización en el mundo.  

Lowry (1967) menciona que el clima es el resultado neto de la interacción de 
diversas Variables: temperatura, humedad, viento, radiación solar y precipitación. 
Por todo esto, es algo complicado comprender el clima cttadlno en función de los 
elementos anteriores. 
Este mismo autor destaca la existencia de cinco influencias básicas de la ciudad 
sobre su clima. 

La primera relativa a las diferencias que existen entre los materiales de la 
superficie, los de las ciudades son tres veces mejores conductores térmicos que el 
suelo del campo, por lo tanto la ciudad acepta más energla calorifIca en menor 
tiempo. 

La segunda se refiere a las estructuras de la ciudad, las cuáles tienen distintas 
formas y orientaciones. Las estructuras funcionan como reflectores, absorben la 
energla que reciben directamente del Sol o a través de otras superficies que lo 
reflejan. Estas estructuras Influyen también en el incremento de la turbulencia del 
viento. 

La tercera es la generación de calor, por pequeflas y numerosas fuentes como 
fábricas o automóviles. 

La cuarta so refiere a la manera como se dispone de la precipitación. En forma de 
lluvia ésta es removida en la superficie por obras de drenaje. En el campo la lluvia 
permanece en la superficie o en la capa superior , por lo que el agua está 
disponible para la evaporación. 

La quinta es la relativa a la mayor carga de contaminantes que existen en el aire de 
la ciudad. Algunos permanecen en el aire suspendidos varios días, otros 
reaccionan químicamente convirtiendose en compuestos más tóxicos y corrosivos. 
Su efecto sobre la temperatura es variable, Intercepta la luz solar pero también 
capta la radiación terrestre. 
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El crecimiento urbano está muy relacionado con la Industrialización, y en e! caso de 
la Ciudad de México y especilicamente en la zona de estudio se han originado 
grandes diferencias entre las zonas urbanas y rurales. Con este proceso se 
manifiesta el cambio de uso del suelo sustituyendo áreas verdes por construcciones 
urbanas, lo cual tiene repercusión sobre el comportamiento de los elementos 
climatológicos como la temporatura, precipitación y viento entre otros; derivando 
efectos como son: islas de calor, Islas de lluvia, contaminación atmosférica, 
Inversiones térmicas y tolvaneras, alterando las condiciones del confort humano.  

Grifilths (1985) establece que los cambios físicos producidos por las grandes 
ciudades se clasifican en tres tipos: 

Cambio hidrológico 
Cambio aerodinámico 
Cambio témico 

Cambio hidrológico 
Estos cambios se producen cuando le lluvia en la ciudad a diferencia de las 
áreas rurales no se infiltra, debido a la plancha de concreto (banquetas, calles, 
patios, plazas, estacionamientos y edificios) la cual actúa como una capa 
impermeable que llega a Impedir la Infiltración del agua precipitada, originando 
también que el aire tenga menor humedad ya que la superficie pavimentada 
permanece seca durante periodo. más largos. 
Este aspecto se presenta en la Delegación Iztapalapa ya que después de 
haber sido una zona chinampera por excelencia la pérdida de humedad en el 
subsuelo y el peso de las edificaciones hace que éste se compacte rápidamente. 
Además de que las partículas de polvo se transportan más fácilmente 
presentándose en esta zona oriente de la ciudad las famosas tolvaneras. 

Cambio aerodinámico 
Las tolvaneras se presentan en relación a la convección y a le circulación del viento, 
en la ciudad las edificaciones actúan como barreras, la velocidad del viento se ve 
reducida, por lo cual tiende a concentrar la contaminación e Incrementar los 
períodos de estancamiento y si se llega a producir una canalización del lujo del aire 
y un aumento en la turbulencia se presentan los remolinos. 
Estos cambios aerodinámicos han traído como consecuencia principal el incremento 
de la contaminación atmosférica a nivel de la Ciudad de México, la cuál será 
abordada más adelante. 

Cambio térmico 
Se refiere al Incremento de la temperatura en las ciudades ya que éstas absorben 
o generan más calor que les zonas rurales, provocando el fenómeno conocido 
como Isla de calor. 
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La superficie de concreto tiene una elevada conductMdad y capacidad térmica, 
almacenando calor durante el dle y liberándolo durante la noche. 
Cabe mencionar que en la Delegación Iziapalape se presentan construcciones 
de 1 a 3 plantas en promedio y que las construcciones de mayor altura son 
los conjuntos habftaclonales distribuidos en toda el área delogaclonal. 

Los diversos cambios físicos que van Intrínsecamente relacionados con el 
crecimiento desmesurado de la población nos llevan a pensar que efectivamente 
se están generando algunas alteraciones climáticas. 

3.2 Arcas Verdes en Iztapalapa. Las áreas verdes son necesarias en todas las 
ciudades, especialmente en la de México ya que actúan como un purificador 
de aire. A estas áreas se les denomina "Pulmones Urbanos" que además de 
ser espacios verdes son zonas de recreo, dan una imagen agradable a las urbes. 
IzIapalapa contaba con una zona de extensas áreas verdes las cuales se han 
reducido en su extensión, en forma considerable debido al proceso de 
urbanización. Sin embargo se cuenta con la zona de 'El Cerro de la Estrella' que 
es el pulmón urbano de la zona y que por decreto del gobierno se le ha 
considerado como una Reserva Ecológica que ayuda a limpiar el aire, 
coadyuvando a atenuar la carga de calor sobre todo el centro de la Delegación 
que es bastante activa en cuanto a población, transporte y construcciones. 

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) sefiala como norma mlnima que 
debe haber 9.0 m2 de áreas verdes por habitante, lo cual no sucede en 
lztapalepa debido a la alta concentración de población y a que sus áreas verdes 
son mlnimas, apenas el 3.3% del total de la superficie de la Delegación . De 
acuerdo con esto se presenta una cifra muy por debajo de lo que establece la 
OMS siendo en Idapalapa de 0.086 m2 de áreas verdes por habitante, esta 
cifra sólo representa el 9.5% de lo que debe ser según la Organización 
antes mencionada. 

La distribución de áreas verdes en la Delegación Iziapalepa está determinada en 
hectáreas como se observa en el cuadro 1 
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DELEGA-
CION 

AREAS 
VERDES 

EN 
PARQUES 

236.72 

ÁREAS 
EN 

VIALIDAD 

88.26 

AREAS 	AREAS 
DIVER- DEPOR- 

SAS 	TIVAS 

 

CEMEN-
TO 

TOTAL 

     

8.30 330.63 Iztapalips 16.10 	7.10 

 

         

         

Fuente: Gómez Rojas (1992) Anomalías térmicas en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana. 

Autores como Barradas, (comunicación personal) consideran que la superficie de 
áreas verdes en las ciudades debe estar en función de la calidad del aire y por 
tanto la superficie puede vahar: en complemento Gómez Rojas (comunicación 
personal) considera que más que medir superficies se debe medir el volumen o 
biomasa o área foliar de las áreas verdes. 
El Atlas de la Ciudad de México (1985) propone una división de 7 sectores según 
las áreas verdes y a Idapalapa le corresponde la zona este, cuyas características 
son suelos permeables, tiene una precipitación total de aproximadamente 600mm, 
y el indice de área verde es de 0.8 m2lhab. si se incluyen los camellones, 
glorietas o espacios abiertos sin árboles. 

