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Parres (El Guarda) 
"Parres por el hacendado 

y Guarda por la estación 
de ferrocarril" 

 

Fundación: 1890 Delegación:                          Tlalpan 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     2589 hab. 

Clave geoestadística:        090120019 Grado de marginación, 2010:                          Medio 

Fiesta patronal: 12 de diciembre 

MORFOLOGÍA 

           Región 
Elemento 

Centro Suroeste Noreste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: Únicamente posee una vialidad secundaria que 
conecta la parte noreste y suroeste del pueblo, así como una 

vialidad terciaria que lo cruza en forma vertical, la cual 
comunica las dos partes del pueblo que fueron separadas por la 

carretera México-Cuernavaca. 

Ortogonal: Todas las vialidades se encuentran dispuestas en forma 
reticular y, pese a que las manzanas no adoptan una forma cuadrada, sino 

rectangular, las vialidades se mantienen perpendiculares y están 
comunicadas entre sí. 

Ortogonal: Las vialidades están dispuestas en forma de retícula que dan 
como resultado manzanas en forma cuadrangular, todas las vialidades se 

encuentran comunicadas, por esta razón no hace falta la presencia de 
vialidades terciarias. 

Tipo de  
edificios 

Viviendas recientes construidas con tabique y cemento, 
construcciones de más de dos pisos. Existe separación entre 

cada vivienda por terrenos cultivados. 

Viviendas construidas con técnicas de autoconstrucción, de uno a dos 
pisos, aunque predominan aquellas de un piso elaboradas con tabique, 

ladrillo y mampostería. 

Viviendas construidas con técnicas de autoconstrucción, de uno a dos pisos, 
aunque predominan las de un piso, elaboradas con tabique, ladrillo y 

mampostería. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural. Equipamiento rural y  habitacional rural. Equipamiento rural, habitacional rural con comercios y habitacional rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 

La morfología de Parres es un caso excepcional, ya que toda la extensión del 
pueblo mantiene un trazado reticular, se evidencia que el crecimiento del 
pueblo ha sido muy bajo y aún en las zonas de reciente ocupación se procura 
mantener ese trazado urbano reticular que mantiene al pueblo comunicado de 
manera homogénea. 
De igual forma, el trazo reticular ha logrado prevalecer gracias a las 
condiciones del terreno que lo han permitido y, pese a que en las zonas 
extremas del suroeste del pueblo las viviendas tienden a ubicarse sobre 
laderas, se ha mantenido el trazado ortogonal que facilita el acceso y la 
comunicación en el pueblo. 

Topografía:  
Sierra 

Actividad económica principal: 
 Sector primario y terciario. 

Clima:  
Semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan  (PDDUTLALPAN). 

Riesgos latentes: 

 Uso de agua contaminada. 

 Inhalación de partículas contaminantes en la atmósfera. 

 Peligro en la consolidación de las viviendas. 

Transporte Urbano:  

 Ruta 134 RTP. 

 Ruta de camiones 69, 70 y 11. 

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Tlalpan, Distrito Federal, edición 2007. Mapas 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/info/df/m012/mapas.pdf  
INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación. Plan de desarrollo urbano de Tlalpan (13 de agosto de 2010). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDESOL. Atlas de Peligros Naturales o Riesgos de la Delegación Tlalpan, Distrito Federal 2011. 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 

F I C H A  D E S C R I P T I V A  

http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/
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San Agustín Ohtenco 

“A la orilla del 

camino” 

 

Fundación: 1532 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Colonia de Milpa Alta Población, 2010:                                     3263 hab. 

Clave geoestadística:        090090010 Grado de marginación, 2010:                          Medio 

Fiesta patronal: 28 de agosto 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Radio céntrico: Cuenta con tres 
vialidades secundarias que lo conectan 
con sus periferias, éstas se unen entre 
sí mediante vialidades terciarias que 
comunican a las manzanas centrales. 

Irregular: Se encuentra conectado 
por la prolongación de las vialidades 

de Ohtenco y Matamoros para 
unirse con las vialidades primarias 
de los pueblos vecinos. No posee 

manzanas definidas. 

Irregular: La vialidad de Ohtenco y 
Matamoros en la parte central, y Orizaba 

en la periferia son los ejes sobre los cuales 
se encuentra asentada la mayoría de la 

población. Las vialidades terciarias forman 
calles cerradas debido a que las manzanas 

no están formadas en sus cuatro caras. 

Irregular: Está conectado únicamente por 
la vialidad secundaria Niños Héroes que lo 

unen con San Francisco Tecoxpa y San 
Jerónimo Miacatlán. No tiene bien 

definidas las manzanas y las viviendas 
están separadas entre sí por terrenos 

agrícolas. 

Irregular: No posee manzanas definidas, en su 
mayoría se encuentra conformado por terrenos 
agrícolas donde han sido construidas viviendas 

en forma dispersa, las cuales están 
comunicadas con las vialidades primarias de la 

periferia mediante terracerías o vialidades 
terciarias. 

Tipo de  
edificios 

Construcciones de uno a dos pisos 
elaboradas con tabique y ladrillo, la 
mayoría están consolidadas, pero 

existen aquellas que se encuentran en 
obra negra. 

Viviendas construidas con técnicas 
de autoconstrucción, de uno a dos 
pisos, aunque predominan aquellas 
de un piso elaboradas con tabique, 

ladrillo y mampostería. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción, sin acabados, de uno a 

dos pisos, aunque predominan aquellas de 
un piso elaboradas con tabique, ladrillo y 

mampostería. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción, sin acabados, de más de 
dos pisos y muchas de las construcciones 

se encuentran en obra negra. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción, sin acabados, de más de dos 

pisos y muchas de las construcciones se 
encuentran en obra negra. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural, habitacional rural 
y habitacional con comercios. 

Equipamiento rural y habitacional 
rural de baja densidad. 

Habitacional rural de baja densidad. 
Equipamiento rural, habitacional rural y 

habitacional con comercios. 
Habitacional rural de baja densidad. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 

La morfología de San Agustín Ohtenco no obedece a ningún patrón en forma estricta, la disposición tipo radial en su parte 
central cumple con la conexión vial que mantiene con sus pueblos vecinos; sin embargo, hacia las periferias, y en general hacia 
los cuatro puntos cardinales, la disposición de las calles es inconstante e irregular, lo que refleja un plano desigual que no 
permite distinguir la lógica bajo la cual se han ido conformando las manzanas. 
Las vialidades secundarias que lo conectan con sus pueblos vecinos han sido ejes sobre los que la población ha ido asentándose 
en forma paralela a las calles y, en algunos casos, tienden a formar conglomerados que dan cuerpo a lo que podría interpretarse 
como una manzana. A pesar de que no se encuentran formadas en todas sus caras, estas manzanas están conectadas con las 
vías principales por medio de terracerías o vialidades terciarias, lo que da como resultado la abundancia de calles cerradas, cuya 
única funcionalidad es la comunicación de la población que habita los lotes que las integran. 
El cultivo de nopal está presente en diversos terrenos en diferentes partes del pueblo, situación que evidencia la importancia 
de este producto en la economía y cultura de éste. Por otra parte, carece de una gran cantidad de servicios, lo que indica una 
gran dependencia con la cabecera delegacional Villa Milpa Alta. 

Topografía:  
Aluvión de tierras altas. 

Actividad económica principal: 
 Feria de globos de papel de china. 

Clima:  
Templado subhúmedo con 
lluvias en verano, de mayor 
humedad. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 Ley de  Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal                                                        
(PGOEDF).             

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta 
(PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta 
(PRODESUMA). 

Riesgos latentes: 

 Inundaciones. 

 Deslaves. 

Transporte Urbano:  

 No registrado oficialmente. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

  INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano Milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 

F I C H A  D E S C R I P T I V A  
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San Andrés Ahuayucan 

“Lugar de encinas” 

 

Fundación: Siglo XVI Delegación:                          Xochimilco 

Categoría:                        Colonia de Xochimilco Población, 2010:                                     12 725 hab. 

Clave geoestadística:        090130013 Grado de marginación, 2010:                          Medio 

Fiesta patronal: 30 de noviembre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Sólo existe una vialidad 
secundaria que conecta la zona este 
con la oeste, a partir de ella nacen 

vialidades terciarias que comunican 
algunas viviendas construidas al 
interior de los terrenos agrícolas. 

Irregular: Predominan las vialidades de 
tipo terciarias que comunican las 
viviendas construidas sobre los 

terrenos agrícolas, cabe resaltar que 
no se forma ninguna manzana y las 

vialidades están dispuestas en forma 
dendrítica y rectangular. 

Ortogonal: Debido a que en esta 
zona se ubica la iglesia principal del 
pueblo, en un área de 300 m frente 
a la iglesia se conserva un modelo 
reticular que forma manzanas en 
forma cuadrangular, de tamaño 

homogéneo. 

Irregular: Se encuentran cuatro vialidades 
secundarias sobre las cuales se asienta la 

mayoría de la población y al interior de los 
grandes terrenos predominan las 

vialidades terciarias que comunican las 
áreas de expansión urbana reciente. 

Irregular: Hay una baja densidad de vialidades y existen 
únicamente las de tipo terciario que tienden a 

comunicar a la mayoría de las viviendas construidas 
sobre terrenos agrícolas. Debido a la dispersión de las 
viviendas las vialidades adquieren formas curvilíneas y 

cuadrangulares. 

Tipo de  
edificios 

Construcciones de uno a dos pisos 
elaboradas con tabique y ladrillo, la 

mayoría están consolidadas pero 
existen algunas que se encuentran 

en obra negra. 

Viviendas de uno a dos pisos, en obra 
negra y en algunos casos se 

encuentran consolidadas, predomina 
la autoconstrucción y la utilización de 
materiales como tabique y concreto. 

Viviendas construidas con técnicas 
de autoconstrucción, elaboradas 
con tabique y cemento, de uno a 

dos pisos, intentan conservar rasgos 
del pueblo como son muros de 
mampostería en sus jardines. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción, elaboradas con tabique 
y cemento, construcciones de más de dos 

pisos. Existe separación entre cada 
vivienda por terrenos cultivados. 

Viviendas de dos a tres pisos en obra negra y en 
algunos casos se encuentran consolidadas, predomina 
la autoconstrucción y la utilización de materiales como 

tabique y concreto. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural y habitacional 
rural. 

Equipamiento rural, habitacional rural 
de baja densidad, habitacional rural 
con comercios y habitacional rural. 

Equipamiento rural, habitacional 
rural de baja densidad, habitacional 
rural con comercios y habitacional 

rural. 

Equipamiento rural, habitacional rural de 
baja densidad y habitacional rural. 

Equipamiento rural, habitacional rural con comercios y 
habitacional rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología de Ahuayucan carece de un modelo que permita reconocer el proceso de expansión y 
crecimiento urbano del pueblo. En general las vialidades están dispuestas en todas direcciones sin 
obedecer a un patrón de estructura vial planificado que optimice la comunicación dentro del pueblo. 
Las vialidades terciarias son las que predominan en la mayor parte de Ahuayucan, éstas tienden a 
adoptar formas curvilíneas y dendríticas cuando se introducen al interior de las manzanas. 
La densidad de vialidades en toda la extensión del pueblo es muy baja, presentándose un conglomerado 
justo en las zonas donde la densidad de construcciones es mayor, estas zonas corresponde a las áreas 
adyacentes a las vialidades primarias Benito Juárez y Hombres Ilustres. Estas últimas conectan al pueblo 
con la zona urbana de la Ciudad de México y Santa Cecilia Tepetlapa, respectivamente. 
Al interior del pueblo pueden observarse grandes terrenos destinados a actividades recreativas 
orientadas al ecoturismo, así como zonas de cultivo y algunas destinadas para la ganadería. En 
comparación con otros pueblos originarios, Ahuayucan aún conserva rasgos propios de un pueblo y su 
población está ocupada en actividades que permiten mantener sus costumbres. 

Topografía:  
Pie de monte bajo. 

Actividad económica principal: 
Ecoturismo y venta de artesanías. 

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 
media. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco  
(PDDUXOCHIMILCO). 

Riesgos latentes: 

 Deslaves. 

 Derrumbes. 

Transporte Urbano:  

 RTP ruta 144. 

 Ruta de microbús 26. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

ITER. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010. 
ITER. Cuaderno Estadístico Delegacional de Xochimilco, Distrito Federal. Edición 2007. Mapas. 
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Xochimilco (6 de mayo de 2005). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 

F I C H A  D E S C R I P T I V A  
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San Andrés Míxquic 

"En el mezquite" 

 

Fundación: 1529 Delegación:                          Tláhuac 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     13 310 hab. 

Clave geoestadística:        090110011 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 30 de noviembre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: las vialidades secundarias 
se encuentran dispuestas en formas 
rectangulares y forman manzanas 

con polígonos de tipo irregular. 

Irregular: Las vialidades terciarias 
están dispuestas en forma 
cuadrangular, en algunas 

ocasiones se unen para formar 
manzanas, aunque en la mayoría 

de los casos se unen mediante 
vialidades terciarias. 

Irregular: Prevalecen las vialidades 
secundarias alargadas con formas 

curvilíneas que conectan el centro con la 
periferia, de estas nacen vialidades 

terciarias que conectan las viviendas de 
las grandes manzanas. 

Irregular: La presencia de vialidades es 
muy baja y las que existen son de tipo 
secundario y terciario, dispuestas en 
forma cuadrangular, llegan a formar 

pequeñas manzanas. 

Ortogonal: A partir de la iglesia principal de San Andrés 
las vialidades terciarias están dispuestas en forma 

reticular, combinándose con un modelo radial 
conforme menor proximidad mantiene con la periferia, 

las vialidades tienden a formar manzanas 
cuadrangulares y en algunos casos son comunicadas 

por vialidades terciarias, todas suelen ser rectas debido 
a que la topografía del terreno lo permite. 

Tipo de  
edificios 

Las viviendas por lo general se 
encuentran en obra negra y algunas 

se encuentran consolidadas 
mediante técnicas de 

autoconstrucción, por lo general 
prevalecen materiales como tabique 

y concreto. 

Construcciones de uno a dos 
pisos elaboradas con tabique y 

ladrillo, la mayoría están 
consolidadas, pero existen 

algunas que se encuentran en 
obra negra. 

Las viviendas por lo general se 
encuentran en obra negra y algunas se 
encuentran consolidadas, de uno a dos 

pisos, elaboradas con tabique y concreto. 
En algunos casos las casas son de 
materiales como lámina y cartón. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones de más 

de dos pisos, intentan conservar rasgos 
del pueblo como muros de mampostería 

en sus jardines. Conservan lotes 
destinados para la agricultura. 