Otras áreas verdes son los parques, pero continuamente están sufriendo 
alteraciones y en algunos casos hasta su desaparición, 	debido a la 
construcción de avenidas, obras de transporte como el Metro, o bien zonas 
habitacionales, dando como resultado que se presenten alteraciones en el 
ambiente, ya que la vegetación modifica a la temperatura, humedad, viento y a la 
contaminación, 

3.3 Temperatura y Precipitación. A continuación se analizan los elementos 
climatológicos que se obtuvieron de 3 estaciones que se localizan en la 
Delegación lzhipalapa y otras 8 estaciones ubicadas en los alrededores de dicha 
Delegación. 
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¡MORELOS 77 (1961-1970).i 	
t 
I 

IENE .FEB MAR EABR IMAY JUN 1JUL 'AGO 1.1EP loCT NOV ¡Die ANUAL I- 
TEMP. 	i 	128 .  13.8 	1611 	18 	18.9, I88L 18.1 	18.2i 	17.7 	16.1 	1,1 1) 	13.3r 	163 
PREC1P. 1 	14.1 ' 3.9 	10.1. 	25.9 	501 97.81 	113 120 11, 	I I I 	38 1 	5.51 	5 8. 	595.9 

.1 	_E. 	.. 	 . 	. 	._ 4! 	 , 	• MORFI 	77 (197149W 
1.. 	 y  

NI 	 »  
ENE 	FEB , MAR 11 /413R IMAY JUN i.11.11. JA0014:8EP  tgeT NOV i Die 'ANUAL 

TEMP. 	4  _ 13.1L14 
4.3  

4 	16.8: 
21.2  
18.1i 	19  2 	18,5 	17 6' 18.11 	17.8 	17r 154I 14.11- 	16.8 PRECIP. 	8.11 	111 	1 	62.8 	91.61 130.2 118 3

. - 
101.2 	62 	61 	4 13 	622.3 

	

.._I . 	.tl . 	-r 	{ MORELOS 7'7 (19814990) 
ENE TFEE1 MAR TABR MAY RIN JUL AGO SEP -OCT NOV IDIC ANUAL ----1 

	

1361  154 	16.2 	187 	19.4 	193 	182 	183 	18 	173 I& 142 	169 

	

511 5 7.1 15.4 27.4 74.9 110.3 89,1 59.7 20.2 2,9 0.8 	418 

1._ 	 __I_ UNIDAD MODELO (1961-1970) 	
- 	I-- 

E.NE 117FSIMAR TABR MAY JUN  JUL AGO LSEP OCT NOV DIC PINA", 

	

121 
	3.51 	11.6 	222 	47.3 _100.5 108.1  122.41  99.2 	30.3 	4.6 	11.9 	5743 

	

.....1 -1 	 1-. ... 
UNIDAD monno  0.971-19e0) 
ENErFEB  MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP "OCT NOV DIC ANUAL 

	

15,8, 17.5 	18,4 	193 	10 	19318.9 	18.8 	18.6 	17.7 	17 	17,5 	18 
81i 6.7 13.5 45.9  82.2 146 163.5 157.8 127. 758 65 7.2 8401 

I._ 	 4_ AORICOLA ORIENTAL (1961-1910) 
ENE 4FEB MAR lABR MAY JUÑTUL AGO SE? OCT NOV DIC. ANUAL 

	

13.3t 14.3 	16.8 	19.1 	194 	203 	1.1' 185 	17.9i 17 515 2 	14.1 	17.l o1 

	

C 	13.5 	38 I 	43 8 1121 	9a3 103.9 	134.4 	39.1 	4.1 	4 4 	558.7 
1 

1 

TEMP PREC1P

PRECIP 

PREC1P, 

fue - 

PRECIP, 

TEMP. PREC1P. 

TEMP 
PRECW. 

AORICOLA ORIENTAL (1971.1980 
ENE FEB MAR .ABR MAY nni in AGO SEP OCT .NOV DIC ANUAL 

135 14.9 17 4 ,  18.9 197 19.2 18.3 187 185 17.4 15.5 13.9 	179 
8.5 	7.2 	94 	301 	62.1 1053 112.4 1113 	888 	30.8 	9.3 	56 	581.7 

AGRiaLA ORIENTAL (1981.1990)  
ENE IFEB MAR ADE MAY IJUN JUL AGO ZEP OCT NOV DIC ANUAL 1.  

13.6! 15.7 	18.1 	19,6120 9 	19,0 	18.9 	191 	18.8 	18.2 	17 	14.7 	11.9 
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I 

TLAIIUÁC (1961-1970) 

	

ENE FEB1 	MAR ABR MAY :J1111 JUI, AGO SEP uCT NOV DIP ANUAL 
TEMP. PRECIP. 11,4 13.7 15,2 16 8 

12.6 5.5 12 22 9 
17,8 	18.2 	17.5 	17 	17 	15.2 	12 	12.3 	15,2 
51.2 100.9 145 4 114.6 	111. 39.7 	4 8 	5.3i 	625 9 

TLAHUAC (1971-1980) 
ENE 	1 F1a1 .MAR --IABR MAY JUN JUL AGO SEP .......OCT NOV DIC ANUAL 

TEMP. 	13.1 13.4 15.9,1  17.2 18.3 	18 17.2 17.1 17.2 16.7 152 138 	16.1 PRECIP. 	134 	5.9 	121 23.2 	63 1 100.91 101.3 117.6 108,5 	69.7 	5 6 	6.8 	836.2 



...1NE raii_TMAR [ABR , MAT JUN JUL AGO SEP i O (..7 NOV lpic .Arn:AL, 
iausT 	, 	113.1 1'474 -  11 2 	1891 1891--  19 	174r 17.6 	178 2  172 	14.6,  135 	166 
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•1•AEROPUERTO (1971-1980) 

1. 

, 	ENE IFFJ3 fMAR ABR MAY J1J1Z JUL AGO SEP °Cr 1110V DI C .4.1r,".kl. 
TE1 131 14.6, 	16.7 	18.3 	19 	18.1 	17.3 	18.8 	17.3 	/5,2 	15 	13 7 , 	i 6 4 

PRECIP. 	6.61 	71  - 10.21  232 	192 128.8 118.3 	99.6 	87.7 	324 	4.7 	321 	5é86 

L 	1 	._ I 	.. -1- tIOYOGUARDA (1961.1970) ENE FEB MAR_ ABR "MAY JUN JUL AGO IEP OCT NOV DIC ',ANUAL TEME. 	10.2 11.7 118 15.1 16.3 	17 	¡6 16.3 	16 14.1 12.1 10.8, 	14.1 
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..i. 
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TEMP. ENE FEB1MAII ABR MAY 1 JUN IJUL AGO SEP OCT NOV bie. ANUAL 
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ENE 	FEB MAR 1AB1,. MAY JUN JUL AGO SEP OCT 1JOV DIC ANUAL 
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FRECE  	12.3 13 15.1 49.4 75.6 146.2 185.3 163.6 127,6 618 6.7 6.3 	859.8 
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LOS REYES LA PAZ (196111970) 
 
DIC NUAL -"FEE1 MAR f8 

6!
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LOS REYES LA PAZ (1971-1 	 j ,980)  
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Estaciones meteorológicas que se consideraron para el estudio: 

NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTITUD 

Morelos 77 19°22' 99°05' 2240 m. 

Unidad Modelo 19'22' 99°10' 2240 ni. 

Col. Agrícola Oriental 19°24' 99°08' 2240 rn. 

Moyoguarda 19'17' 99'06' 2240 m. 

Aeropuerto Internacional 19'28' 99'05' 2234 ni. 

San Gregorio Atlapulco 19°15' 99°03' 2200 ni. 

Tlahuac 19°18' 99°06' 2200 m. 

Netzahualcoyod 19°36' 99°00' 2278 m. 

Los Reyes La Paz 19°22' 98'59' 2300 m. 

En las gráficas (4 - 36) puede observarse que tanto las temperaturas medías, 
Memos extremas y mínimas extremas como la precipitación presentan 
fluctuaciones periódicas.  
De las 9 ediciones que se consideraron para el (tetudo solo de 8 se pudieron 
analizar las temperaturas (cabe recordar que la estación Netzahualcoyoti no tiene 
datos de temperatura). En las gráficas de precipitación hubo sólo un caso cuyo 
comportamiento es distinto del resto de las estaciones, es la estación Unidad 
Modelo que desde 1961 presenta una tendencia constante al incremento de la 
precipitación, acumuló 800 mm en el periodo 1975-1980, sin embargo dejó de 
funcionar deba estación por lo que ya no se pudo obtener datos mi, recientes. Las 
demás estaciones presentaron fluctuaciones en sus periodos y sólo las estaciones 
Aeropuerto, Netzahualcoyotl y Moyoguarda si presentan Incremento en la 
precipitación en el último quinquenio, las demás estaciones tienen una tendencia a 
la baja. 
En la temperatura media solo la estación San Gregorio Atlapulco presentó una 
tendencia a la baja a partir de 1980. 

En cuanto a le temperatura máxima extrema las estaciones presentaron distintos 
comportamientos y de las 9 estaciones solo 3 presentaron tendencia a bajar la 
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temperatura a partir de 1980 y fueron las estaciones Agrícola Oriental, la estación 
Aeropuerto y la de Morelos 77. las otras 5 estaciones presentaron un Incremento 
en dicho comportamiento. 

Y por último en lo que se refiere a la temperatura mínima extrema nuevamente se 
observa que hubo diferencias; en 2 estaciones: Aeropuerto y Agrícola Oriental, 
hay tendencia a la baja a partir de 1980 y las 6 estaciones restantes tuvieron una 
tendencia al aumento de las temperaturas ~has extremas. Camacho (1992) en 
su estudio de la Ciudad de México, concluyó que la temperatura mínima es la que 
se ha tenido mayor aumento con respecto a la temperatura media o máxima y así 
se corroboró. 

Análisis de la Temperatura. De acuerdo al tiempo que se consideró para la 
realización del estudio el cual abarca desde 1961 hasta 1990 se elaboraron 3 
mapas correspondientes a las temperaturas medías anuales, en los cuales se 
observan algunas variaciones tanto en le distribucIón de las Isotermos como en 
los valores de las mismas. 
En la estación Netzahualcóyotl no se tiene ningún registro respecto a la 
temperatura, por lo que se manejaron para este anfibio sólo 8 estaciones, y en 
otros casos la estación Unidad Modelo no presentó información suficiente. 

Temperatura media anual 1991 - 11170,(ver 11g. 9) 
En el mapa correspondiente el decenio 1961 - 1970 se observa que la Isoterma 

que atraviesa la parte oriente de la Delegación lztapalapa y cercana a la Sierra de 
Santa Catarina es la de 16°C, sin embargo en la zona norte de la Delegación se 
presenta una Isoterma de 17°C que abarca únicamente a la estación Agrícola 
Oriental , Cabe mencionar que en este decenio la estación Unidad Modelo no 
presenta registros de temperatura. 

Temperatura media anual 1971 -1990. (ver fig. 10) 
En esta década el comportamiento de las Isotermas varían tanto en su distribución 
como en sus valores, teniendo una Isoterma de 16.5°C la cual atraviesa el 
lado oriente de la Delegación Iztapalapa. En la zona norte y poniente de la 
Delegación y parte del centro de la misma se presenta la Isoterma de 17°C y 
continuando hacia el poniente se presenta la isoterma de 17.5°C y en la estación 
correspondiente a la Unidad Modelo se presentó el valor máximo de 18°C, lo 
cual puede mostrar que las temperaturas se Incrementan hacia el centro del 
Distrae Federal en este periodo. 
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So observa quo la temperatura se incrementó medio grado en la parte central de la 
Delegación esto es con respecto a la década anterior y la parte norte de iztapalapa 
que limita con iztacalco aumentó un grado.  

Temperatura media anual 1981 -1980. (ver fig. 11) 
Durante este tittimo decenio se presentaron algunas variantes importantes con 
respecto a la disposición de las isotermas de los periodos anteriores. Se observa 
que la Isoterma de 17°C no tiene modificación en su dirección respecto al decenio 
anterior, sin embargo como una pequeña isla se presenta la Isoterma de 17.5°C 
en la estación Agrícola Oriental. 
Por último, de la estación que no se pudo obtener más información fué de la 
Unidad Modelo debido a que desapareció dicha estación. 
En lo que respecta a las temperaturas presentadas en los setentas y ochentas se 
tiene una tendencia uniforme en el sur y centro de iztapalapa la cual es de 16.5°C, 
sin embargo en la zona norte y parte del poniente de la Delegación se amplia la 
Isotemia de 17.5°C . 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Ruiz (1994) en su estudio a nivel 
Ciudad de México, se tiene una similitud en los resultados obtenidos en las 
Isotermas que atraviesan la zona de Iztapalapa, observándose que la década de 
menor temperatura fué la correspondiente al período de 1961-1970 con una 
isoterma de 16°C, en el siguiente decenio se incrementó la temepratura medio 
grado centígrado, presentándose en la zona poniente (Unidad Modelo) una isla de 
calor de 18°C y para el decenio de 1981-1990 la Isoterma que se presenta en la 
Delegación es de 17°C.  

Análisis de la Precipitación. Se elaboraron 	3 	mapas correspondientes 
al promedio de la precipitación total anual durante las 3 décadas de estudio. Las 
isoyetas presentaron una variación en cuanto a su distribución de la década de 
1961 a 1990 

Precipitación total anual 19d1 -1970. (ver fig. 12) 
En el decenio correspondiente a 1961 - 1970 se presenta 1 isoyeta en la 
Delegación Irlapalapa, la de 600mm. cuya ubicación se determina en la parte 
centro de la Delegación de suroeste a noreste. 
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Precipitación total anual 1971 -1080. (ver fig. 13) 
Durante este decenio se observa en el mapa un cambio en la distribución de las 
isoyetas, apareciendo como único valor la de 600mm. , la cual pasa por la zona 
norte de la Delegación. 
Algo que llamó la atención, fué le precipitación que registró la estación Unidad 
Modelo con un valor de 814mm. lo que nos Indica que se presentó una mayor 
cantidad en la parte poniente de Iztapalapa. 

Comparando las décadas de los sesentas y setentas se tiene que la zona centro y 
norte de la Delegación Iztapalapa presenta una precipitación constante y un cambio 
que se tiene es un elevado incremento de precipitación en el poniente 

Precipitación total anual 1981 • 1990. (ver mapa 14) 
En esta década no se obtuvo información de la estación Unidad Modelo. 
En el mapa correspondiente a este decenio se observó un cambio en los valores de 
las isoyetas presentándose como valor minimo la isoyeta de 400mm., la cual 
atraviesa la Delegación por la zona centro y oeste. 

Y haciendo la comparación de las 2 últimas décadas se observa que en toda la 
superficie de la Delegación ha disminuido la precipitación siendo menor (400 mm) 
en la zona centro y norte, 

En el estudio realizado por Ruiz (1994) se muestra que la isoyeta predominante en 
la década de los sesentas en la zona fué de 600mm, sin embargo para el siguiente 
decenio la distribución de las isoyetas fue distinta, esto coincide con los resultados 
obtenidos aqul y al Igual que Ruiz en el periodo comprendido de 1981-1990 se 
observó disminución de la precipitación. 

Análisis del clima. En esta parte de la investigación se buscaron las posibles 
alteraciones de los climas de la Delegación Iztapalapa desde 1960 hasta 1990 
La clasificación climática se realizó de acuerdo con el sistema de '<Open 
modificado por Enriqueta García para adaptarlo a las condiciones de nuestro país 
(1964). 

También Jáuregui (1990) al utilizar el sistema de Kóppen destaca que el oriente del 
Distrito Federal presenta el clima seco estepario (BS) originado por la disminución 
de las lluvias de sur a noreste de la Ciudad. 

En las décadas estudiadas se encontró que se presenta régimen de lluvias de 
verano debido a que en cada una de !as estaciones meteorológicas la precipitación 
del mes más lluvioso de la mitad caliente del año es 10 veces mayor que la del mes 
más seco. 
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Climas 1081 - 1970. (ver fig. 15) 
En esto decenio en la Delegación iztapalapa se observaron dos tipos de clima 
predominantes: el clima Cwo(w)b(1") templado subhúmedo con lluvias en verano el 
cual abarca un 80% del área delegaclonal y el clima BS1 kw semiárido con verano 
fresco y lluvia en verano que se presentó en el noreste de dicha Delegación. 
De acuerdo a las caracterlsticas geográficas de Iztapalapa le correponderia el 
clima templado como sucede en la mayor parte del área estudiada, y por la 
cantidad de humedad que presenta la zona oriente le corresponde el clima 
semiárido, además de tener influencia del Vaso de Texcoco. 
Cabe mencionar que en esta época el área urbana estaba principalmente en el 
poniente de la Delegación, existiendo sólo algunos asentamientos en la parte norte 
de iztapalapa. 