Las viviendas se encuentran consolidadas, combinan 
elementos de tipo colonial y moderno, conservan 

algunos muros de mampostería, suelen ser de uno a 
dos pisos. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural. 
Habitacional rural de baja 

densidad y habitacional rural con 
comercios. 

Habitacional rural con comercios 
y habitacional rural. 

Habitacional rural de baja densidad, 
habitacional rural con comercios 

y habitacional rural. 
Habitacional rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología del perímetro de Míxquic refleja que sus límites están establecidos por las vialidades 
primarias que delimitan el pueblo. 
En la parte oeste del pueblo se conserva un trazado reticular, en el área adyacente a la iglesia principal del 
pueblo; a partir de ahí la expansión urbana se dio hacia la zona norte debido a la presencia de la vialidad 
primaria Río Ameca y hacia la zona Sur por el corredor que lo comunica con la zona urbana de Milpa Alta, 
esto por la presencia de la zona chinampera que incidió en el crecimiento del pueblo hacia esta zona. 
El trazado en forma radial se observa después de 300 m a la redonda de la iglesia, donde se formó un 
círculo que marca la zona colonial del pueblo y sobre la cual se expandió. A partir de esta zona, las 
vialidades conectan la periferia con el centro y forman manzanas en las zonas intermedias. 
La parte este del pueblo presenta una concentración de construcciones con una traza urbana de tipo 
reticular; la presencia de este asentamiento manifiesta que la zona centro del pueblo, que actualmente 
tiene una baja densidad de población, tenderá a incrementar, en poco tiempo y en gran cantidad el 
número de construcciones. 

Topografía:  
Sistema de lagos. 

Actividad económica principal: 
Festividad de Día de Muertos.  

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en 
verano, de humedad media. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac (PDDUTLAHUAC). 

Riesgos latentes: 

 Encharcamientos. 

 Fallas. 

 Incendios de pastos. 

Transporte Urbano:  

 Ruta de microbuses 21, 30, 50, 55, 61, 112. 

 Dos sitios de taxis. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad ( ITER). 

INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Tláhuac, Distrito Federal, edición 2007. Mapas 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/info/df/m012/mapas.pdf  
INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Tláhuac (25 de septiembre de 2008). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 

F I C H A  D E S C R I P T I V A  

http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/
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San Antonio Tecómitl 

“En la olla o cántaro 
de piedra” 

 

Fundación: 1483 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     24 397 hab. 

Clave geoestadística:        090090011 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 13 y 14 de junio 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: Conserva el diseño 
establecido en la época colonial donde 

la iglesia es el centro del pueblo y a 
partir de ella se comienza el trazado en 

forma reticular, mismo que se 
conserva 400 m en las zonas norte y 

sur y 150 m hacia las zonas este y 
oeste. 

Irregular: Responde a un 
crecimiento reciente sobre suelos 
agrícolas, las calles tienden a ser 

discontinuas y en formas 
curvilíneas, las calles no se 

encuentran paralelas. 

Irregular: Las calles tienden a estar 
conectadas entre sí, sin embargo los 
polígonos de las manzanas formadas 

son irregulares y de diferente tamaño: 
por otra parte, las vías terciarias son 

discontinuas y forman calles cerradas. 

Ortogonal: Las calles  se encuentran conectadas 
entre sí y se conservan paralelas, lo que da como 

resultado manzanas con polígonos 
cuadrangulares. La densificación de viviendas es 

baja debido a la proximidad que mantiene con las 
zonas agrícolas de la región. 

Irregular: Responde a un crecimiento reciente 
sobre suelos agrícolas, las calles  tienden a estar 

conectadas entre sí y adoptar formas 
curvilíneas por las características del terreno, 

predominan las vialidades terciarias que fungen 
el papel de calles cerradas. 

Tipo de  
edificios 

Existen algunas construcciones 
coloniales, las viviendas suelen ser de 

uno a dos pisos elaboradas de 
concreto y tabique. 

Viviendas construidas con tabique 
y cemento, muchas de ellas se 

encuentran en obra negra, 
viviendas de más de tres pisos. 

Viviendas construidas con tabique y 
cemento, muchas de ellas se 

encuentran en obra negra, viviendas 
de más de tres pisos. 

Viviendas recientes construidas con tabique y 
cemento, construcciones de más de dos pisos. 

Existe separación entre cada vivienda por 
terrenos cultivados. 

Viviendas recientes construidas con tabique y 
cemento, de más de dos pisos. Conservan lotes 

destinados para la agricultura. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural y habitacional rural 
con comercio y servicios. 

Habitacional rural de baja 
densidad. 

Habitacional rural y equipamiento 
rural. 

Habitacional rural, habitacional rural de baja 
densidad y equipamiento rural. 

Habitacional rural, habitacional rural de baja 
densidad y equipamiento rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología de Tecómitl responde a la conexión vial que mantiene con la Delegación Tláhuac, ya que si bien en su parte central, 
en los límites que corresponden al polígono patrimonial, conserva un diseño en forma de damero, esto contrasta con la periferia 
del pueblo, donde las calles no conservan ni un trazado recto ni son paralelas entre sí. Esto debido a que el crecimiento del 
pueblo se llevó a cabo sin una planeación que estableciera zonas de expansión urbana, lo que propició el poblamiento sobre las 
partes planas y topográficamente accesibles para la población. 
Hacia la zona norte del pueblo la lotificación de los predios se realizó de forma masiva, lo que refleja una gran densidad tanto 
en las viviendas, como en el entramado viario; en especial en la zona del límite territorial con la Delegación Tláhuac. Esta 
situación contrasta con el este y sur del pueblo, donde la densificación de las viviendas es menor, lo que da como resultado 
manzanas de mayor tamaño y una red menor de vialidades 
Sin embargo, pese a ser un pueblo demasiado transitado, sus vialidades secundarias son muy angostas, por lo cual el tránsito 
vehicular y peatonal en las vialidades primarias provoca congestiones y otros problemas asociados. 
Todas las calles tienden a estar conectadas entre sí, con excepción de aquellas vialidades terciarias que comunican un cierto 
sector de las manzanas, por lo que se registra una gran cantidad de calles cerradas. 
Se puede decir que la morfología de Tecómitl únicamente conserva el trazado de damero como herencia de la época colonial, 
ya que las construcciones y la funciones de las calles han sido completamente modificadas y adaptadas a las necesidades de la 
población que, cada vez están más orientadas hacia el sector terciario, lo que ha significado el abandono, de forma gradual, de 
las actividades propias del campo que en sus inicios eran típicas del pueblo, como la agricultura del nopal. 

Topografía:  
Suelo aluvial profundo. 

Actividad económica principal: 
 Sector terciario. 

Clima:  
Templado subhúmedo con 
lluvias en verano, de mayor 
humedad. 

Legislación:  

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa de Protección Ambiental. 

 Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Riesgos latentes: 

 Inundaciones pluviales. 

 Deslaves ocasionados por el 
agua de lluvia a su paso por 
laderas de cerros y 
barrancas. 

Transporte urbano*:  

 Cuenta con el único derrotero suburbano de la Delegación. 

 Ruta 29 de combis. 

 Cuatro sitios de taxis. 

 Tiene las únicas dos salidas hacia la Delegación Tláhuac. 

 Existe una ruta pirata de transporte de combis. 
Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

*PAOT. Centro de Información y documentación. Plan de desarrollo urbano Milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 

F I C H A  D E S C R I P T I V A  



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

957 

  

F I C H A  C A R T O G R Á F I C A  



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

958 

San Bartolomé Xicomulco 

“En el centro de la 
cuenca” 

 

Fundación: 1532 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     4340 hab. 

Clave geoestadística:        
090090015 

Grado de marginación, 
2010:                          

Bajo 

Fiesta patronal: 24 de agosto 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Sus vialidades secundarias 
son discontinuas y sólo se conectan 
con algunas vialidades terciarias, no 

posee manzanas definidas. 

Irregular: Se encuentra conectado por 
la prolongación de la vialidad de Fco. I. 

Madero sur para comunicar a las 
zonas agrícolas del pueblo. No posee 

manzanas definidas. 

Ortogonal: Conserva el diseño 
establecido en la época colonial donde la 

iglesia es el centro del pueblo, este 
diseño sólo se conserva en cuatro 

manzanas. 

Únicamente cuenta con una vialidad 
secundaria de la cual nacen diversas 

vialidades terciarias que no permiten definir 
ninguna manzana y existe una baja densidad 

de  construcciones. 

Irregular: Sus vialidades se encuentran muy 
dispersas y no forman una manzana en su 

totalidad, posee una gran cantidad de 
vialidades terciarias y una baja densidad de 

construcciones. 

Tipo de  
edificios 

Viviendas construidas con técnicas 
de autoconstrucción sin acabados, 

de uno a dos pisos, aunque 
predominan aquellas de un piso, 
elaboradas con tabique, ladrillo y 

mampostería. 

Viviendas construidas con tabique, 
mampostería y  cemento, muchas de 

ellas se encuentran en obra negra, 
viviendas de más de tres pisos. 

Predominan los edificios coloniales y 
viviendas de uno a dos pisos elaboradas 

de adobe y mampostería. 

Viviendas construidas con tabique, 
mampostería y cemento, muchas de ellas se 
encuentran en obra negra, viviendas de más 

de tres pisos. 

Viviendas construidas con tabique, 
mampostería y cemento, muchas de ellas se 

encuentran en obra negra, viviendas de más de 
tres pisos. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural. Habitacional rural de baja densidad. Equipamiento rural. Habitacional rural de baja densidad. 
Habitacional rural de baja densidad y 

equipamiento rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 
La morfología de San Bartolomé Xicomulco es muy irregular y un rasgo característico de este pueblo 
es que la iglesia y la zona patrimonial se encuentran en la parte norte; sin embargo, el crecimiento 
se dio hacia la zona sur por la accesibilidad y características topográficas del terreno, ya que, en 
comparación con los correspondientes a la zona norte, éstos son de difícil acceso debido a que se 
encuentran sobre barrancas, aspecto que sirvió como freno para la expansión urbana. 
En la parte este y oeste del pueblo la expansión urbana ha sido muy desigual, se observa una mayor 
densidad de construcciones en las zonas colindantes con la avenida principal que lo conecta con 
San Pedro Atocpan. 
En el pueblo existen aún las zonas agrícolas y la actividad ganadera como parte de las actividades 
de algunos de sus habitantes, aunque cabe resaltar que la mayoría de su población se encuentra 
ocupada en el sector secundario que abastece de materias primas a los pueblos colindantes. 

Topografía:  
Pie de monte alto. 

Actividad económica principal: 
Sector terciario. 

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias 
en verano, de humedad media. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODESUMA) 

Riesgos latentes: 

 No registrado ninguno en el Atlas 
de riesgos de la Delegación Milpa Alta. 

Transporte urbano:  

 Ruta 76 de microbuses. 

 Un sitio de taxis.  

 Ruta del RTP que presta servicio principalmente hacia Xochimilco. 
Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

 INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano Milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Francisco Tecoxpa 

"Sobre piedras 
amarillas" 

 

Fundación: 1532 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     11 456 hab. 

Clave geoestadística:        090090017 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 4 de octubre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Las vialidades se encuentran 
dispuestas en forma de ramas de árbol, no se 

conservan paralelas entre sí, las manzanas 
son amorfas y de gran tamaño. 

Ortogonal: La manzana donde se 
ubica la iglesia, así como las 

manzanas que se encuentran en 
torno a ella conservan una forma 
cuadrangular y las vialidades se 

encuentran unidas entre sí. 

Irregular: Las vías se encuentran muy 
dispersas y no se mantienen paralelas 
entre ellas, lo cual da como resultado 

manzanas con formas y tamaños 
irregulares. 

Irregular: Las vialidades intentan 
conservarse paralelas entre ellas, aunque 

debido a la topografía adoptan formas 
curvilíneas que forman manzanas 

cuadrangulares. 

Irregular: Las vialidades se encuentran 
dispersas e intentan conservarse paralelas 
entre sí y la comunicación de la mayoría de 

las viviendas con las avenidas primarias. 

Tipo de  
edificios 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción, sin acabados, de uno a dos 

pisos, muchas de las construcciones se 
encuentran en obra negra. 

Construcciones de uno a dos pisos 
elaboradas con tabique y ladrillo, la 
mayoría están consolidadas, pero 

existen aquellas que se encuentran 
en obra negra. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones de más 
de dos pisos. Existe separación entre cada 

vivienda por terrenos cultivados. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones de 

más de dos pisos. Existe separación entre 
cada vivienda por terrenos cultivados. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones de más 
de dos pisos. Existe separación entre cada 

vivienda por terrenos cultivados. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural de baja densidad. 
Equipamiento rural y  habitacional 

rural. 
Habitacional rural de baja densidad. 

Equipamiento rural y habitacional rural 
con comercios. 

Habitacional rural de baja densidad. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 
La morfología de San Francisco Tecoxpa responde a la actividad económica que predomina 
en el pueblo: el cultivo del nopal. Este cultivo ocupa grandes extensiones de terreno y ha 
frenado el crecimiento de la mancha urbana hacia las periferias, concentrándose la 
población sobre la vialidad secundaria de Matamoros, en la zona patrimonial del pueblo. 
Hacia la zona norte del mismo, debido a que la vialidad primaria Boulevard José López 
Portillo atraviesa el pueblo, se presenta un aglomerado de construcciones adyacentes a 
esta vía principal. 
La falta de servicios es indicativa de la dependencia administrativa y económica que 
mantienen sus habitantes con Villa Milpa Alta, pueblo al que suelen acudir para 
abastecerse de materias primas.  

Topografía:  
Aluvión de tierras altas. 

Actividad económica principal: 
 Cultivo de nopal. 

Clima:  
Templado húmedo con lluvias en verano,  de 
mayor humedad. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODESUMA). 

Riesgos latentes: 

 Inundaciones. 

Transporte urbano:  

 Microbuses ruta 21  y ex ruta 100. 

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano Milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Francisco Tlalnepantla 

“El último lugar de 
Xochimilco” 

 

Fundación: Siglo XVI Delegación:                          Xochimilco 

Categoría:                        Colonia de Xochimilco Población, 2010:                                     7537 hab. 