Climas 1971 - 1980. (ver fig. 16) 
En el decenio comprendido entre 1971 - 1980 se aprecia disminución de la lluvia, 
el clima semiárido 8S1kw se extiende hacia el oriente de la Delegación, 
coincidiendo el limite del clima seco y el clima templado con la Isoyeta de 600mm. 
El clima templado subhúmedo Cwo(w)b se presenta en la parte centro y poniente 
de la Delegación, La estación Unidad Modelo aunque presenta el clima templado su 
grado de humedad es diferente al resto de las estaciones (w2), ya que entra en el 
más húmedo de los subhúmedos Cw . En esta década el urbanismo se incrementó 
sobre todo al oriente y centro de la Delegación, observandose quizá como 
consecuencia un cambio en el clima. 

Climas 1981 -1980. (ver fig. 17) 
En esta década se presentó un mayor cambio, el clima semiseco ocupa ahora un 
80% de la Delegación mientras que el clima templado subhúmedo solo abarca el 
20% en el poniente de Iziapalapa. Esta alteración fié resultado de la disminución 
de la precipitación observada en este decenio, ya que se tiene la isoyeta de 500mm 
y 400mm, aunado a esto se presentó también el gran desarrollo urbano que eliminó 
por completo las pocas zonas chinamperas que quedaban, así mismo se 
incrementaron los asentamientos humanos en distintos puntos de la Delegación 
abarcando ahora gran parte del sur, en las faldas de la Sierra de Santa Catarina, 

En resumen y de acuerdo al análisis obtenido de los mapas de clima, crecimiento 
urbano y uso del suelo, se observa que en la década de los sesentas 
predominó el crecimiento en dos áreas: la zona poniente como continuación de los 
asentamientos más antiguos cuyo clima corresponde al templado subhúmedo 
Cwo(w) con uso de suelo habltacional y la segunda zona, la parte norte de la 
Delegación, la cual corresponde al clima semiárido 851 que no resultó ser un 
factor Ilmitante para la población que continuó extendiendo la mancha urbana desde 
el correspondiente municipio de Netzahualcoyoti, Edo. de México con usos del 
suelo habitacional y de servicios. 
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En los siguientes 20 años el crecimiento se presentó en casi toda el área restante 
do la Delegación y ahora conurbándose también con el municipio do Los Reyes La 
Paz, Edo. de México, sigue predominando el uso del suelo habitacional y de 
servicios también. El clima seguía siendo templado a principios de esta década, 
pero al presentarse el fenómeno urbano comenzó a ganar terreno el clima 
semiárido. En este último periodo los asentamientos que so presentan en la 
parte central de la Delegación corresponden a servicios y sólo en las faldas de la 
Sierra de Santa Catarina predomina el uso habitacional. 

3.4. Islas de Calor. La urbanización altera las condiciones climáticas de un 
lugar, propiciando distintos efectos sobre los elementos del clima como son: islas 
de calor, islas de lluvia, tolvaneras y mayor concentración de contaminantes 
atmosféricos los cuales son componentes del clima urbano y que a su vez están 
muy ligados al crecimiento demográfico y lo que ésto implica. 

Landsberg (1970) señala que las modificaciones de la temperatura en la ciudad 
so manifiestan principalmente en el fenómeno denominado isla de calor. Estas 
Islas de calor se producen en 	las ciudades como consecuencia del 
almacenamiento de calor en los edificios, disminución de la pérdida de calor por 
la evaporación desde las superficies pavimentadas que tienen una escorrentla 
rápida del agua después de la lluvia, la disminución de la velocidad del viento 
cerca del suelo en el que se desplaza la gente y el aumento de la radiación de 
onda larga procedente de edilicios y pavimentos. 

Jáuregui (1971) realizó estudios sobre la formación de Islas de calor en la 
Ciudad de México, observando que en las noches despejadas y con aire en 
calma (características de la estación seca) las diferencias térmicas eran de 4° a 
6° C. entre el campo y la ciudad, manifestando que la Isla de calor se presenta 
principalmente en la estación seca de año. 

En Iztapalapa se presentó un caso de Isla de calor en la estación Unidad Modelo, 
esta zona de acuerdo a la evolución del crecimiento urbano fué de las primeras 
áreas que se urbanizaron, pués ya en 1960 se presentaba una cierta 
concentración tanto de edificaciones como de población, lo cuál implicó un 
Incremento en la temperatura, desafortunadamente no se registró la temperatura 
en la década de los sesentas, pero en la década de los setentas se registró une 
temperatura de 18°C formándose la Isla en esta zona, cabe mencionar que la 
temperatura que antecede a ésta es de 17°C y se encuentra al norte de la 
estación Morelos y al sur de la estación Agrícola Oriental. Sin embargo 
desapareció la estación para 1990 por lo cual fué imposible obtener datos 
recientes, pero hay una cierta tendencia a futuro en que se tiene un incremento 
mayor para principios del siglo XXI. 
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3.6 Isla de lluvia. Los efectos de la urbanización y le Industrialización sobre 
la precipitación han sido expuestas de muy distintas maneras 	Entre los 
argumentos más confiables hay que señalar el de que en las grandes ciudades 
hay abundantes núcleos de condensación en tal forma que ésta se reduce 
aumentando la cantidad de gotas pequeñas en forma de nubes y niebla y que en 
los complejos urbanos de menor tamaño puede acumularse la cantidad necesaria 
para que se formen núcleos de condensación en cantidad suficiente y así producir 
el aumento de las precipitaciones. 

Jáuregul (1974) al realizar los estudios sobre la formación de islas de lluvia sobre 
la ciudad de México, señala que los factores que provocan cambios en la 
precipitación de las ciudades son: 

A) Incrementos de núcleos de condensación originados por las numerosas 
partículas en suspensión. 
B) Mayor turbulencia del aire causada por la rugosidad de la superficie 
urbana. 
C) Formación de movimientos conectivos producidos por las diferencias de 
temperatura en el campo y la ciudad. 

En la Delegación Iztapalapa, por estar localizada al oriente de la Ciudad de 
México y presentar bajos indices de precipitación en general no se podrla 
llegar a efectuar dicho fenómeno. Sin embargo la estación meteorológica 
Unidad Modelo registró un Incremento en la precipitación desde la década de 
los sesentas hasta los ochentas contrarío a lo que sucedió en las demás 
estaciones, por lo que tal vez se podrla considerar una isla de lluvia. 

Ahora bien, la isla de calor puede presentarse más clara debido a la propia 
naturaleza del calor, pero la Isla de lluvia, en función de los vientos puede ser más 
aleatoria. 

3.« Contaminación Atmosférica. Algunos autores definen la contaminación 
como aquellas sustancias que en alguna forma exceden los porcentajes 
normales de la naturaleza. 

Otros la explican como el resultado antropogénIco en el cual el hombre altera o 
adiciona sustancias que modifican la blósfera. 

La contaminación es la presencia en el medio ambiente de materia o energía 
producidos naturalmente o vertidos por el hombre en cantidades y 
concentraciones durante un tiempo suficiente como para perjudicar y causar 
molestias amenazando la salud y obstaculizando el disfrute razonable de la 
naturaleza. 
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El concepto de contaminación del aire está basado en una alteración notable 
de las condiciones normales por partículas y principalmente gases que alcanzan 
concentraciones suficientemente elevadas como para producir un efecto en el 
hombre. 

Los contaminantes atmosféricos se dividen en 2 grupos de acuerdo a la fuente que 
los produce.  

A) Naturales - originados por la naturaleza 

8) Artificiales - originados por las diferentes actMdades humanas 

De acuerdo a los orígenes de la contaminación se dividen en: 

1) Fuentes móviles 
	

(vehículos automotores) 

2) Fuentes fijas 
	

(fábricas, zonas desprovistas de vegetación y zonas de 
desecho) 

La contaminación que presenta la Ciudad de México es el resultado del gran 
Incremento que hay en los procesos urbanos y en las actMdades que realiza el 
hombre, esto trae consecuencias para los habitantes, originando trastornos en el 
aparato respiratorio, como alteraciones en el medio ambiente y específicamente 
en el clima. 
De acuerdo a los resultados del Informe Nacional del Ambiento (1989 - 1991) se 
establece que la contaminación del aire en la Ciudad de México es reflejo de su 
alta concentración demográfica. 

La ubicación geográfica de iztapalapa tiene ventajas y desventajas en cuanto a la 
contaminación, desventajas porque es una zona en la que los vientos son 
prácticamente calmas y los que llegan a presentarse son provenientes del Vaso 
de Texcoco, provocando las tolvaneras y ventajas porque aunque existe una zona 
fabril no es tan importante ni tan extensa como las de la zona norte de la 
Ciudad de México. Además Iziapalapa presenta una gran población flotante 
cuyos centros de trabajo se encuentran fuera de dicha Delegación. 

Entre los principales contaminantes atmosféricos destacan: 

SO2 bióxidos de emite - provenientes de la combustión de los energéticos 
fósiles. 



CO 	monóxido de carbono - producido por las industrtacomo los vehículos 
automoteres 

hidrocarburos - procedentes de las fuentes fijas y móviles. 

03 	ozono - formado en las reacciones fotoqulmicas en que Intervienen 
los hidrocarburos. 

Pb plomo - tiene su fuente en la combustión de la gasolina principalmente, y 
y otros derivados del petróleo. 

PST partículas totales suspendidas - hay una diversidad de partículas entre 
las que estar las formadas por 
materiales de los suelos y 
partículas de origen biológico, 
las provenientes de los 

procesos de combustión 
y las que resultan de las 
reacciones de los contaminantes 
como son los sulfatos y nitratos. 

Las fuentes móviles tienen la mayor aportación de contaminantes respecto al 
volumen total de monóxido de carbono y de plomo. Y las mayores emisiones de 
bióxido de azufre y partículas suspendidas totales encuentran su contraparte 
proporcional en las Industrias. 

A partir de 1986 se Inicia un sistema de medición de la calidad del aire en el 
Distrito Federal y área metropolitana dividiendo a estas zonas en 5 sectores y 
a Iztapalapa le corresponde el sector sureste (SE). Cada sector cuenta con 
diferentes estaciones de monitoreo que forman la Red Automática de Monitoreo 
Atmosférico y la Red Manual de Monitoreo Atmosférico (ver figura 18) las cuales 
se han Incrementado a través del tiempo en gran parte por las necesidades 
ambientales. 

Las normas con las que se cuantifican los contaminantes fueron establecidas por el 
sector salud. 
Los datos de contaminación atmosférica son registrados por el Centro de 
Investigaciones de Monitoreo Ambiental del D.D.F. (CIMA)para evaluar la calidad 
del aire, y el valor obtenido es el llamado Indice metropolitano de calidad del aire 
(IMECA).  

De acuerdo a los datos proporcionados por CIMA Iztapalapa cuenta con 2 
estaciones una ubicada en el Cerro de la Estrella y la segunda localizada en la 
UAM Iztapalapa. Para tener otras referencias se proporcionaron datos de las 
estaciones Netzahualcóyotl, Portales, Taxquefla y Xochimlico que también les 
corresponde el sector (SE). (ver 11g. 19) 
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Desde 1986 SEQUE ha venido informando a la ciudadanía en forma diaria los 
Imecas, con le propósito de informar acerca de los niveles de contaminante en la 
ZMCM. 
Con los datos proporcionados por CIMA se realizó el análisis de los principales 
contaminantes en las estaciones localizadas en la zona de estudio. 

En la gráfica 37 se observa que del periodo de 1986 a 1990 la estación Cerro de 
la Estrella tuvo una mayor concentración de plomo el cual fue de 1.6 gim3 lo cual 
significa que es un poco elevado de acuerdo al criterio recomendable que es de 1.5 
g/m3. 

En la gráfica 38 correspondiente a las partículas suspendidas totales en el 
quinquenio de 1986 - 1990 en le estación Cerro de la Estrella se registró el mayor 
promedio el cual casi llegó a los 400 mg/m3 y slgulendole muy de cerca la 
estación Netzahualcoyoti y por último la estación Taxquefia los cuales son niveles 
muy elevados de acuerdo al promedio que es de 275 mg/m3.  

De acuerdo con los datos recabados de otros contaminantes se tiene que la 
estación Cerro de la Estrella es la que cuenta con los datos completos, mientras 
que de las demás estaciones unicamente se tienen los Indices de monóxido de 
carbono (CO) 

El análisis de las gráficas 39, 40, 41, 42 y 43 correspondientes al CO, indican que 
se ha ido Incrementando la concentración de este contaminante desde 1986 hasta 
1990, y respecto a otras estaciones de la zona sureste se tiene que las estaciones 
que presentan los indices más altos son: Benito Júarez, Cerro de la Estrella y 
Taxquefia, La estación Cerro de la Estrella muestra una tendencia de aumento en 
CO, de tal manera que en 1990 reporta mayor concentración. 
Sin embargo no se ha llagado al límite que marcan las normas que es de 13 ppm 
en 8 hrs. 
El monóxido de carbono esta muy relacionado con 103 procesos de combustión por 
lo que al Irse Incrementando el tráfico vehicular se han Ido también Incrementadose 
los Indices. 

Al hacer una comparación con las 5 zonas establecidas, se tiene que la zona 
sureste es la que presenta en general los Indices de IMECA más bajos de todos 
las demás zonas.  

Otro problema que se presenta dentro dei aspecto de la contaminación es que la 
Delegación Iztapalapa ocupa el 2° lugar enel Distrito Federal en generar el 24% del 
total de desechos sólidos, lo que equivale a 1286 toneladas diarias. El destino de 
la basura es el relleno sanitario de la Sierra de Santa Catarina , sin embargo existe 
un tiradero no oficial en la parte sur del Cerro de la Estrella, en la entrada oeste del 
Panteón Clvil, en donde llegan camiones de la Delegación a depositar su 
contenido,contaminando una zona considerada como reserva ecológica y que tiene 
el carácter legal de Parque Nacional. 
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3.6.1 Inversiones Térmicas. 	Partiendo de 1978 e le fecha el número de dles 
con inversión térmica superficial fué de un 68% al ario, predominando en los 
meses Invernales. 
Las partículas de contaminantes aumentan sus concentraciones excepto las de 
bióxido de azufre cuyos valores disminuyen. Esto se acentúa en los meses de 
sequía y disminuye cn los meses de lluvia, sólo febrero presenta una pequeña 
variación en donde la frecuencia disminuye y vuelve a aumentar en marzo debido a 
los cambios de temepratura, presión y vientos. 
En iziapalape existe un predominio de particuias en los meses de secas, esto 
aunado a las tolvaneras que son más intensas en esta época, disminuyendo en los 
meses húmedos.  

3.6.2. Tolvaneras. En plena época invernal, durante los meses de febrero y 
marzo la subsidencia del aire asociada a la circulación anticiclónica origina una 
gran frecuencia de cielos despejados y de Inversiones térmicas superficiales y 
en la altura. 
Las perturbaciones que en forma de vaguadas viajan en la corriente del viento del 
oeste ocasionan variaciones en la presión y el cambio correspondiente en la 
dirección del viento sobre el Valle de México. La intensificación del viento al paso 
de estas vaguadas origina las tolvaneras, principalmente en la zona oriente la región 
vecina al antiguo Lago de Texcoco. 
En la segunda mitad de la estación seca el paso de éstas mismas vaguadas en la 
corriente de vientos del este producen las llamadas tormentas secas que consisten 
en que las masas de aire polar seco que invaden el Golfo de México y su planicie 
costera se llegan a desbordar sobre la altiplanicie y entran al valle con cierta 
violencia levantando el polvo de campos áridos. 