Clave geoestadística:        090130014 Grado de marginación, 2010:                          Alto 

Fiesta patronal: 4 de octubre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: Las vialidades se encuentran dispuestas en forma reticular en toda la extensión del pueblo, la iglesia se encuentra en la parte central y el crecimiento hacia sus alrededores mantuvo una traza urbana reticular, las calles 
se mantienen paralelas y todas están comunicadas entre sí, razón por la cual la conectividad del pueblo es funcional en sus cuatro puntos cardinales. Lo anterior da como resultado manzanas en forma cuadrada, principalmente en 

la zona centro donde se ubica la iglesia, y conforme mayor proximidad mantienen con la periferia van adquiriendo formas rectangulares; hacia la parte este del pueblo las manzanas adquieren formas irregulares debido a las 
características topográficas del terreno. 

Tipo de  
edificios 

Viviendas consolidas de a uno a dos 
pisos, mantienen una estética 

homogénea en cuanto a las fachadas 
de las viviendas, que intentan 

conservar la imagen de un pueblo. 

Las viviendas por lo general se 
encuentran en obra negra y 

algunas se encuentran 
completamente consolidadas, 

por lo general prevalecen 
materiales como tabique y 

concreto. 

Las viviendas combinan elementos de 
tipo colonial y moderno, conservan 

algunos muros de mampostería y suelen 
ser de más de dos pisos. En la fachada 
conservan una estética homogénea al 

igual que en la zona central. 

Viviendas recientes construidas con tabique y 
cemento, construcciones de más de dos pisos, 
intentan conservar rasgos del pueblo como son 

muros de mampostería en sus jardines. En 
algunos casos las casas son de materiales como 

lámina y cartón. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de uno a dos 

pisos, aunque predominan aquellas de un piso, 
elaboradas con tabique, ladrillo y mampostería. 

Existe separación entre cada vivienda por 
terrenos cultivados. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural con comercios y 
habitacional rural. 

Habitacional rural. 

Equipamiento rural, 
habitacional rural de baja densidad, 
habitacional rural con comercios y 

habitacional rural. 

Habitacional rural con comercios y 
habitacional rural. 

Habitacional rural con comercios,  
habitacional rural y  habitacional rural de baja 

densidad. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 
La morfología de Tlalnepantla es un caso particular en comparación con los demás pueblos del Suelo de 
Conservación, puesto que en este pueblo la traza urbana en forma de damero se conserva en toda su 
extensión y en las zonas de reciente expansión urbana se ha procurado conservar las manzanas en forma 
cuadrangular, comunicadas en sus cuatro lados por vialidades secundarias. En la zona central del pueblo 
las construcciones coloniales han sido reforzadas con técnicas de autoconstrucción modernas sin 
descuidar una estética rústica en las fachadas, además las construcciones de menor antigüedad a la 
época colonial han intentado conservar elementos arquitectónicos propios del pueblo, como son 
acabados típicos que mantiene la imagen rural de Tlalnepantla. 
La topografía del terreno sobre el que se asienta el pueblo ha permitido que las vialidades estén 
dispuestas en forma reticular y adquieran formas rectilíneas, en general todas las calles mantienen una 
conectividad entre sí, lo que favorece el tránsito peatonal y vehicular. 

Topografía:  
Pie de monte alto. 

Actividad económica principal: 
Sector terciario. 

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de 
mayor humedad. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco  
(PDDUXOCHIMILCO). 

Riesgos latentes: 

 Deslaves. 

 Incendios. 

Transporte urbano:  

 RTP ruta 145 y 147. 

 Microbuses ruta 20. 
Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010. 
INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Xochimilco, Distrito Federal. Edición 2007. Mapas. 
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Xochimilco (6 de mayo de 2005). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Jerónimo Miacatlán 
“Cerca o junto de las 

cañas o varas de 
flecha” 

 

Fundación: 1532 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Colonia de Milpa Alta Población, 2010:                                     3545 hab. 

Clave geoestadística:        090090019 Grado de marginación, 2010:                          Medio 

Fiesta patronal: 29 de septiembre al 7 de octubre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: Existe una red de 
vialidades muy pequeña que se 
encuentra dispuesta en forma 

reticular. 

Irregular: Las vialidades son 
alargadas y continuas, conectan 

la parte de la iglesia principal con 
la avenida España. 

Ortogonal: Existe una red de vialidades 
muy pequeña que se encuentra dispuesta 

en forma reticular. 

Irregular: Las vialidades son alargadas y 
continuas, conectan la parte de la iglesia 
principal con la avenida España y con las 

zonas de cultivo, estas vías están 
comunicadas entre sí. 

Ortogonal: Las vialidades que envuelven la manzana 
donde se ubica la iglesia principal están organizadas en 
forma reticular, sin embargo las vialidades adyacentes 

adoptan un modelo irregular que se adapta  a las 
formas del terreno. 

Tipo de  
edificios 

Las viviendas combinan elementos 
de tipo colonial y moderno, 
conservan algunos muros de 

mampostería y suelen ser de dos 
pisos. 

Viviendas construidas con 
técnicas de autoconstrucción sin 

acabados, de uno a dos pisos, 
aunque predominan aquellas de 
un piso, elaboradas con tabique, 

ladrillo y mampostería. 

Las viviendas combinan elementos de 
tipo colonial y moderno, conservan 

algunos muros de mampostería y suelen 
ser de dos pisos. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de uno a 

dos pisos, aunque predominan aquellas de 
un piso, elaboradas con tabique, ladrillo y 

mampostería. 

Las viviendas combinan elementos de tipo colonial y 
moderno, conservan algunos muros de mampostería y 

suelen ser de dos pisos 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural. 
Habitacional rural de baja 

densidad. 
Habitacional rural. 

Habitacional rural de baja densidad y 
equipamiento rural. 

Habitacional rural con comercios, habitacional rural y 
equipamiento rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 

La morfología de Miacatlán, al igual que la mayoría de los pueblos que se encuentran conurbados a la 
cabecera delegacional Villa Milpa Alta, es muy pobre en cuanto a su traza urbana; sin embargo, en este 
pueblo la densidad de vialidades es gradualmente mayor conforme más proximidad mantiene con la 
zona oeste y norte del pueblo, ya que es ahí donde se concentra la mayor densidad de construcciones. 
Situación que se contrasta hacia la zona este del pueblo donde, debido a la presencia de campos de 
cultivo, la densidad de vialidades es menor y sólo predominan las vialidades terciarias cuya principal 
función es conectar algunas parcelas. 
En general la red de vialidades cruza la mayor parte del pueblo, aunque es evidente que se tiene 
prioridad en comunicar las zonas colindantes a los pueblos de San Agustín Ohtenco y San Francisco 
Tecoxpa, ya que son el paso a la cabecera delegacional de Villa Milpa Alta. 

Topografía:  
Aluvión de tierras altas. 

Actividad económica principal: 
 Sector terciario 

Clima:  
Templado húmedo con lluvias en verano, 

                   de mayor humedad. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODESUMA). 

Riesgos latentes: 

 Vientos Fuertes. 

 Inundaciones. 

 Encharcamientos. 

Transporte urbano:  

 No registrado oficialmente. 

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano Milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi 
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San Juan Ixtayopan 

"Lugar donde se forma 
la sal" 

 

Fundación: 1529 Delegación:                          Tláhuac 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     24 120 hab. 

Clave geoestadística:        090110021 Grado de marginación, 2010:                          Muy Bajo 

Fiesta patronal: 2 al 5 de enero 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Pese a la gran presencia de 
construcciones, hay una baja 

densidad de vialidades de tipo 
secundaria y terciarias que adoptan 

formas curvilíneas debido a las 
características del terreno.  

Irregular: Predominan las vialidades 
secundarias que se encuentran unidas 
mediante las vialidades terciarias; por 
lo regular las vialidades no tienden a 

ser continuas, aunque en algunos casos 
forman manzanas con polígonos 

irregulares. 

Ortogonal: Debido a la presencia de la iglesia de San Juan 
Ixtayopan se puede observar un trazado en forma 

reticular desde la iglesia hacia la parte norte, aunque este 
modelo no predomina en toda esta región y conforme 
más proximidad mantienen las vialidades con la zona 

urbana de la Ciudad de México, las vialidades terciarias 
comienzan a ser discontinuas y las vialidades secundarias 

se prolongan de norte a sur, lo que refleja un trazado 
bastante irregular. 

Paralela: Debido a que es baja la 
presencia de viviendas, las vialidades 
se encuentran dispuestas en forma 

paralela, unidas a los extremos por una 
sola vialidad que lo comunica con la 

zona patrimonial del pueblo. 

De acuerdo a la morfología del perímetro del 
pueblo no existe la zona oeste, aunque las partes 
que podrían corresponder a esta zona poseen el 

mismo trazado que la zona norte de tipo irregular, 
donde las vialidades en algunas ocasiones están 

dispuestas en forma dendrítica y en otras 
ocasiones en forma rectangular.  

Tipo de  
edificios 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones 

de más de dos pisos, intentan 
conservar rasgos del pueblo como 
son muros de mampostería en sus 

jardines. Conservan lotes destinados 
para la agricultura. 

Las viviendas por lo general se 
encuentran en obra negra y algunas se 

encuentran consolidadas, por lo 
general en todas prevalecen materiales 

como tabique y concreto. 

Existen algunas construcciones coloniales, las viviendas 
suelen ser de uno a dos pisos elaboradas de concreto y 

tabique. Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción, sin acabados, muchas de las 
construcciones se encuentran en obra negra. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones de 
más de dos pisos, intentan conservar 
rasgos del pueblo como son muros de 

mampostería en sus jardines. 
Conservan lotes destinados para la 

agricultura. 

Existen algunas construcciones coloniales, las 
viviendas suelen ser de uno a dos pisos elaboradas 
de concreto y tabique. Viviendas construidas con 

técnicas de autoconstrucción, sin acabados, 
muchas de las construcciones se encuentran en 

obra negra.   

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural. 
Habitacional rural con comercios 

y habitacional rural. 

Equipamiento rural, 
habitacional rural con comercios y 

habitacional rural. 

Equipamiento rural, 
habitacional rural con comercios, 

habitacional rural de baja densidad y 
habitacional rural. 

Habitacional rural y habitacional rural con 
comercios 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología de Ixtayopan ha estado influida por la proximidad que mantiene con la zona 
urbana de la Ciudad de México, factor que ha determinado que la zona norte y las áreas 
colindantes a la vialidad primaria Sur del Comercio presenten una alta densidad de 
construcción de viviendas, lo cual se debe a que tal avenida se ha convertido en un 
corredor comercial que mantiene la conexión entre los pueblos de Tláhuac con la Ciudad 
de México. 
El pueblo presenta un alto crecimiento asociado a tres factores principales: las 
características del terreno, cuya inclinación de la pendiente favorece la construcción de 
viviendas; la presencia de campos agrícolas y la cercanía a la ciudad. Esto ha ocasionado 
que los asentamientos humanos estén dispersos por todo el pueblo de Ixtayopan, pese a 
que no exista una comunicación óptima debido a la falta de una red viaria amplia que 
mantenga una conectividad efectiva en el pueblo. 

Topografía:  
Sistema de lagos. 

Actividad económica principal: 
Cultivo del elote, feria del elote.  

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de 
humedad media. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac (PDDUTLAHUAC). 

Riesgos latentes: 

 Encharcamientos. 

 Fallas. 

 Incendios de pastos. 

Transporte urbano:  

 Ruta de camiones 121. 

 Dos sitios de taxis. 

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Tláhuac, Distrito Federal, edición 2007. Mapas 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/info/df/m012/mapas.pdf  
INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Tlalpan (25 de septiembre de 2008). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Juan Tepenáhuac 

“Cerca al cerro” 

 

Fundación: 1483 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Colonia de Milpa Ata Población, 2010:                                     1928 hab. 

Clave geoestadística:        090090021 Grado de marginación, 2010:                          Alto 

Fiesta patronal: 24 de junio 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Únicamente cuatro de las 
vialidades de la zona central se 

encuentran dispuestas en forma 
reticular. Hacia la periferia la traza 

urbana adopta formas rectangulares. 

Rectangular: Las manzanas suelen estar 
dispuestas en forma rectangular 

alargadas, las vialidades son rectas y 
continuas hasta la periferia. 

Irregular: Las vialidades están 
dispuestas en forma dendrítica, 
debido a las características del 
terreno las calles son de tipo 

curvilíneo. 

Irregular: Las manzanas suelen estar 
dispuestas en forma rectangular 

alargadas, las vialidades son rectas y 
continuas hasta la periferia, además las 

manzanas son comunicadas por vialidades 
terciaras. 

Irregular: El trazado viario es casi ausente debido a que 
en él se encuentra una pendiente cuyo ángulo ha 

limitado el crecimiento poblacional, la manzana que se 
forma es de tipo rectangular y alargado hacia la 

periferia, sin embargo algunas vialidades terciarias 
sirven como conectares hacia las partes internas de las 

zonas agrícolas. 

Tipo de  
edificios 

Las viviendas combinan elementos 
de tipo colonial y moderno, 
conservan algunos muros de 

mampostería y suelen ser de más de 
dos pisos. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones de 

más de dos pisos. Existe separación 
entre cada vivienda por terrenos 

cultivados. 

Viviendas recientes construidas 
con tabique y cemento, 

construcciones de más de dos 
pisos. Existe separación entre 

cada vivienda por terrenos 
cultivados. 

Las viviendas por lo general se encuentran 
en obra negra y algunas se encuentran 
consolidadas, por lo general en todas 
prevalecen materiales como tabique y 

concreto. En algunos casos las casas son 
de materiales como lámina y cartón. 

Las viviendas por lo general se encuentran en obra 
negra y algunas se encuentran consolidadas,  en todas 

prevalecen materiales como tabique y concreto. En 
algunos casos las casas son de materiales como lámina 

y cartón. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural y equipamiento 
rural. 

Habitacional rural de baja densidad. 
Habitacional rural de baja 

densidad y equipamiento rural. 
Habitacional rural de baja densidad Habitacional rural de baja densidad. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 
La morfología de Tepenáhuac no presenta un patrón bien definido en cuanto a su traza urbana, 
la red de vialidades es baja y sólo muestra una mínima concentración en su parte central. 
La población se ha expandido sobre las zonas donde el relieve es más favorable para la 
construcción de sus viviendas, lo cual ha dado como resultado vialidades continuas del centro a 
la periferia del pueblo, cuya forma es de tipo rectilínea debido a las características del terreno. 
Sobre las avenidas primarias y secundarias es donde se concentran las franjas con mayor densidad 
de construcciones, aunque por lo regular en toda la superficie del pueblo hay poca presencia de 
población. 
Las viviendas se encuentran separadas entre sí por zonas agropecuarias, que en su mayoría son 
comunicadas por vialidades terciarias. 