En la actualidad el área de Iztapalapa se caracteriza por presentar grandes 
tolvaneras que Impiden la visibilidad a corta distancia. Por otra parte la Delegación 
presenta una deficiente área pavimentada aproximadamente de un 35% 
convirtiendo a esta zona en un brea de mayor generación de polvos que se 
encuentran suspendidos en el alre originando por lo tanto trastornos en el sistema 
respiratorio. 

La Delegación Iztapalapa ha presentado como otras Delegaciones del Distrito 
Federal, el Incremento en su población, según datos censales en 1930 contaba con 
una población de 10 000 habitantes, su incremento hasta la década de los 
cincuentas fué hasta cierto punto normal. Sin embargo spar* de la década de los 
sesentas la población presentó un aumento considerable lo cual aunado al inicio 
de la urbanización en la Delegación y la Integración a la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, a la que se unen los municipios de Los Reyes La Paz y 
Nezahualcoyotl, Edo de México. Esto trae como consecuencia que los usos del 
suelo cambien drásticamente y aparentemente en favor de la población. 
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Se pudo ver en observaciones de campo en la zona desde fines de los setentas, y 
por las investigaciones realizadas a través de los datos.Como un caso concreto 
observado al establecerse el proyecto de los ejes viales, el cual se llevó a cabo 
desde 1979 y tuvo consecuencias graves para un sector Importante de la población 
que resultó afectada, en sus viviendas (la mayoría casas bien construidas y en un 
porcentaje mínimo las llamadas ciudades perdidas) Se encontraban en las rutas 
que debían seguir los ejes viales, esto originó que el uso del suelo cambiara, se 
trató por otra parte de aminorar el daño y dejar áreas verdes en zonas como 
camellones y en las mismas banquetas que fueron de mayor dimensión, pero 
aunque en un principio se distinguían las zonas verdes, luego fueron destruidas por 
la misma población, al convertirlos en tiraderos de basura y por la 
despreocupación de las autoridades de no dar mantenimiento a esas áreas verdes.  

Otro aspecto que se observó especlflcamente en la zona poniente de la 
Delegación, es el cambio de uso del suelo que sufrieron zonas de chinampas en las 
que se sembraba principalmente maíz y las cuales desaparecieron a finales de los 
ochentas para dar paso a las nuevas unidades habitacionales que se han 
construido en diversas áreas del Distrito Federal, pero particularmente en 
Iziapalapa. 

Por último otro cambio notable y muy reciente fue, el de la construcción de la linea 
8 del metro, el cual en su mayor parte es subterráneo, sin embargo en la zona 
noroeste de la Delegación por la cual pasa y debido a las condiciones del subsuelo 
fué imposible hacerlo subterráneo. Dicha linea tiene 4 estaciones que corren sobre 
la superficie y 2 de ellas se encuentran en la Delegación Iztapalapa, las estaciones 
Apatlaco y Aculco; esto trajo como consecuencia que las áreas verdes de 
camellones y banquetas se vieran mermadas y se afectara nuevamente a un 
número Importante de viviendas, aunque no tan grande como sucedió con la 
construcción de los ejes viales. 

Fenómenos como el aumento de población, la urbanización y el cambio de uso del 
suelo se han presentado en forma desordenada, ya que las necesidades de la 
población han rebasado las espectativas del gobierno, y no obstante el poblamiento 
de la Delegación ha sido tal que los espacios abiertos como los denomina el 
Departamento del Distrito Federal han quedado minimizados. 
Aunado a esto la Integración de los municipios vecinos del Estado de México a la 
Delegación ya no permite que se extienda la población hacia el oriente.  

Una de las zonas montañosas de la Delegación que ya se está poblando es la 
Sierra de Santa Catarina, es necesario detener este fenómeno para no perder 
las escasas áreas forestales que aun quedan. Como sucedió en el Cerro de la 
Estrella el cual a partir de que fué declarado como reserva ecológica se ha 
detenido el cambio de uso del suelo por consiguiente el deterioro del mismo.  



El clima se ha visto afectado por el fenómeno del urbanismo, e Iziapalapa ha 
presentado una transformación tan grande que presumiblemente ha originado 
alteraciones en su clima. Y esto se refleja en el Incremento de las 
temperaturas de ias 3 décadas de estudio. Lo mismo sucedió con la precipitación 
que disminuyó en las mismas épocas y coincide con el aumento de la población y 
su urbanización, el cambio de uso del suelo, ha Implicado a otros fenómenos 
como son las Islas de calor y de lluvia (aunque no predominantes) así como el 
Incremento de la contaminación al haber menos áreas verdes y por lo tanto menor 
humedad. 

Consecuencia notable es el Incremento en la temperatura, de acuerdo con la 
situación geográfica de la zona el clima que le corresponde es el templado 
subhúmedo con lluvias en verano. Sin embargo las condiciones actuales han 
propiciado que el clima semiárido se extienda cada vez 	más y a partir de la 
década de los ochentas, abarca ya 85% del área de iztapalapa. 
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CAPITULO 4.  

EL CONFORT HUMANO Y PRONOS'I•ICO EN LAS ALTERACIONES 
CLIMATICAS 

Confort humano. 
Jáuregui (1968) cita a Quíntela y Vasino quienes explican que la Bloclimatologla 
estudia los procesos que vinculan el clima con los seres humanos fijando los valores 
termohigrométricas óptimos para el bienestar mediante Indices de confort o 
comodidad, teniendo como base los Intercambios energéticos del ser humano con 
el medio amhiente.Los principales factores que influyen en la sensación de 
comodidad son: la temperatura, la humedad, la radiación y el viento. 

Espinosa (1994) considera al Indice bloclimático como Indicativo de las sensaciones 
que producen en el ser humano los elementos atmosféricos en su conjunto y entre 
los Indices bioclimáticos que se utilizaron en el estudio fueron: la temperatura 
efectiva, que se define como la sensación que se experimenta para una 
temperatura y humedad dadas con aire saturado y calma, el indice de Thom el 
cual se considera como la carga de calor expresada por este índice, tiene alta 
correlación con ciertas respuestas biológicas, el índice de sohar el cual ha sido 
utilizado para analizar condiciones bloclimáticas en México a escala regional y local, 
y por último la entalpia que es la sume de energía de calor sensible más calor 
latente en una parcela do alre.(ver fig.22) 
El mismo autor menciona también que- el confort humano depende de los 
factores bioclimáticos que interactúan en conjunto, pero no son los únicos 
agentes determinantes del confort, sino que Intervienen otros factores fisiológicos, 
como las respuestas fisilógicas ala adaptación o aclimatación al lugar, la edad del 
individuo, su actividad muscular, además de otros factores externos como la 
vestimenta y vivienda. 

Otro factor muy importante que hay que considerar para lograr el confort es la 
contaminación el cuál se explica en el capitulo anterior, y Espinosa (1994) lo 
menciona en su estudio como un elemento muy importante en la climatología 
urbana, y desde el punto de vista bioclimático expresa que la contaminación del 
aire modifica las condiciones de confort propiciando estrés. Además tiene una 
relación significativa con enfermedades del aparato respiratorio y circulatorio 
que son dañinas para la salud humana y cabe señalar que éstas enfermedades 
están dentro de las más frecuentes entre los habitantes de la ciudad. 

El clima de la Ciudad de México está determinado por los sistemas atmosféricos 
tropicales y extratropicales, distinguiendose así 2 estaciones bien definidas: el 
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semestre de estiaje centrado en el invierno de noviembre a abril y la estación 
lluviosa de mayo a octubre. 
El problema de la contaminación se acentúa en la época de Invierno ya que al 
presentarse las inversiones térmicas se favorece a la concentración de 
contaminantes debido a que el viento es débil y el pais es invadido por masas 
polares cuya estabilidad atmosférica se presenta en las capas inferiores de la 
atmósfera. 

Para analizar las condiciones del confort humano es necesario darle un trato 
muitidisciplinario ya que Influyen factores ambientales, biológicos y sociales.  
De acuerdo a lo anterior y manejando el aspecto social y la contaminación se 
puede relacionar el crecimiento de la Delegación con el confort de sus habitantes.  