Topografía:  
Aluvión de tierras altas. 

Actividad económica principal: 
 Sector terciario. 

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en 
verano, de humedad media. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODESUMA). 

Riesgos latentes: 

 Vientos fuertes. 

Transporte Urbano:  

 Ruta 21 de combis.  

 Un sitio de taxis. 
Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano Milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Lorenzo Acopilco 

"Lugar coronado de 
agua" 

 

Fundación: 1521 Delegación:                          Cuajimalpa de Morelos 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     23 037 hab. 

Clave geoestadística:        090040020 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 10 de agosto 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este 

Entramado  
viario 

Irregular: Las características del terreno no permiten 
la densificación de vialidades secundarias, por lo que 

predominan las vialidades de tipo terciario que 
comunican las viviendas ubicadas sobre las 

pendientes más pronunciadas, éstas tienden a ser 
muy alargadas y adoptan formas curvilíneas. 

Irregular: Hay una baja densidad de vialidades, 
predominan las vialidades terciarias que comunican las 
partes bajas del pueblo con la zona central. Existen dos 

vialidades secundarias que atraviesan la región de 
manera vertical y sobre las cuales se presenta la franja 
de expansión urbana. En la periferia cruza la vialidad 

primaria Leandro del Valle que comunica al pueblo con 
la carretera federal México Toluca. 

Irregular: Posee una mayor densidad de vialidades, 
que se encuentran dispuestas en forma reticular en 

las inmediaciones a la iglesia principal de San Lorenzo, 
las vialidades terciarias predominan hacia las 

periferias del pueblo que comunican las viviendas de 
las partes bajas del pueblo con la zona principal, en 

general las vialidades intentan mantenerse paralelas 
entre ellas, lo que da como resultado manzanas 

cuadrangulares de diferentes tamaños.  

Irregular: Es la parte más baja del pueblo y debido 
a la poca población que contiene hay una alta 
densidad de vialidades, siendo las secundarias 

aquellas que tienen mayor extensión, unidas por 
vialidades terciarias que comunican la mayor 

parte de las viviendas de esta zona. Se observa 
una franja poblacional adyacente a la vialidad 

primaria Monte de las Cruces. 

Tipo de  
edificios 

La estructura de sus edificaciones ha sido remodelada 
y las viviendas se encuentran construidos con 

materiales y técnicas de construcción modernas, de 
uno a dos pisos, lo cual provocó la pérdida de la 

estética originaria del pueblo. 

Viviendas de dos a tres pisos, por lo general se 
encuentran en obra negra y algunas completamente 

consolidadas, por lo general en todas prevalecen 
materiales como tabique y concreto. En algunos casos 

las casas son de materiales como lámina y cartón. 

Las viviendas se encuentran consolidadas y en algunos 
casos pueden apreciarse algunas construcciones en 

obra negra, las viviendas intentan conservar 
elementos coloniales, como son acabados rústicos en 
las ventanas y puertas de las casa y combinan muros 

de adobe y  mampostería en sus construcciones.  

Viviendas recientes construidas con tabique y 
cemento, construcciones de más de dos pisos, 
intentan conservar rasgos del pueblo como son 

muros de mampostería en sus jardines. Conservan 
lotes destinados para la agricultura. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural y habitacional rural con 
comercios. 

Habitacional rural, habitacional rural de baja densidad y 
habitacional rural con comercios. 

Habitacional rural, habitacional rural de baja densidad 
y habitacional rural con comercios. 

Habitacional rural y habitacional rural de baja 
densidad. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología de Acopilco, al igual que en muchos pueblos de Cuajimalpa de Morelos, ha 
estado determinada por las características del terreno, donde debido a las pendientes tan 
abruptas sobre las que se ha asentado la población, las vialidades tienden a adoptar un 
trazado en zigzag o curvilíneos, dependiendo de la ladera en la que se ubiquen, ya que 
entre mayor sea el grado de la pendiente las vialidades tienden a adoptar formas más 
irregulares. 
El crecimiento del pueblo se había visto frenado por el ángulo de las pendientes del cerro, 
puesto que Acopilco está ubicado en la cima, la población sólo tenía la opción de 
expandirse sobre las pendientes. Sin embargo, en la actualidad se observa que esto ya no 
es una limitante y la población ha comenzado a construir y a densificar de construcciones 
las laderas, llegando incluso a deforestar las zonas bajas del cerro para ampliar los límites 
del pueblo hasta las proximidades con la carretera federal México-Toluca. A su vez se ha 
expandido la frontera agrícola, lo que da como resultado una agricultura en terrazas y 
zonas ganaderas en las partes bajas del pueblo. 

Topografía:  
Sierra. 

Actividad económica principal: 
Localidad dormitorio. 

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 
máxima. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos 
(PDDUCUAJIMALPA). 

Riesgos latentes: 

 Zona de gasoducto. 

 Deslaves. 

 Fallas geológicas. 

Transporte urbano:  

 Microbús ruta 4-01, ex ruta 100, ruta 76, ruta monte de las cruces.  

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010. 
INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal. Edición 2007. Mapas. 
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Cuajimalpa de Morelos (10 de abril de 1997). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Lorenzo Tlacoyucan 

“Lugar vardascoso o 
lleno de jarilla” 

 

Fundación: 1483 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Localidad urbana Población,2010:                                     3676 hab. 

Clave geoestadística:        090090152 Grado de marginación, 2010:                          Alto 

Fiesta patronal: 10 de agosto 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: Las vialidades 
secundarias están dispuestas en 
forma reticular y las manzanas 

tienden a adoptar formas 
cuadradas y rectangulares. 

Irregular: Las vialidades secundarias se 
encuentran dispuestas de manera dispersa, 
algunas de ellas tienden a unirse entre sí y a 

formar manzanas cuadrangulares de gran 
tamaño, en su mayoría estas manzanas son 

comunicadas hacia su parte central por 
vialidades terciarias. 

Irregular: Las vialidades secundarias 
nacen a partir de la vialidad primaria Las 
Cruces y adoptan una forma dendrítica 
que responde a las características del 

terreno.  

Irregular: Las vialidades secundarias están 
dispuestas en forma radial hacia el interior 

de las zonas agrícolas y adoptan formas 
curvilíneas debido a la topografía del 

terreno. 

Irregular: Las vialidades secundarias están 
dispuestas en forma recta y forman dos grandes 
manzanas que son comunicadas por vialidades 

terciarias.  

Tipo de  
edificios 

Viviendas construidas con 
técnicas de autoconstrucción, 

de dos a tres pisos, aunque 
predominan aquellas de un piso, 
elaboradas con tabique, ladrillo 

y mampostería. 

Las viviendas combinan elementos de tipo 
colonial y moderno, conservando algunos 

muros de mampostería, suelen ser de más de 
dos pisos. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de uno a 
dos pisos, aunque predominan aquellas 

de un piso, elaboradas con tabique, 
ladrillo y mampostería. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de uno a 

dos pisos, aunque predominan aquellas de 
un piso, elaboradas con tabique, ladrillo y 

mampostería. 

Las viviendas combinan elementos de tipo 
colonial y moderno, conservan algunos muros 

de mampostería y suelen ser de más de dos 
pisos. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural. 
Habitacional rural de baja densidad y 

equipamiento rural. 
Habitacional rural de baja densidad y 

equipamiento rural.   
Habitacional rural, habitacional rural de 

baja densidad y equipamiento rural.   
Habitacional rural de baja densidad y 

equipamiento rural.   

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 

La morfología de Tlacoyucan no posee un gran desarrollo en cuanto a su traza, ya que sólo la parte 
central adopta la forma de damero, en esta zona se encuentra la iglesia principal del pueblo y ocho 
manzanas en forma cuadrada y rectangular; hacia la periferia ya no se conserva una forma regular en 
los polígonos de las manzanas debido a que las viviendas no mantienen una proximidad entre ellas y 
prevalecen los terrenos de cultivo. 
Hacia los cuatro puntos cardinales restantes del pueblo, la disposición de las calles es irregular y se 
adapta a las formas del terreno, que se caracteriza por ser muy abrupto, razón por la cual las calles 
tienden a adoptar formas curvilínea y no se mantienen paralelas entre sí. 
El crecimiento del pueblo se ha visto determinando por las grandes pendientes y por la barranca que se 
ubica al norte de Tlacoyucan, concentrándose la mayor cantidad de viviendas en torno a esta barranca 
en las inmediaciones de la Avenida de las Cruces, que conecta el centro del pueblo con la carretera 
federal a Oaxtepec, avenida que  a su vez se ha convertido en un corredor de servicios. 

Topografía:  
Aluvión de tierras altas. 

Actividad económica principal: 
Sector primario y terciario. 

Clima:  
Templado húmedo con lluvias en verano, 
 de humedad media. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LDUDF). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta 
(PRODESUMA). 

Riesgos latentes: 

 Vientos fuertes. 

 Heladas, granizadas y nevadas. 

 Erosión hídrica. 

Transporte urbano:  

 Ruta 21 de microbuses.  

 Tres sitios de taxis. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

  INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano Milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Mateo Tlaltenango 

"En los muros de 
tierra" 

 

Fundación: 1571 Delegación:                          Cuajimalpa de Morelos 

Categoría:                        Colonia de Cuajimalpa Población, 2010:                                     14 822 hab. 

Clave Geo estadística:        090040021 Grado de marginación, 2010:                          Medio 

Fiesta patronal: 21 de septiembre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Sólo existe una vialidad secundaria que conecta la parte 
oriente con la zona poniente del pueblo, es intersectada por algunas 

vialidades terciarias que sirven para comunicar las viviendas 
construidas en las áreas adyacentes a esta vialidad secundaria de 

nombre Abasolo. 

Irregular. Existe una mayor cantidad de vialidades secundarias dispuestas en 
forma dendrítica de la parte centro hacia la periferia y a partir de estas 

nacen diversas vialidades terciarias que comunican las viviendas construidas 
en las partes internas de las grandes manzanas, cuyos polígonos son de tipo 
irregular. Las calles no se encuentran paralelas, pero tienden a comunicarse 

por las vialidades terciarias. 

Irregular: Sólo en la parte donde se ubica la iglesia principal del pueblo y 
tres manzanas hacia el noreste se mantiene un modelo de tipo damero; 
alrededor de la iglesia las calles están dispuestas de manera dispersa y 
en algunas ocasiones mantienen un paralaje entre sí, lo cual da como 

resultado manzanas de tipo cuadrangular de diferentes tamaños, 
comunicadas hacia su parte interna por vialidades terciarias. La vialidad 

primaria, Allende, que atraviesa esta zona define una franja donde se 
concentra la mayor cantidad de habitantes en todo el pueblo.  

Tipo de  
edificios 

Viviendas consolidadas con técnicas de autoconstrucción de más de dos 
pisos. Existe separación entre cada vivienda por terrenos cultivados, la 
estética del pueblo ha perdido características de tipo colonial y en su 

mayoría refleja una estética urbana que integra elementos 
arquitectónicos propios del siglo XXI. 

Construcciones de uno a dos pisos elaboradas con tabique y ladrillo, la 
mayoría están consolidadas, pero existen aquellas que se encuentran en 

obra negra. Algunas viviendas aún mantienen elementos arquitectónicos de 
tipo colonial, como son muros de mampostería y adobe. 

La estructura de sus edificaciones ha sido remodelada y las viviendas se 
encuentran construidas con materiales y técnicas de construcción 
modernas, de más de dos de pisos, lo cual provocó la pérdida de la 

estética originaria del pueblo. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural, habitacional rural, habitacional rural de baja 
densidad y habitacional rural con comercios. 

Equipamiento rural, habitacional rural, habitacional rural de baja densidad y 
habitacional rural con comercios. 

Equipamiento rural, habitacional rural, habitacional rural de baja 
densidad y habitacional rural con comercios. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 
La morfología de Tlaltenango ha estado determinada hacia la parte norte y sur del pueblo por las 
características del terreno, que consiste en grandes barrancas que han funcionado como barreras 
físicas a la expansión urbana. 
En general las vialidades a lo largo del pueblo son muy pocas, sólo la zona centro, donde se ubica la 
iglesia principal, concentra la mayor cantidad de población; hacia la región este se ha comenzado a 
observar la expansión de la población sobre las zonas agrícolas. 
La vialidad principal San Mateo-Santa Rosa ha incidido en el crecimiento del pueblo hacia la parte 
oeste, esto sin seguir ningún plan de desarrollo urbano, lo que ha dado como resultado una traza 
urbana de forma irregular donde predominan las vialidades terciarias, cuya función es comunicar 
las viviendas construidas sobre los terrenos de mayor pendiente; las vialidades secundarias 
cumplen la función de comunicar al pueblo de este a oeste y adoptan formas curvilíneas que 
conforman manzanas de tamaños diferentes y formas desiguales. 

Topografía:  
Pie de monte alto. 

Actividad económica principal: 
Bienes inmuebles dirigidos al nivel socioeconómico 
alto. 

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 
máxima. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa 
(PDDUCUAJIMALPA) 

Riesgos latentes: 

 Zona de gasoducto. 

 Deslaves. 

 Fallas geológicas. 

Transporte urbano:  

 Ruta RTP 118 y 120- 

 Ruta microbús 5 y ex ruta 100. 

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010. 
INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal. Edición 2007. Mapas. 
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Cuajimalpa de Morelos (10 de abril de 1997). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Miguel Ajusco 

"Lugar donde brota el agua 
y las flores" 

 

Fundación: 1531 Delegación:                          Tlalpan 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     29 781 hab. 

Clave Geo estadística:        090120026 Grado de marginación, 2010:                          Medio 

Fiesta patronal: 29 de septiembre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Radial: Las vialidades secundarias se 
intersectan para generar un circuito 

que da acceso hacia los cuatro 
puntos del pueblo.  

Ortogonal: Las vialidades están 
dispuestas en orden reticular debido a 
que es en esta zona donde se ubica la 

iglesia principal del pueblo. 

Irregular: Abundan las vialidades 
terciarias que se encuentran dispuestas 

en formas rectangulares, sin llegar a 
estar conectadas entre sí. 

Irregular: Las vialidades primarias están 
dispuestas en forma cuadrangular, aunque no 

conservan en forma recta sus aristas, las 
vialidades buscan mantenerse paralelas. 

Irregular: Abundan las vialidades terciarias, 
dispuestas en formas rectangulares, algunas 
mantienen conexión entre sí, aunque por lo 
general sólo comunican ciertas partes de los 

ejidos. 

Tipo de  
edificios 

Las viviendas, por lo general, se 
encuentran en obra negra y algunas 

se encuentran consolidadas, en 
todas prevalecen materiales como 

tabique y concreto. En algunos casos 
las casas son de materiales como 

lámina y cartón. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de uno 

a dos pisos, aunque predominan 
aquellas de un piso, elaboradas con 

tabique, ladrillo y mampostería. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones de 

más de dos pisos. Existe separación entre 
cada vivienda por terrenos cultivados. 

Viviendas en obra negra y en algunos casos 
se encuentran consolidadas, de uno a dos 

pisos, predomina la autoconstrucción y el uso 
de materiales como tabique y concreto. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de uno a dos 

pisos, aunque predominan aquellas de un piso, 
elaboradas con tabique, ladrillo y mampostería. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural con comercios. 
Habitacional rural con comercios y  

habitacional rural de baja densidad. 
Habitacional rural de baja densidad. 

Habitacional rural y habitacional rural de baja 
densidad. 

Habitacional rural con comercios y  
habitacional rural de baja densidad. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 
La morfología de San Miguel Ajusco es muy irregular en la parte norte, este y oeste del 
pueblo debido a que en estas zonas se llevó a cabo una expansión urbana no 
planificada que impregnó en la traza una disposición irregular de las vialidades que 
buscan, en la medida de lo posible, conservarse paralelas desafiando las características 
propias del terreno. Éste, en la mayoría de los casos, no permite que las calles sigan 
un trazado recto y adoptan, por ende, un trazado curvilíneo. 
En general se observa que las viviendas no conservan elementos estéticos propios del 
pueblo debido a que todas se encuentran en obra negra y con técnicas de 
autoconstrucción, lo cual genera una imagen muy deteriorada en todos los puntos 
cardinales; cabe resaltar que entre más proximidad se presente con la iglesia principal, 
hay un mayor interés por rescatar algunos elementos estéticos propios del pueblo. 

Topografía:  
Sierra. 

Actividad económica principal: 
 Sector terciario. 

Clima:  
Semifrío subhúmedo con lluvias de verano. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan  (PDDUTLALPAN). 

Riesgos latentes: 

 Uso de agua contaminada. 

 Inhalación de partículas contaminantes en la atmósfera. 

 Peligro en la consolidación de las viviendas. 

 Procesos de remoción en masa. 

 Peligro por derrumbe, por deslizamiento y por flujos. 

Transporte urbano:  

 Ruta 134 RTP. 

 Ruta de camiones 39 y 40. 

 Dos sitios de taxis pirata. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Tlalpan, Distrito Federal, edición 2007. Mapas 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/info/df/m012/mapas.pdf  
INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010 

Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación. Plan de desarrollo urbano  de Tlalpan (13 de agosto de 2010). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDESOL. Atlas de Peligros Naturales o Riesgos de la Delegación Tlalpan, Distrito Federal 2011 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Miguel Topilejo 
"El que lleva el bastón 
de mando precioso" 

 

Fundación: 1560 Delegación:                          Tlalpan 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     34 603 hab. 

Clave geoestadística:        090120027 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 29 de septiembre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Se encuentra la carretera 
federal México-Cuernavaca y a partir 

de ella nacen cuatro vialidades 
primarias que dan acceso hacia los 

cuatro puntos cardinales del pueblo. 

Irregular: Debido a la separación que mantiene con 
la iglesia principal del pueblo las vialidades 

secundarias están muy dispersas y únicamente las 
vialidades terciarias, que comunican las periferias 

del pueblo con la vialidad primaria 8 de mayo, están 
dispuesta en forma rectangular.  

Ortogonal: Las vialidades se 
encuentran dispuestas en forma 
reticular, forman 15 manzanas a 

la redonda con polígonos 
cuadrangulares. 

Irregular: Posee una baja densidad de 
vialidades, en general predominan las 
vialidades secundarias que conectan la 
gran densidad de viviendas que habitan 

esta zona del pueblo. 

Irregular: Pese a tener una baja densidad de 
construcción, contiene una mayor densidad 
de vialidades que, si bien no se encuentran 

dispuestas en forma ortogonal, buscan 
mantenerse paralelas entre sí. 

Tipo de  
edificios 

Viviendas construidas con técnicas 
de autoconstrucción con tabique y 

cemento, muchas de ellas se 
encuentran en obra negra; viviendas 

de más de dos pisos. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción con tabique y cemento, muchas 
de ellas se encuentran en obra negra, viviendas de 

más de tres pisos. 

Las viviendas combinan 
elementos de tipo colonial y 
moderno, conservan algunos 

muros de mampostería y suelen 
ser de más de dos pisos. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción con tabique y cemento, 

muchas de ellas se encuentran en obra 
negra; viviendas de más de tres pisos. 

Viviendas recientes construidas con tabique y 
cemento, construcciones de más de dos 

pisos, intentan conservar rasgos del pueblo 
como son muros de mampostería en sus 

jardines. Conservan lotes destinados para la 
agricultura. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural con comercios. Habitacional rural y equipamiento rural. 
Habitacional rural con 

comercios 
y habitacional rural. 

Habitacional rural. 
Habitacional rural con comercios 

y habitacional rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología de Topilejo es un caso particular, ya que al estar dividido por la 
carretera México-Cuernavaca las dos secciones en las que quedó separado el 
pueblo adoptaron morfologías diferentes. 
La zona norte adoptó un trazado urbano reticular pese a estar asentado sobre 
una ladera cuyo ángulo dificulta este tipo de entramado vial, aun así concentró 
una mayor cantidad de población. 
La zona sur adoptó una traza urbana irregular debido a que posee una menor 
cantidad de viviendas  y a la presencia de zonas de cultivo que predominan en 
esta zona. 
Hacia la zona sur predominan las vialidades terciarias, en comparación con la 
zona norte donde hay mayor cantidad de vialidades primarias y secundarias que 
comunican las manzanas del pueblo con el área patrimonial. 

Topografía:  
Pie de monte alto. 

Actividad económica principal: 
Festival del elote. 

Clima:  
Templado subhúmedo, con lluvias en verano. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan  (PDDUTLALPAN). 

Riesgos latentes: 

 Uso de agua contaminada. 

 Inhalación de partículas contaminantes en la atmósfera. 

 Peligro en la consolidación de las viviendas. 

Transporte urbano:  

 Ruta 134A y 146 RTP. 

 Dos sitios de taxis pirata. 

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Tlalpan, Distrito Federal, edición 2007. Mapas 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/info/df/m012/mapas.pdf  
INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Tlalpan (13 de agosto de 2010). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDESOL.  Atlas de Peligros Naturales o Riesgos de la Delegación Tlalpan, Distrito Federal 2011. 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Nicolás Tetelco 

"Hacinamiento de 
piedras" 

 

Fundación: 1534 Delegación:                          Tláhuac 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     4246 hab. 

Clave geoestadística:        090110024 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 10 de septiembre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Rectangular: Es atravesado por la 
vialidad primaria Emiliano Zapata y 

sobre ellas nacen vialidades 
secundarias hacia la zona este y 

oeste del pueblo que forman 
pequeñas manzanas cuadrangulares. 

Rectangular: La avenida primaria 
Emiliano Zapata cruza esta región 

por la mitad y partir de ella 
nacen vialidades secundarias que 

la cruzan en forma horizontal y 
forman pequeñas manzanas con 

polígonos irregulares. 

Rectangular: La avenida Emiliano Zapata 
atraviesa esta región de manera vertical y 
de manera horizontal es atravesada por la 
vialidad secundaria Canal del Norte, sobre 
la cual nacen diversas vialidades terciarias 

que comunican las viviendas que se 
ubican hacia adentro de grandes 

manzanas.  

Irregular: La presencia de vialidades es 
mínima, se encuentra comunicada por la 
vialidad secundaria Canal Acalote, a partir 
de la cual nacen vialidades terciarias hacia 

el interior de las manzanas que forman 
calles cerradas. 

Irregular. Esta zona del pueblo está comunicada por 
dos vialidades secundarias Canal de Norte y 5 de mayo, 
las cuales cruzan la zona de manera vertical; debido a la 
baja presencia de viviendas la densidad de vialidades es 
baja y únicamente existen algunas vialidades terciarias 

que comunican la zona centro con la periferia. 

Tipo de  
edificios 

Existen algunas construcciones 
coloniales, las viviendas suelen ser 
de uno a dos pisos elaboradas de 

concreto y tabique. 

Existen algunas construcciones 
coloniales, las viviendas suelen 

ser de uno a dos pisos elaboradas 
de concreto y tabique. 

Viviendas en obra negra construidas con 
tabique y cemento, construcciones de 
más de dos pisos, intentan conservar 
rasgos del pueblo como son muros de 

mampostería en sus jardines.  

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción, de dos a tres pisos, 

aunque predominan aquellas de un piso, 
elaboradas con tabique, ladrillo y 

mampostería. 

Viviendas construidas con técnicas de autoconstrucción 
sin acabados, de uno a dos pisos, aunque predominan 
aquellas de un piso, elaboradas con tabique, ladrillo y 

mampostería. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural y habitacional 
rural. 

Habitacional rural de baja 
densidad y habitacional rural. 

Habitacional rural de baja densidad y 
habitacional rural. 

Habitacional rural de baja densidad. Equipamiento rural y habitacional rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología de Tetelco está determinada por la vialidad primaria Emiliano Zapata, sobre la cual se ha 
presentado la expansión urbana del pueblo. Esta vialidad conecta el pueblo de norte a sur y lo comunica 
con San Andrés Míxquic y San Antonio Tecómitl, factor que ha incidido en que la población busque 
asentarse en las zonas adyacentes a ella. Por esta razón la parte de la periferia del pueblo posee una 
baja densidad de construcciones y una baja densidad de vialidades, puesto que la mayor cantidad de 
equipamiento urbano se encuentra sobre la vía primaria antes mencionada. 
Hacia la zona oeste y este del pueblo prevalecen campos de cultivo, aunque es evidente que este tipo 
de actividad no es parte de la economía principal del pueblo, ya que a lo largo del pueblo domina la 
presencia de comercios, lo que indica que la mayoría de la población se ocupa en el sector terciario. 
En comparación con otros pueblos de Tláhuac, la traza urbana de Tetelco no está bien definida, esto se 
debe a que el factor principal que ha incidido en su crecimiento es la vialidad primaria que lo atraviesa, 
la cual es muy probable que exista desde épocas pasadas, ya que pasa frente a la iglesia principal de San 
Nicolás, por lo que no se conformó un modelo reticular en torno a la iglesia. 

Topografía:  
Sistema de lagos. 

Actividad económica principal: 
Producción de atole.  

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 
media. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac 
(PDDUTLAHUAC). 

Riesgos latentes: 

 Encharcamientos. 

 Fallas. 

 Incendios de pastos. 

Transporte urbano:  

 Ruta RTP 149. 

 Un sitio de taxis. 

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Tláhuac, Distrito Federal, edición 2007. Mapas 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/info/df/m012/mapas.pdf  
INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Tlalpan (25 de septiembre de 2008). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Pablo Oztotepec 

“Encima de la gruta” 

 

Fundación: 1483 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     15 507 hab. 

Clave geoestadística:        090090024 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 29 de junio 

MORFOLOGÍA 

            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: Las vialidades 
secundarias forman una red 

reticular en una manzana detrás 
de la iglesia principal del pueblo, 
situación que se repite hacia los 

cuatro puntos cardinales. 

Irregular: Las vialidades forman una 
red compleja que obedece a las 

formas del terreno, lo que da como 
resultado vialidades secundarias 
separadas y conectadas por vías 

terciarias. 

Irregular: Las vialidades próximas al centro 
están dispuestas en forma reticular, sin 

embargo debido a las formas del terreno y 
conforme más cerca está de la periferia, 

tienden a separarse y adoptar formas 
curvilíneas, conectadas por vialidades 

terciarias. 

Ortogonal. Las vialidades forman una red 
reticular que conserva, en la medida que el 

terreno lo permite las calles paralelas; debido a 
que es atravesado por la vialidad primaria 

Fabián Flores mantiene una gran densidad de 
vialidades y, por ende, de viviendas. 

Ortogonal. Las vialidades forman una red reticular 
que conserva, en la medida que el terreno lo 
permite las calles paralelas; hacia la periferia 

existen terrenos agrícolas y las vialidades adoptan 
formas curvilíneas, conectándose a través de 

vialidades terciarias. 

Tipo de  
edificios 

Construcciones de uno a dos 
pisos elaboradas con tabique y 

ladrillo, la mayoría están 
consolidadas, pero existen 

algunas que se encuentran en 
obra negra. 

Las viviendas por lo general se 
encuentran en obra negra y algunas 

se encuentran consolidadas, en 
todas prevalecen materiales como 

tabique y concreto. En algunos casos 
las casas son de materiales como 

lámina y cartón. 

Viviendas recientes construidas con 
técnicas de autoconstrucción, elaboradas 
con tabique y cemento, construcciones de 
más de dos pisos. Existe separación entre 

cada vivienda por terrenos cultivados. 

Viviendas recientes construidas con tabique y 
cemento, construcciones de más de dos pisos. 

Existe separación entre cada vivienda por 
terrenos cultivados. 

Viviendas recientes construidas con técnicas de 
autoconstrucción, elaboradas con tabique y 

cemento, construcciones de más de dos pisos. 
Existe separación entre cada vivienda por 

terrenos cultivados. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural con 
comercios y equipamiento rural. 

Equipamiento rural y habitacional 
rural de baja densidad. 

Habitacional rural de baja densidad. 
Equipamiento rural, habitacional rural  y 

habitacional rural de baja densidad. 
Habitacional rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 
La morfología de Oztotepec adopta una forma reticular principalmente en la zona donde se encuentra 
la vialidad primaria Fabián Flores, que atraviesa el pueblo de oeste a este y sobre la que se ha 
estructurado una franja donde la densidad de construcciones es alta. 
Esta situación contrasta con la parte norte y sur del pueblo, donde la densidad de construcciones y 
de vialidades es menor por las características del terreno, que también han incidido en una menor 
expansión de la población hacia estas zonas. Sin embargo, en estas áreas prevalecen los terrenos 
agrícolas y campos destinados para la ganadería, comunicados por vialidades secundarias, que si bien  
no están paralelas tratan de mantener formas cuadrangulares en las manzanas. 
Debido a la gran extensión de las manzanas, las viviendas son construidas adentro de estos terrenos, 
lo cual demanda vialidades terciarias que cumplen la función de calles cerradas. 
El pueblo se encuentra comunicado casi en su totalidad, cuenta con una vasta red de vialidades 
conectadas entre sí que facilitan el acceso peatonal y vial hacia los cuatros puntos cardinales de 
Oztotepec. 