Espinosa (1994) analizó las condiciones biocilmáticas de la Ciudad de México 
espacial y temporalmente, menciona entre otras la estación Cerro de la Estrella 
obtuvo los siguientes resultados: 

Su clima es C(w 0)(w)b('l). La temperatura es templada en gran parte de la 
tarde durante casi todo el año, llegando a ser tibia en mayo, el resto de las tardes 
es fresca al igual que las primeras horas de la noche. En el reato de la noche y 
madrugada so siente frío y en la época seca baja más la temperatura antes 
del amanecer. La humedad relativa es poca por las tardes durante los primeros 
meses del año, aumentando ligeramente hasta mediados del año y en verano el 
ambiente es subhúmedo y húmedo, situación que se presenta también por las 
noches y mañanas en gran parte del año. Estas condiciones determinan que 
el confort humano se presente solamente por las tardes durante las 
transiciones primavera-verano y verano-otoño. 
Durante el resto de la tarde se tienen condiciones de fresco y semifrio por las 
mañanas y noches, llegando al frío en el periodo seco al amanecer. 
Blocilmáticamente predominan las noches semlfrlas y los días frescos. 
Considerando la temperatura efectiva, la mayor frecuencia de horas/año durante el 
periodo diurno es el rango fresco con 26% de mayor Incidencia en la etapa de 
transición invierno-primavera con 67% y durante el periodo nocturno semtfrlo con 
un 40% con mayor incidencia en abril con el 100%. El confort es nulo durante el 
periodo nocturno durante todo el año y durante el periodo diurno tiene una 
frecuencia del O% al año con mayor Incidencia en mayo con el 67%.(ver figuras 
20,21 y22) 

Dado que el crecimiento de la Delegación iztapalapa se está dando de manera 
acelerada el confort humano tiende a ser cada vez más negativo para sus 
habitantes. 
Muchos estudios en el mundo presentan una asociación entre contaminación 
del aire y condiciones malas de salud, particularmente para enfermedades 
como: bronquitis, cáncer pulmonar, enfermedades cardlovasculares y cáncer 
del tracto respiratorio. 
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Esto se ha venido acentuando en los últimos años en Iztapalapa ya que afines de 
los setentas y principios de los ochentas se dló el gran crecimiento urbano (fig. 6) y 
por lo tanto pobiacional (gráfica 1) en toda la Delegación, originado por los 
grandes asentamientos humanos y por la 	construcción 	de 	unidades 
habitacionales que desde ésta fecha y hasta la actualidad se calculan que son 
aproximadamente unas 80. Aunado a ésto se han presentado cambios en dicha 
Delegación con respecto a la vialidad (fig. 8) ya que al crearse los ejes viales se 
ha incrementado el tránsito de vehículos automotores considerado un aporte 
dañino para la salud. 
De acuerdo con lo anterior se puede deducir que las zonas en las que la población 
se ve más afectada en su salud son las que se encuentran en el poniente y norte 
de Iztapalapa y no hay que olvidar que Iztapalapa es la Delegación más poblada 
del Distrito Federal. 

En el cuadro siguiente se puede observar el número de casos anuales y 
mensuales de enfermedades respiratorias en la Delegación en el periodo 1975-
1983. 

Cuadro 4.1 CASOS DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN IZTAPALAPA 
ENTRE EL PERIODO DE 1975-1983.* 

Mes!All0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

E 1102 1083 1226 1130 1356 2105 1724 1169 1702 
F 1243 1839 1137 1012 1389 2654 1867 1067 1649 

M 1128 1081 1168 861 1583 2517 1767 1122 1902 
A 1408 678 1137 1111 1456 1998 1235 1007 1667 
M 1011 687 498 615 1576 1844 1004 792 1388 
J 1216 711 850 1037 1200 1924 854 814 1259 
J 874 729 1265 867 1168 2019 1053 1121 1285 
A 1016 1490 749 873 1447 2188 900 1202 1241 
S 	1231 1127 815 1141 1895 2189 987 1098 1424 
0 1256 1816 1186 1504 2109 2066 1405 1659 1713 
N 1388 1435 1295 1566 2231 1724 1205 1937 1467 
D 1154 989 1018 1722 2352 1189 1194 1370 1238 

anual 	14027 13665 12344 13439 19662 24397 15195 14358 17935 

Fuente: Jurisdicción Sanitaria de la Delegación Iztapalapa. Estadísticas. 
Comunicación personal. 

• no se pudo obtener mayor información a este respecto ni antes ni despúes del 
periodo mencionado. 
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So observa que fuó 1080 cuando las enfermedades se incrementaron en forma 
anual. Los meses en los que la población presentó más recaídas en su salud 
fueron: octubre, noviembre, febrero y marzo, curiosamente en los meses de 
diciembre y enero fué menor el número de casos que en los meses mencionados 
anteriormente, sin embargo coincide con que en los meses de febrero y marza se 
tienen los Indices de contaminación más anos del año en la zona, además en 
estos cuatro meses se presentan cambios drásticos de temperatura durante el 
dia 
Todo esto trae como consecuencia que el rendimiento de los habitantes sea 
menor, aumente el número de inasistencias al trabajo y a la escuela, también la 
capacidad de percepción se ve disminuida voMéndose lenta la actMdad de las 
personas.Según las estadísticas del Sector Salud las personas que presentan 
más afecciones, por lo tanto las más vulnerables, son los niflos y las personas de 
la tercera edad. 

Espacialmente se observa que las enfermedades respiratorias y cardiovasculares 
se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

En la zona centro de la Delegación se presentan altos Indices de enfermedad 
debido a que es una zona muy activa ya que se encuentran concentrados los 
servicios delegacionales, se tienen algunas zonas de industrias, vías rápidas y 
por lo consiguiente un elevado Indice de contaminación principalmente de 
particulas suspendidas y de ozono con respecto a las demás zonas de la 
Delegación. 

Otra área muy deteriorada en lo que se refiere a la salud es la parte norte de 
lztapalapa, aquí se puede mencionar que ha influido determlnantemente el que se 
encuentre conurbada con uno de los municipios más densamente poblados 
como lo es Netzahualcoyotl, Edo. de México, aunado a ésto la influencia de las 
tolvaneras provenientes del Vaso de Texcoco hace que la población de esta área 
sea muy susceptible a las enfermedades. 
Y por último la zona sur de la Delegación la cual es muy reciente en cuanto a sus 
asentamientos, además de no contar con suficiente Infraestructura lo que se 
traduce en una zona muy vulnerable para las enfermedades. Cabe mencionar 
que en las dos últimas zonas se encuentra en su mayor parte la población de 
escasos recursos, por lo tanto la peor alimentada y la que vive en condiciones 
precarias. 
En lo que respecta a la zona poniente de la Delegación, aunque es un área 
densamente poblada y con importantes vialidades, y una de las primeras zonas de 
asentamientos en Iztapalapa, cuenta con suficiente Infraestructura, la población 
en su mayoría pertenece a la clase media y alta y aquí los Indices de 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares son menores.(ver fig. 23) 

Se han hecho algunas interrogantes para saber ¿Cómo nos afectan las 
alteraciones climáticas?, ¿Qué tan grande tiene que ser una alteración 
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climática para considerarse importante?, -Qué tan grande debe ser una 
alteración climática para que afecte a la salud? 
Cualquier cambio climático o alteración debe considerarse Inconveniente ya que 

el hombre está adaptado a un cierto tipo de condiciones, por lo tanto un cambio 
climático no necesariamente tiene que ser grande para producir efectos 
Importantes, Griffrths (1985). 

Pronóstico en las alteraciones climáticas. 
En el capitulo anterior se realizó el análisis de algunos elementos del clima, se 
observó que la temperatura se ha Ido incrementando durante el periodo de 
1961.1990, en cambio la precipitación presenta disminución con excepción de la 
zona poniente que presentó incremento en la precipitación. 
Se han determinado tendencias térmicas para conocer su proyección en el año 
2015. 
Gómez Rojas (1992) menciona que la tendencia al aumento de temeperatura 
para el año 2015 en la Ciudad de México será en promedio general de 181°C. El 
cambio en los tipos climáticos podría resultar como sigue. el semiseco BS, existe 
de la zona noreste seguramente se extenderá y será más extremoso (en esta 
zona se encuentra la Delegación Iztapalapa ). Le actual región templada 
subhúmeda con lluvias en verano Cwo pasará a ser cálida con el mismo régimen 
pluvlométrico subhúmedo (Aw). 