Topografía:  
Sierra. 

Actividad económica principal: 

 Sector terciario, actividad turística a la iglesia de Chalmita. 

Clima:  
Semifrío húmedo con abundantes lluvias 
en verano. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODESUMA). 

Riesgos latentes: 

 Vientos fuertes. 

 Susceptibilidad de rocas  grandes. 

 Erosión de barrancas. 

 Heladas y granizadas. 

Transporte urbano:  

 Cuenta con la RTP con dirección a Milpa Alta y Cuauhtenco.  

 Una ruta de combis pirata con destino a Xochimilco.  

 Tres sitios de taxis. 

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

 INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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San Pedro Atocpan 

"Sobre tierra fértil" 

 
Fundación: 1680 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     8283 hab. 

Clave geoestadística:        090090029 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 29 de junio 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: Conserva el diseño 
establecido en la época colonial 
donde la iglesia es el centro del 

pueblo y  a partir de ella se comienza 
el trazado en forma reticular hacia la 

periferia. 

Irregular: Responde a un 
crecimiento reciente sobre suelos 
agrícolas, evidenciando la falta de 
una armonía estética entre calles. 

Ortogonal: Conserva la geometría 
cuadrangular de las manzanas, aunque 
estas tienden a alargarse conforme se 

acerca a la periferia. 

Irregular: Las calles no se encuentran 
conectadas entre sí debido a que el 

poblamiento se encuentra sobre laderas, lo 
que da como resultado manzanas con 

polígonos irregulares, donde las aristas 
tienden a ser curveadas por la forma del 

terreno. 

Irregular: El poblamiento se ha visto limitado por el 
grado de inclinación de las pendientes, sin embargo 

se ha mantenido una conexión entre calles y los 
polígonos de las manzanas mantienen aristas rectas. 

Tipo de  
edificios 

Predominan los edificios coloniales y 
viviendas de uno a dos pisos 

elaboradas de adobe y mampostería. 

Viviendas recientes construidas 
con tabique y cemento, muchas 
de ellas se encuentran en obra 
negra, viviendas de más de tres 

pisos. 

Las viviendas combinan elementos de tipo 
colonial y moderno, conservan algunos 
muros de mampostería y suelen ser de 

más de dos pisos. 

Viviendas recientes construidas con tabique 
y cemento, construcciones de más de dos 

pisos. Existe separación entre cada vivienda 
por terrenos cultivados. 

Viviendas recientes construidas con tabique y 
cemento, construcciones de más de dos pisos, 
intentan conservar rasgos del pueblo como son 

muros de mampostería en sus jardines. Conservan 
lotes destinados para la agricultura. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural, comercio y 
servicios. 

Habitacional rural, habitacional 
rural de baja densidad. 

Habitacional rural con comercios y 
servicios y habitacional rural de baja 

densidad. 

Equipamiento rural y habitacional rural de 
baja densidad. 

Habitacional rural de baja y alta densidad, así como 
equipamiento rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos Para entender la morfología de San Pedro Atocpan es necesario precisar en la función que cumple con su 
“hinterland”. En Milpa Alta y a nivel nacional es conocido por ser un centro de producción de mole en sus distintas 
variedades, situación que le ha otorgado un prestigio cultural que ha favorecido el crecimiento económico de sus 
habitantes y, por ende, ha incidido en la disposición de su morfología. Si bien aún conserva el diseño colonial en 
forma de damero en su parte central, la producción del mole ha ocasionado que la plaza principal del pueblo se 
encuentre próxima a la carretera federal a Oaxtepec, adyacente a la zona comercial de mole, y no a la que se ubica 
en la iglesia de San Pedro Apóstol, como sucede en otros pueblos. 
La disposición de las calles de San Pedro Atocpan en su parte central sigue una estructura reticular, principalmente 
en la zona donde se ubican la mayoría de los comercios de venta de mole, tal estructura se conserva hacia la zona 
norte y hacia la zona sur hasta donde se encuentra la iglesia de San Pedro Apóstol, la cual dio origen a la fundación 
del pueblo en el siglo XVII. La presencia del templo del San Martín, en la plaza principal del pueblo, da indicios de la 
evangelización de los habitantes, de lo que se intuye que el inicio de la comunidad comenzó desde del siglo XVI. La 
forma de la traza indica que el crecimiento del pueblo se produjo sobre la avenida principal Miguel Hidalgo y ha 
estado influenciado por las características del terreno hacia la zona oriente y poniente, donde la altitud ha servido 
como barrera para frenar la densificación de las construcciones y adoptar una traza irregular que busca conservar, 
en la medida de lo posible,  las calles paralelas. 

Topografía:  
Pie de monte alto, relieve 
accidentado. 

Actividad económica principal: 
 Venta de mole. 

Clima:  
Templado húmedo con 
lluvias en verano, de mayor 
humedad. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODESUMA). 

Riesgos latentes: 

 Inundaciones. 

 Deslaves.  

 Remoción en masa. 

Transporte urbano:  

 Una línea de RTP.  

 Dos sitios de taxis. 

 Siete rutas de microbuses.  

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 
   CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 
   SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
 Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
México Desconocido. San Pedro Actopan. https://www.mexicodesconocido.com.mx/san-pedro-atocpan.html 
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San Salvador Cuauhtenco 
“En la orilla del 

bosque” 

 

Fundación: 1532 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     13 856 hab. 

Clave geoestadística:        090090033 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 6 de agosto 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: El diseño reticular sólo se 
conserva hacia la zona oeste y sur del 
pueblo, los polígonos de las manzanas 

son de tipo rectangulares. 

Irregular: Responde a un 
crecimiento reciente sobre suelos 
agrícolas, las calles son de tamaño 
y forma desigual, predominan las 

manzanas de gran tamaño en 
forma de polígonos irregulares y 
las calles tienden a conectarse 

entre sí, además existe una vasta 
cantidad de calles cerradas. 

Irregular: Las calles tienden a conectarse entre 
sí aunque cumplen la función de comunicar al 
centro con la periferia del pueblo. Son líneas 

continuas y de ellas se conforman calles 
cerradas hacia el interior de los terrenos. Las 

manzanas son de gran tamaño en forma 
irregular. 

Irregular: Está conectado únicamente por 
la vialidad primaria Morelos, que lo 

conectan con San Pablo Oztotepec. No 
tiene bien definidas las manzanas y las 
viviendas están separadas entre sí por 
terrenos agrícolas. Las calles tienden a 

estar conectadas entre sí. 

Irregular: No posee manzanas definidas, las 
viviendas, en su mayoría, se encuentra 
construidas de manera dispersa en los 

terrenos agrícolas, están comunicadas hacia 
la periferia mediante terracerías o vialidades 

terciarias. 

Tipo de  
edificios 

Construcciones de uno a dos pisos 
elaboradas con tabique y ladrillo, la 
mayoría están consolidadas, pero 

existen algunas que se encuentran en 
obra negra; existen construcciones 
echas con mampostería y adobe. 

Viviendas construidas con técnicas 
de autoconstrucción, de dos a tres 

pisos, aunque predominan 
aquellas de un piso, elaboradas 

con tabique, ladrillo y 
mampostería. 

Viviendas consolidadas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de más de dos 

pisos y muchas de las construcciones se 
encuentran en obra negra. Existe separación 
entre cada vivienda por terrenos cultivados.  

Viviendas consolidadas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de más de 
dos pisos y muchas de las construcciones 

se encuentran en obra negra. Existe 
separación entre cada vivienda por 

terrenos cultivados. 

Viviendas consolidadas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de más de 

dos pisos y muchas de las construcciones se 
encuentran en obra negra. Existe separación 
entre cada vivienda por terrenos cultivados. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural. 
Habitacional rural y equipamiento 

rural. 
Habitacional rural de baja densidad. Habitacional rural de baja densidad. Habitacional rural con comercios. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 
La morfología de San Salvador Cuauhtenco posee características que reflejan la falta de una 
planeación, situación que provocó la expansión del pueblo de manera dispersa. La disposición 
de sus calles refleja que la densidad de población es mayor en su parte central, debido a la 
cantidad de calles que intentan conectar, en la media de lo posible, gran cantidad de viviendas 
con la zona central. Esto contrasta con la zona periférica, donde las calles tienden a estar más 
dispersas y la densidad de viviendas aumenta conforme más proximidad exista hacia una vía 
secundaria. 
En su parte central el pueblo intenta conservar el entramado viario en forma de damero, 
aunque, dada la influencia de la topografía del terreno, las calles han ido adoptando formas 
irregulares. 
La estética de las viviendas refleja que la población aún conserva costumbres y tradiciones 
propias de un pueblo, además la gran presencia de zonas agrícolas indica que esta actividad es 
importante para la economía de sus habitantes. 

Topografía:  
Sierra. 

Actividad económica principal: 
  Sector terciario. 

Clima:  
Semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de 
mayor humedad. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODESUMA). 

Riesgos latentes: 

 Riesgos socio organizativos provocados por la 
concentración de ciertos usos del suelo en las áreas 
centrales y las distintas fiestas populares. 

Transporte urbano:  

 Cuenta con la ruta 100 de microbuses. 

 Una ruta de combis sin denominación alguna (ruta pirata). 

 Ruta de RTP con dirección a Milpa Alta. 

 Siete sitios de taxis. 
Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad ( ITER). 

  INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información. 
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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Santa Ana Tlacotenco 

“En la orilla de la 
jarilla o vardosa” 

 

Fundación: 1483 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     10 593 hab. 

Clave geoestadística:        
090090036 

Grado de marginación, 
2010:                          

Muy Bajo 

Fiesta patronal: 26 de julio 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: Las calles se encuentran 
trazadas en forma de retícula en dos 

manzanas  a la redonda de la plaza central, 
donde se encuentra la iglesia de Santa Ana. 

Irregular: Las vialidades adoptan 
formas curvilíneas y forman manzanas 

que tienden a alargarse y a adoptar 
formas irregulares cuanto más cerca 

están de la periferia, sus límites son las 
vialidades secundarias y son 

atravesadas por algunas vialidades 
terciarias. 

Irregular: Las manzanas que guardan una 
mínima proximidad con la zona central 
son de tipo cuadrangular, sin embargo, 
como pasa en la zona sur, conforme se 

acercan a la periferia van perdiendo 
forma y son de gran tamaño, son 

limitadas por las vialidades secundarias. 

Irregular: Las vialidades de mayor 
abundancia son las secundarias que 

tienden a estar conectadas entre sí, las 
formas de las manzanas son de tipo 
cuadrangular y en su interior están 

conectadas por vías terciarias.  

Irregular: Existe una red viaria compleja, las 
vialidades secundarias se encuentran 

unidas entre sí, pero conforme más se van 
acercando a la periferia son más alargadas 
y la densidad de vialidades es menor. Las 

vialidades terciarias comunican ciertos 
sectores  al atravesar las manzanas. 

Tipo de  
edificios 

Las viviendas combinan elementos de tipo 
colonial y moderno, conservan algunos 

muros de mampostería y suelen ser de más 
de dos pisos. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, muchas de ellas se 
encuentran en obra negra, viviendas 

de más de tres pisos. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones de 

más de dos pisos. Existe separación entre 
cada vivienda por terrenos cultivados. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, construcciones de más 
de dos pisos. Existe separación entre cada 

vivienda por terrenos cultivados. 

Viviendas recientes construidas con 
tabique y cemento, muchas de ellas se 
encuentran en obra negra, viviendas de 

más de tres pisos. 

Funciones  
de las calles 

Equipamiento rural y habitacional rural con 
comercios y servicios. 

Habitacional rural de baja densidad  y 
equipamiento rural. 

Habitacional rural de baja densidad. 
Habitacional rural de baja densidad  y 

equipamiento rural. 
Habitacional rural de baja densidad, 

habitacional rural y equipamiento rural. 

 Factores determinantes  Descripción general 
Naturales Antrópicos La morfología de Tlacotenco se entiende a partir de la topografía del terreno sobre 

el cual se asienta, al ubicarse sobre una ladera, su crecimiento se ha visto 
influenciado por dos factores principales: por el ángulo de las pendientes y por la 
proximidad a la zona patrimonial del pueblo, donde la densidad de viviendas es 
mayor por la disponibilidad de servicios.  
Cabe señalar que el crecimiento se incrementa hacia la zona sur y este del pueblo 
por a la proximidad con la carretera federal a Oaxtepec y debido a que son zonas 
de relieve menos accidentado que posibilitan tanto actividades ganaderas como la 
construcción de viviendas. 
Sus vialidades crean una red que, en la medida de lo posible, pretende conectar 
con los cuatro puntos cardinales del pueblo, aunque las vialidades tienden a 
alargarse conforme más abrupto es el relieve. Por lo regular predominan los 
campos de cultivo en terrazas, los cuales son conectados por terracerías o 
vialidades terciarias. 

Topografía:  
Aluvión de tierras altas. 

Actividad económica principal: 
Cultivo de maíz. 

Clima:  
Templado húmedo con lluvias en 
verano, de humedad media. 

Legislación:   

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODESUMA). 

Riesgos latentes: 

 Incendios forestales. 

Transporte urbano:  

 Sólo cuenta con la ruta 21 de combis. 

 Tres sitios de taxis. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

  INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano milpa Alta (19 de  julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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Santa Catarina Yecahuizotl 

"Lugar de hormigas" 

 

Fundación: 1529 Delegación:                          Tláhuac 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     9563 hab. 

Clave geoestadística:        090110026 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 25 de noviembre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur 
Norte 

 

Entramado  
viario 

Ortogonal: Las vialidades se encuentran dispuestas en forma reticular y 
forman cuatro grandes manzanas, hacia la periferia de estas en dirección 
oeste se encuentran diversas vialidades secundarias dispuestas en forma 

paralela que obedecen a las formas del relieve.    

Ortogonal: En esta región se encuentra la iglesia principal de Santa 
Catarina y a partir de ella, hacia la zona sur, la traza urbana 
adquiere una forma reticular que crea pequeñas manzanas 

conectadas entre sí a través de dos grandes vialidades secundarias 
que son la calle 8 y Rafael Oropeza. 

Irregular: Las vialidades no se mantienen paralelas y algunas de ellas se 
intersectan, formando manzanas de menor tamaño que en la zona centro, con 

formas irregulares, pese a que las característica del terreno es accesible, el 
trazado urbano posee vialidades dispuestas en forma dispersa, que no 

obedecen ningún modelo en particular. 

Tipo de  
edificios 

Las viviendas combinan elementos de tipo colonial y moderno, conservan 
algunos muros de mampostería aunque la mayoría de la estructura de la 
vivienda esté elaborada con tabique y concreto, suelen ser de uno a dos 

pisos. 

Viviendas construidas con técnicas de autoconstrucción con 
tabique y cemento, muchas de ellas se encuentran consolidas y 
muchas otras se encuentran en obra negra, suelen ser de tres 

pisos, aunque predominan aquellas de un piso. 

Viviendas construidas con técnicas de autoconstrucción con tabique y 
cemento y algunos muros suelen ser de mamposterías, muchas de ellas se 
encuentran consolidadas y algunas se encuentran en obra negra sin ningún 

tipo de acabado, suelen ser de tres pisos, aunque predominan aquellas de un 
piso. 

Funciones  
de las calles 

   

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología de Yecahuizotl está conformada a partir de la iglesia principal 
ubicada en la zona sur, donde se mantiene un modelo en forma de damero, el 
cual se conservó hacia la zona este, pese a que esta zona ya no formara parte 
de los límites territoriales del pueblo. 
Hacia la zona oeste se ha limitado la expansión urbana al respetar los límites de 
la frontera agrícola; situación que contrasta con la zona centro y norte, donde 
el crecimiento se llevó a cabo de forma dispersa, lo que dio como resultado una 
traza irregular, las calles están dispuestas en diferentes direcciones y no se 
mantienen paralelas entre sí, lo que evidencia una falta de conectividad entre 
todo el pueblo. 
Aunque la mayoría de las viviendas se encuentran consolidadas, es pertinente 
resaltar que la estética característica de un pueblo tradicional se perdió en 
Yecahuizotl, ya que las viviendas adquirieron elementos arquitectónicos 
propios del modelo urbano. 

Topografía:  
Sistema de lagos. 

Actividad económica principal: 
Sector secundario.  

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor 
humedad. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac (PDDUTLAHUAC). 

Riesgos latentes: 

 Encharcamientos. 

 Fallas. 

 Incendios de pastos. 

Transporte urbano:  

 Ruta de camiones 11.2 

 Ruta  162 y 162D RTP. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Tláhuac, Distrito Federal, edición 2007. Mapas 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/info/df/m012/mapas.pdf  
INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Tlalpan (25 de septiembre de 2008). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 

F I C H A  D E S C R I P T I V A  

http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/


 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

991 

 

F I C H A  C A R T O G R Á F I C A  



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

992 

Santa Cecilia Tepetlapa 
“Lugar de  
tepetate” 

 

Fundación: 1704 Delegación:                          Xochimilco 

Categoría:                        Colonia de Xochimilco Población, 2010:                                     8578 hab. 

Clave geoestadística:        090130027 Grado de marginación, 2010:                          Medio 

Fiesta patronal: 22 de noviembre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Únicamente cuenta con 
una vialidad secundaria que conecta 
el lado poniente con el lado oriente 

del pueblo, es intersectado por 
vialidades terciarias que comunican 

las viviendas al interior de la gran 
manzana que se forma, las vialidades 

son rectas. 

Ortogonal: Cuenta con tres vialidades 
secundarias y cinco vialidades terciarias, 
dispuestas en formas rectangulares que 

llegan a intersectarse en algunas ocasiones 
y forman manzanas de gran tamaño de 

tipo cuadrangular. 

Irregular: Contiene una vialidad 
secundaria que conecta la parte central 

del pueblo con la periferia, a esta 
vialidad la intersectan tres vialidades 

terciarias que comunican las viviendas al 
interior de las manzanas. 

Ortogonal: Debido a la presencia de la 
iglesia principal, en esta zona existe un 

trazado en forma reticular característico de 
la época colonial, las manzanas son de tipo 

cuadrangular y se alargan hacia el sur y 
norte, mantienen una conectividad, 

aunque en algunas zonas son comunicadas 
por vialidades  terciarias. 

Ortogonal: Pese a que no se conserva un 
trazado en forma reticular de manera 

estricta, las vialidades son rectas y en la 
medida de lo posible buscan mantenerse 
paralelas, aunque debido a la densidad de 
construcciones varias de las viviendas son 
comunicadas por vialidades terciarias que 

cumplen la función de calles cerradas. 

Tipo de  
edificios 

Las viviendas se encuentran 
consolidadas y combinan elementos 

de tipo colonial y moderno, 
conservan algunos muros de 

mampostería y acabados rústicos en 
el exterior de las construcciones, 
suelen ser de más de dos pisos. 

Viviendas construidas con tabique y 
cemento, de uno a dos pisos, intentan 
conservar rasgos del pueblo como son 
muros de mampostería en sus jardines. 

Conservan lotes destinados para la 
agricultura. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de uno a 
dos pisos, aunque predominan las de un 
piso, elaboradas con tabique, ladrillo y 

mampostería. 

Las viviendas se encuentran consolidadas y 
combinan elementos de tipo colonial y 
moderno, conservan algunos muros de 
mampostería y acabados rústicos en el 

exterior de las construcciones, suelen ser 
de uno a dos pisos. 

Construcciones de uno a dos pisos elaboradas 
con tabique y ladrillo, la mayoría están 

consolidadas, pero existen algunas que se 
encuentran en obra negra. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural con comercios. 
Equipamiento rural 

y habitacional rural de baja densidad. 

Equipamiento rural, habitacional rural de 
baja densidad, habitacional rural con 

comercios y habitacional rural. 

Equipamiento rural, habitacional rural de 
baja densidad, habitacional rural con 

comercios y habitacional rural. 

Equipamiento rural y habitacional rural de 
baja densidad. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología de Tepetlapa es muy escasa en cuanto a su traza urbana, ya que no hay gran densidad de 
vialidades. Las viviendas se encuentran sobre las vialidades secundarias y primarias principales. En la zona 
este, donde se ubica la iglesia principal, la densidad de construcciones es mayor y se conserva la traza 
reticular, herencia de la colonia. En la zona centro y oeste de Tepetlapa, que corresponden a las partes bajas 
del pueblo, donde la expansión urbana es más reciente que en la zona patrimonial, la traza urbana carece 
de un modelo urbano y las vialidades están dispuestas en forma irregular. 
La forma de las calles es de tipo rectilínea por las características del terreno; sin embargo, debido a la 
presencia de viviendas en las zonas agrícolas, existen vialidades terciarias que sirven para comunicar el 
interior de las manzanas con las vialidades principales. En general puede observarse que la zona este es la 
más poblada y la mejor comunicada hacia los pueblos vecinos, aunque cabe resaltar que la expansión urbana 
comienza a ganar terreno sobre los suelos agrícolas ubicados en la parte centro y oeste de Tepetlapa, 
reflejando que en poco tiempo la traza urbana será más densa y estará estructurada de manera más 
compleja en estas zonas del pueblo. 

Topografía:  
Pie de monte bajo. 

Actividad económica principal: 
Cultivo de maíz y árboles frutales.  

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en 
verano, de humedad media. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco  (PDDUXOCHIMILCO). 

Riesgos latentes: 

 Deslaves. 

 Derrumbes. 

Transporte urbano:  

 RTP ruta 144. 

 Microbuses ruta 20, 76 y 100. 

 Tres sitios de taxis. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010. 
INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Xochimilco, Distrito Federal. Edición 2007. Mapas. 
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Xochimilco (6 de mayo de 2005). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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Santa Rosa Xochiac 

"Lugar lleno de flores" 

 
Fundación: 1532 Delegación:                          Cuajimalpa de Morelos y Álvaro 

Obregón 

Categoría:                        Colonia de Cuajimalpa Población, 2010:                                     14 684 hab. 

Clave geoestadística:        090100114 Grado de marginación, 2010:                          Medio 

Fiesta patronal: 30 de agosto 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Hay poca densidad de 
vialidades y las que hay son de tipo 

secundario, dispuestas en forma 
perpendicular, debido a la topografía 
del terreno las calles son curvilíneas. 

Irregular: Las vialidades están 
dispuestas de forma 

desordenada, sin seguir un 
patrón específico y se descuida la 
perpendicularidad entre calles, lo 

cual da como resultado 
manzanas con polígonos 

irregulares. 

Irregular: Hay poca presencia de 
vialidades secundarias y estas adquieren 

formas en zigzag debido a las 
características del terreno, existen 
algunas vialidades terciarias que 

comunican ciertas áreas de las grandes 
manzanas cuyas formas son polígonos 

irregulares. 

Irregular: Pese a que en esta zona se ubica la iglesia 
principal del pueblo, debido a las características del 
terreno, el pueblo no posee ningún modelo de tipo 
damero, hay una mayor densidad de vialidades que 
están dispuestas en forma irregular, sin mantener 

una distancia homogénea entre ellas y forman 
manzanas con polígonos amorfos, comunicados en 

algunas ocasiones por vialidades terciarias. 

Irregular: Las vialidades secundarias están 
dispuestas en forma curvilínea y no 

mantienen una distancia homogénea entre 
ellas, en algunos casos se intersectan, pero 
por lo general están comunicadas mediante 

vialidades terciarias. Se forman manzanas con 
polígonos irregulares que están comunicados 

por terracerías. 

Tipo de  
edificios 

Existen algunas construcciones 
coloniales, las viviendas suelen ser 
de uno a dos pisos elaboradas de 

concreto y tabique. La mayoría están 
consolidadas, aunque existen 

algunas que se encuentran en obra 
negra. 

Viviendas construidas con 
técnicas de autoconstrucción, 

elaboradas con tabique y 
cemento, muchas de ellas se 

encuentran en obra negra y son 
de más de dos pisos. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción elaboradas con 

materiales como tabique y concreto, 
suelen ser de uno a dos pisos e intentan 
conservar rasgos del pueblo como son 
muros de mampostería en sus jardines. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción elaboradas con materiales como 
tabique y concreto, suelen ser de uno a dos pisos e 

intentan conservar rasgos del pueblo como son 
muros de mampostería en sus jardines y en algunas 

ocasiones la distancia entre las viviendas está 
determinada por terrenos agrícolas. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción sin acabados, de uno a dos 

pisos, aunque predominan las de un piso, 
elaboradas con tabique, ladrillo y 

mampostería. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural. 
Habitacional rural, habitacional 

rural de baja densidad y 
habitacional rural con comercios. 

Equipamiento rural, habitacional rural, 
habitacional rural de baja densidad y 

habitacional rural con comercios. 

Habitacional rural de baja densidad y habitacional 
rural con comercios. 

Equipamiento rural, habitacional rural y 
habitacional rural de baja densidad.   

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos La morfología urbana de Xochiac no obedece a ningún patrón, lo que se asocia a las características del 
terreno sobre el cual está asentado: se encuentra sobre las laderas de un cerro con pendientes tan 
pronunciadas que dificultan el trazado rectilíneo de las calles. Las vialidades tienden a estar dispuestas 
en forma desigual sobre las zonas donde el relieve permite su establecimiento y no se encuentran 
paralelas entre sí, lo que da como resultado manzanas de diferentes tamaños con polígonos irregulares, 
los cuales, dada a su gran extensión, son comunicados por vialidades terciarias. 
Las vialidades predominan en la parte norte del pueblo, que por ser la zona baja de la ladera la 
construcción es más factible que en la zona norte, aunque cabe resaltar que la expansión urbana cada 
vez ha ganado más terreno hacia esta última zona y hacia el otro lado de ladera, deforestando todo el 
cerro cuyos terrenos se convierten en zonas para la agricultura y las actividades ganaderas. 
Debido a que las calles están ubicadas sobre laderas con ángulos muy agudos, es común que las 
vialidades estén cerradas a causa de la caída de rocas o deslizamientos de las partes altas del cerro, lo 
que dificulta la movilidad peatonal y vehicular en todo el pueblo. 

Topografía:  
Sierra. 

Actividad económica principal: 
Turismo y actividad agrícola. 

Clima:  
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 
máxima. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa 
(PDDUCUAJIMALPA) 

Riesgos latentes: 

 Zona de gasoducto. 

 Deslaves. 

 Fallas geológicas. 

Transporte urbano:  

 Ruta RTP 118.  

 Ruta microbús 4-01. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

  INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010. 
INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal. Edición 2007. Mapas. 
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Cuajimalpa de Morelos (10 de abril de 1997). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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Santo Tomás Ajusco 

"Lugar donde brota el agua 
y las flores" 

 
Fundación: 1531 Delegación:                          Tlalpan 

Categoría:                        Colonia de San Miguel Ajusco Población, 2010:                                     10 629 hab. 

Clave geoestadística:        090120037 Grado de marginación, 2010:                          Alto 

Fiesta patronal: 21 de diciembre 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Irregular: Tiene una baja densidad de 
vialidades que se encentran 

dispuestas en forma rectangular, 
formando únicamente dos 

manzanas. 

Irregular. Tiene una baja densidad 
de vialidades que tienden a 

alargarse de la zona centro a la 
periferia, siguen un trazado 

rectilíneo y de ellas nacen vialidades 
terciarias hacia el interior de las 

manzanas. 

Ortogonal: Tiene un trazado en forma 
reticular debido a que es la zona 

patrimonial del pueblo y contiene la 
iglesia principal, las calles se 

mantienen paralelas entre sí y a su vez 
las manzanas están conectadas por 

vialidades terciarias. 

Irregular: La densidad de vialidades es mayor que en 
la zona sur, intentan conservarse en la medida de lo 

posible paralelas y debido a la presencia de un 
clúster poblacional en esta zona, se puede observar 

un trazado ortogonal dado por las vialidades 
terciarias que lo comunican. 

Irregular: Las vialidades están dispuestas en 
formas triangulares, unidas entre sí por 

vialidades secundarias. Hay una baja 
densidad de vialidades que tienden a 

alargarse de la zona sur hacia la carretera 
Picacho Ajusco. 

Tipo de  
edificios 

Construcciones consolidadas de uno 
a dos pisos elaboradas con tabique y 
ladrillo, la mayoría de las viviendas 

cuentan con acabados, pero existen 
algunas que se encuentran en obra 

negra. 

Las viviendas por lo general se 
encuentran en obra negra y algunas 

se encuentran consolidadas, en 
todas prevalecen materiales como 

tabique y concreto.  

Construcciones consolidadas de uno a 
dos pisos elaboradas con tabique y 
ladrillo, la mayoría de las viviendas 

cuentan con acabados, pero existen 
algunas que se encuentran en obra 

negra. 