Del cálculo de las proyecciones de las tendencias de temperatura el cual se realizó 
mediante la ecuación de la línea recta (cuadro 4.2) se obtuvo lo siguiente: El 
Incremento que se presentará en Iztapalapa para el año 2015 será de 17.4°C, 
considerado como un Incremento no muy elevado al compararse con el resultado 
de Gómez Rojas para la Ciudad de México y Zona Metroplolitana, quien obtuvo 
para este mismo periodo una temperatura de 18.5°C, sin embargo para la 
Delegación Iztapalapa el Incremento resultó de 0.7°C. 
Las estaciones que presentaron el aumento más grande en sus temperaturas 
fueron la Unidad Modelo y la Agrícola Oriental, la primera se calculó sólo hasta el 
año 2000 debido a que sus datos fueron de 10 años y para tener un menor 
margen de error se redujo la proyección, no obstante presentó un incremento de 
4°C, y la segunda estación también presentó un aumento de 3°C. 
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• 1 

De acuerdo a los resultados se puede concluir que podría ser factible un cambio en 
el clima de la Delegación sin embargo esto dependerá de la precipitación, si so 
mantiene como está o tiende a disminuir. La zona poniente de la Delegación 
podrla presentar un clima un poco tropical mientras que el resto de Iztapalapa se 
mantendria como semiárido BS1 . 
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CONCLUSIONES 

Uno de los temas más discutidos hoy día y que preocupa de modo creciente a 
gobernadores, Investigadores y organismos internacionales es el llamado proceso 
de urbanización. Esto ha alcanzado un caracter universal, ya que no existe pais del 
orbe, desarrollado o subdesarrollado, que no presente en mayor o menor grado 
manifestaciones de dicho fenómeno.UnIkel (1978). 
Es uno de los hechos de mayor trascendencia en la vida económica, social, 
ecológica y politica del mundo pues está modificando la forma de vida de la 
sociedad actual est como el medio ambiente natural y artificial del hombre. 
Con respecto a lo anterior en México no han existido politices bien definidas que 
ayuden a la planeación de las ciudades, mucho menos las encontramos a nivel de 
microrregiones como son las Delegaciones del Distrito Federal. En Iztapalapa 
estos cambios físicos se han venido dando por el crecimiento de la población y la 
urbanización. 

Aunque originalmente Iztapalapa contaba con otras características fisicas, éstas 
han desaparecido debido a la urbanización, provocando así alteraciones tanto en el 
medio ambiente como en el hombre. 
El aumento de la población originó quee se presentara el desarrollo urbano en 
forma desordenada, abarcando zonas cuyas condiciones fislcas eran adecuadas 
para actividades agrícolas (chinampas) pero fueron sustituidas abruptamente por 
zonas habitacionales. 
El cambio de uso del suelo de agricela a urbano y de servicios, ha provocado 
alteraciones en la temperatura y en la precipitación, el aumento de la temperatura 
se podría establecer que es debido a que las edificaciones y el pavimento de las 
cailles y avenidas tienen una gran capacidad térmica por la absorción de la 
radiación solar, mientras que en la precipitación se ha observado una diminución 
sin encontrar todavía una cause para explicar esta disminución. 

Todo lo anterior ha propiciado que el clima urbano presente alteraciones por lo que 
es necesario que el gobierno ponga en marcha planes para frenar el acelerado 
crecimiento poblacional y por lo tanto el crecimiento urbano, pues aunque ya no 
quedan muchos espacios vac los si peligran las pocas áreas verdes. 

Por otro lado es necesario que exista un reordenamlento en el uso del suelo, pues 
aunque son mínimos los espacios abiertos éstos deben utilizarse mejor, de 
acuerdo a las necesidades de la población y el potencial del suelo. Las acciones y 
decisiones que se realicen en forma conjunta, es decir, Iztapalapa y los municipios 
de Netzahualcóyotl y Los Reyes La Paz, con los que está conurbada. Además 
sería muy conveniente que se consideraran las diferentes disciplinas (Geografla, 
Biología, Ecología, Urbanismo, etc.) como parte activa dentro de la planeación y 
toma de desiciones para tener mejores resultados. 



Otro aspecto que se ha afectado y está muy ligado con lo anterior os la disminución 
de áreas verdes. El crecimiento expansivo de la ciudad en zonas con vocación 
agricoia, ha generado en áreas urbanas serias incongruencias en el uso y 
aprovechamiento del suelo corno es el desequilibrio entre espacios verdes y zonas 
construidas. Actualmente se ha detenido el deterioro del Cerro de la Estrella . 
debido a que el gobierno decretó desde hace unos 4 atlas una Reserva Ecológica, 
en el lugar. Los asentamientos humanos estaban deteriorando el principal pulmón 
que tiene la Delegación 
Algo similar está sucediendo con la Sierra de Santa Catarina que ya presenta 
asentamientos en sus faldas, pero además los cerros que la componen están 
siendo explotados como material de construcción, por lo que se está provocando 
no sólo un cambio sino la desaparición de estas barreras. No se ha preocupado 
nadie por lo que pueda ocurrir en un futuro muy cercano. Se recomienda que las 
autoridades intervengan de inmediato, para evitar que los asentamientos se sigan 
extendiendo hacia la sierra y que se prohiba la explotación de los cerros de esta 
manera tan destructiva 

En el caso de la contaminación la Delegación Iztapalapa por encontrarse en la zona 
oriente, registra Indices bajos, pero en algunas áreas SI se tienen graves 
problemas. Por la ubicación de Iztapalapa le favorecen los vientos del norte, pero 
con el crecimiento urbano que presenta, la concentración de población, el constante 
movimiento vehicular y la disminución de áreas verdes, se han propiciado indices 
muy elevados de contaminación especificamente en particulas suspendidas y en 
ozono. Ante esta situación la idea solución viable es la reforestación intensiva para 
contrarrestar dichos efectos. Es necesario tener una mayor participación por parte 
de la población y aunque es un problema que compete a las autoridades los 
habitantes pueden contribuir con soluciones a su alcance: la reforestación en todos 
los lugares posibles, como jadlnes, parques, camellones. banquetas, zonas 
deportivas, por mencionar algunas. Junto con ello un transporte público más 
efectivo puedan contribuir a la disminución de contaminantes. 

Es Importante concluir que el bajo Indice de confort en iztapalapa se ha visto 
reflejado en la salud de sus habitantes. Las alteraciones que se han originado han 
causado un disconfort en la población, Se tienen detectadas las zonas con mayor 
afecciones respiratorias y cardiovasculares, las cuales se localizan en forma de 
media luna abarcando la zona norte, oriente y sur de la Delegación Esto se puede 
modificar en favor de la población si se toman las medidas adecuadas. 

Y por último, a manera de conclusión se ha observado que a el clima predominante 
en la Delegación es el semiárido, y que de seguir así Iztapalapa en pocos arios 
más tendrá como único clima el BS, o pudiera presentarse una variación en la zona 
poniente, que al incrementarse la temperatura y continuar con la disminución de la 
precipitación se convierta en clima cálido subhúmedo con lluvias en verano Awo 
como lo destaca Gómez Rojas (1992) en su estudio. 



Una sugerencia que se da con respecto al Servicio Meteorológico Nacional es que 
se Incremente la red de estaciones meteorológicas ya que para la realización de 
este trabajo se contaba desde 1960 con la estación Unidad Modelo y 
posteriormente dejó de funcionar en 1981, por lo cual no se tienen los datos 
completos ni suficientes de esa zona para establecer la interrelacIón con otras 
estaciones de la Delegación, seria más conveniente que funcionaran en forma 
conjunta con las redes de monitoreo ambiental, y que todas las estaciones 
registraran los mismos elementos climáticos para tener datos más precisos que 
sean actuales y para realizar estudios más integrados y completos. 
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