Las viviendas por lo general se encuentran en obra 
negra y algunas se encuentran consolidadas, en 

todas prevalecen materiales como tabique y 
concreto. 

Viviendas construidas con técnicas de 
autoconstrucción, de dos a tres pisos, aunque 
predominan aquellas de un piso, elaboradas 

con tabique, ladrillo y mampostería. 

Funciones  
de las calles 

Habitacional rural con comercios. 
Habitacional rural de baja densidad 
y habitacional rural con comercios. 

Habitacional rural de baja densidad. 
Habitacional rural y habitacional rural de baja 

densidad. 
 

Habitacional rural de baja densidad 
y habitacional rural con comercios. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos 
La morfología de Santo Tomás Ajusco está influenciada en su zona oeste por las 
características del terreno, donde el ángulo de la pendiente influye para que las 
calles adopten formas curvilíneas, descuidando un trazado donde se conserven 
las calles paralelas. 
En la zona patrimonial del pueblo el trazado colonial en forma de damero aún 
prevalece, aunque debido a la topografía del terreno este modelo no logró 
conservarse en las zonas de expansión urbana posteriores a la época colonial. 
La densidad de viviendas es mayor hacia la zona oeste por la presencia de la 
carretera federal Picacho-Ajusco, aun cuando esta zona posee un ángulo de 
inclinación menos favorable para la construcción de viviendas, el factor de 
comunicación vial incide con mayor fuerza en la consolidación de las viviendas. 

Topografía:  
Sierra. 

Actividad económica principal: 
 Sector terciario. 

Clima:  
Semifrío subhúmedo con lluvias de verano. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan  (PDDUTLALPAN). 

Riesgos latentes: 

 Uso de agua contaminada. 

 Inhalación de partículas contaminantes en la atmósfera. 

 Peligro en la consolidación de las viviendas. 

 Procesos de remoción en masa. 

 Peligro por derrumbe, por deslizamiento y por flujos. 

Transporte urbano:  

 Ruta 134 RTP. 

 Ruta de camiones 39 y 40. 

 Dos sitios de taxis pirata. 

Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Tlalpan, Distrito Federal, edición 2007. Mapas. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/info/df/m012/mapas.pdf  
INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano  de Tlalpan (13 de agosto de 2010)). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDESOL. Atlas de Peligros Naturales o Riesgos de la Delegación Tlalpan, Distrito Federal 2011 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
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Villa Milpa Alta  
"Lugar de altares 

rodeado de montañas" 

 

Fundación: 1532 Delegación:                          Milpa Alta 

Categoría:                        Localidad urbana Población, 2010:                                     18 274 hab. 

Clave geoestadística:        090090001 Grado de marginación, 2010:                          Bajo 

Fiesta patronal: 15 de agosto 

MORFOLOGÍA 
            Región 
Elemento 

Centro Sur Norte Este Oeste 

Entramado  
viario 

Ortogonal: El diseño colonial se mantiene en las dos cuadras 
próximas a la plaza de manera estricta en los cuatro puntos 

cardinales, sin embargo hacia la zona norte y poniente el 
diseño reticular prevalece hasta la quinta manzana, 

situación que contrasta hacia la zona sur y oriente del 
pueblo donde la disposición de las calles comienza a adquirir 

formas irregulares debido a la falta de una geometría 
regular de las manzanas. 

Irregular: Responde a un crecimiento reciente 
sobre suelos agrícolas, las calles son de tamaño 
y forma desigual, hacia el suroeste predominan 

las manzanas de gran tamaño en forma de 
polígonos irregulares y las calles no tienden a 

conectarse entre sí. Además el espaciado entre 
cada vivienda está caracterizado por grandes 

jardines o campos para cultivar.  

Ortogonal: Conserva una geometría 
uniforme de tipo cuadrangular en 

todas las manzanas  de 80 x 90 m2 y  
los lotes más próximos a la periferia 

del pueblo tienden a ser de gran 
tamaño. 

Ortogonal: Las manzanas conservan una forma 
cuadrangular, aunque hacia la parte central 
adquieren formas irregulares donde dichos 

polígonos son atravesados por vías discontinuas. 
Las manzanas se van alargando conforme colindan 
con la región sur debido a la presencia de  grandes 

extensiones de terreno destinadas para la 
agricultura. 

Irregular: La disposición de las calles 
responde a la topografía del lugar que 

dificulta una estructura rectilínea y paralela 
entre calles, por lo que éstas adoptan formas 
curvilíneas. El paralelismo entre ellas es casi 

nulo y predominan las calles de tipo terciarias 
que únicamente sirven para conectar las 

viviendas construidas sobre suelos agrícolas.  

Tipo de  
edificios 

Por ser la cabecera delegacional, la estructura de sus 
edificaciones ha sido remodelada y las viviendas se 

encuentran construidos con materiales y técnicas de 
construcción modernas, de más de dos pisos, lo cual 

provocó la pérdida de la estética originaria del pueblo. 

Las viviendas por lo general se encuentran en 
obra negra y algunas se encuentran 

consolidadas, en todas prevalecen materiales 
como tabique y concreto. En algunos casos las 
casas son de materiales como lámina y cartón. 

Las viviendas se encuentran 
consolidadas en su mayoría, aunque 
existe la excepción en algunos casos, 

todas tienden a ser de más de dos 
pisos y por lo general pasando la Av. 

Nuevo León las viviendas se dispersan 
por campos y jardines. 

Viviendas consolidadas con técnicas de 
autoconstrucción de más de dos pisos. Existe 
separación entre cada vivienda por terrenos 
cultivados. La estética del pueblo ha perdido 

características de tipo colonial y en su mayoría 
refleja una estética urbana que integra elementos 

arquitectónicos propios del siglo XXI. 

Viviendas en obra negra y en algunos casos 
se encuentran consolidadas, predomina la 

autoconstrucción y la utilización de 
materiales como tabique y concreto. 

Uso de suelo Equipamiento rural, comercio, servicios y habitacional. Habitacional rural y equipamiento rural. 
Habitacional rural con comercios y 

servicios y habitacional rural.  
Equipamiento rural, habitacional rural y  

habitacional rural de baja densidad. 
Equipamiento rural, habitacional rural y  

habitacional rural de baja densidad. 

 Factores determinantes  Descripción general 

Naturales Antrópicos El pueblo de Villa Milpa Alta, al ser la cabecera delegacional, ha estado sujeto a diversas transformaciones sociales, políticas 
y económicas que han incidido en la desaparición de elementos estéticos y arquitectónicos coloniales, por lo que refleja 
una imagen completamente moderna donde predomina la presencia de establecimientos de cadenas comerciales. 
En su parte central el uso de suelo está dominado por los servicios y comercios, los cuales suelen estar colocados sobre las 
banquetas que rodean la plaza central, reduciendo el espacio para el tránsito  que ocasiona dificultades para la movilidad 
peatonal. Aunada a esta situación, la gran cantidad de rutas de transporte público que atraviesa el pueblo generan 
problemas de congestionamiento vehicular constante a lo largo del día, debido a que las bases de taxis, camiones y 
microbuses reducen carriles en las vialidades principales del centro.  
Hacia la parte periférica del pueblo se puede observar la presencia de grandes extensiones de cultivos de nopal que separan 
una vivienda de otra, las construcciones en su mayoría se encuentran en obra negra y sin acabados, lo cual evidencia las 
condiciones sociales de la mayoría de la población, exceptuando algunas construcciones que reflejan un contraste social, 
ya que los acabados de algunas viviendas reflejan la presencia de población con un poder adquisitivo mayor. 
Villa Milpa Alta, al igual que muchos otros pueblos, ha perdido la esencia de un pueblo tradicional por el gran número de 
habitantes que alberga, quienes en su vaivén con la zona metropolitana han ido impregnado al pueblo de aspectos urbanos 
que se reflejan tanto en la estructura urbana como en las actividades económicas en las que labora la mayoría de su 
población. 

Topografía:  
Aluvión de tierras altas. 

Actividad económica principal: 
Producción de nopal y servicios administrativos. 

Clima:  
Templado subhúmedo con 
lluvias en verano de mayor 
humedad. 

Legislación:   

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta (PDDUMA). 

 Programa de Protección Ambiental. 

 Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Riesgos latentes: 

 Inundaciones. 

 Deslaves.  

 Remoción en masa. 

Transporte urbano: 

 Un sitio de taxis #167. 

 Ruta de microbuses 20, 21, 30 y 81. 

 Ruta 20 de combis. 

 Base del transporte universitario.  

 Una ruta del RTP. 
Fuente:  INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp 
   INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 

  INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal. 2010.  
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 

 Estimaciones de  CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

PAOT. Centro de Información y documentación.  Plan de desarrollo urbano Milpa Alta (19 de julio de 2011). 
centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_19_07_2011_01.pdf 
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 
SEDUVI. Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal. Versión divulgación de la información.  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 
México Desconocido. Villa Milpa Alta. https://www.mexicodesconocido.com.mx/villa-milpa-alta.html 
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Anexo 2 
Fichas Cartográficas de Uso de 

Suelo y Vegetación sobre el Suelo 
de Conservación en la Ciudad 

México.  

 

 

 

 

 

 

 

1000



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

   

1001



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

 

1002



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

1003



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

1004



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

1005



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

1006



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

   

1007



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

1008



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

   

1009



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

1010



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

1011



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

 

1012



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

1013



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

 

1014



SEDEMA      IGg - UNAM 

 

Anexo 3 
Propuesta para una ANP 

en San Francisco 
Tlalnepantla, Xochimilco 
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DIAGNÓSTICO PARA REALIZAR UNA PROPUESTA 

DE REC/ACCE EN LA COMUNIDAD “SAN 

FRANCISCO TLALNEPANTLA”. 

Antecedentes históricos 

El pueblo de San Francisco Tlalnepantla (SFT) se localiza en la 
Delegación Xochimilco de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) 
(Figura A. 1). Según el último Censo de Población y Vivienda realizado 
por INEGI en 2010, se registraron 7537 habitantes. El pueblo tuvo su 
origen en el siglo XVI, donde sus primeros vecinos fueron familias que 
se dedicaban al corte de madera, el cuidado del ganado y a comercializar 
productos a Milpa Alta y centro de Xochimilco. 

Como se mencionó en el Anexo 1 del presente estudio (Fichas 
descriptivas de 26 Pueblos Originarios en el Suelo de Conservación), 
actualmente cuenta con vialidades dispuestas en forma reticular en 
toda la extensión del pueblo. La iglesia se encuentra en la parte central 
del pueblo, y el crecimiento a sus alrededores mantiene la misma 
configuración. Las calles conservan formas paralelas entre sí en el que 
todas se comunican, razón por la cual la conectividad del pueblo es 
funcional en cualquiera de sus puntos cardinales. Lo anterior da como 
resultado manzanas en formas cuadradas, principalmente en la zona 
centro, donde se ubica la iglesia, y conforme mayor proximidad 
mantiene con la periferia, van adquiriendo formas rectangulares. Hacia 
la parte este del pueblo, las manzanas adquieren formas irregulares 
debido a las características topográficas del terreno. 

Por lo general las edificaciones en el pueblo son de uso habitacional 
rural con comercios, excepto en la parte sur donde sólo es habitacional 
rural. La principal actividad económica está enfocada al sector terciario. 

En cuanto a la distribución de servicios, la Delegación de Xochimilco 
cuenta con una cobertura de agua potable del 93%, misma que se extrae 
de pozos profundos, pero se privilegia en la distribución del líquido a la 
Ciudad de México, pues de 3.2 m3, sólo se destina 1 m3 a la zona. El 
líquido escasea o falta de plano en las partes altas de la Delegación, y 
en nueve poblados rurales, incluido San Francisco Tlalnepantla (INE, 
1998). 

El 22 de Septiembre de 1976, a través del Diario Oficial de la Federación, 
se publicó la iniciación del proceso para obtener el expediente sobre 
reconocimiento  y titulación de bienes comunales de SFT, municipio de 
Xochimilco, de manera que la población de SFT redactó el 29 de enero 
de 1969 un oficio a la Dirección General de Bienes Comunales, en el 

 

Figura A. 1 Localización del Poblado de San Francisco Tlalnepantla en Xochimilco. 

 Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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cual se refiere que los habitantes han estado en posesión pacífica y en 
constante trabajo durante más de un siglo en los terrenos comprendidos 
de dicho poblado, queriéndolos legalizar en beneficio de la comunidad, 
considerando los terrenos como bienes comunales y haciendo la 
petición para la realización de trabajos técnicos e informativos 
necesarios para los trámites correspondientes. 

En el Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre de 1985 se 
publicó el Acuerdo de iniciación de conflicto por límites. Visto el 
contenido de las actuaciones existentes en los expedientes números 
276.1/2175 y 276.1/10 T.C., correspondientes respectivamente a los 
procedimientos de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales 
de los poblados de San Andrés Ahuayucan y los núcleos de población 
San Mateo Xalpa, Santa Cecilia Tepetlapa y San Francisco Tlalnepantla 
en la Delegación Xochimilco, se observa que: 

 … apareciendo del resultado de diversos trabajos técnicos 
informativos que se ejecutaron en dicho núcleos de población 
para el efecto de integrar en sus términos esos procedimientos 
que sobre las superficies de 162-22-34 has, señaladas por el 
poblado San Mateo Xalpa; 92-48-47 has, señaladas por el 
poblado de Santa Cecilia Tepetlapa y 15-74-83 has. señaladas 
por el poblado de San Francisco Tlalnepantla como terrenos 
comunales, aduce derechos de propiedad comunal el poblado 
de San Andrés Ahuayucan en cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 y 374 y 
demás relativos aplicables de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. Con esa fecha dio inicio de Oficio el Procedimiento de 
Conflicto Entre Núcleos de Población Citados de Dichas 
Superficies (DOF, 1985).  

Por otra parte, en el acuerdo por el que se aprueba la nueva versión 
1987 de los programas parciales de los poblados rurales localizados en 
el área de conservación ecológica de la Delegación Xochimilco, 
publicado por el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 1988, 
queda excluida la aprobación del Programa Parcial de SFT.  

El pueblo de SFT fue reconocido como Comunidad Agraria, pero su 
población asegura que sólo se le ha reconocido una parte de la extensión 
que corresponde a dicho núcleo agrario, por lo que aún continúa 
pendiente la solicitud de reconocimiento y titulación de bienes 
comunales (Yanez, 2007). La superficie reclamada, según la Secretaría 
de la Reforma Agraria, Representación en el Distrito Federal (citado por 
(Vargas & Martínez, 1999), por el poblado San Francisco Tlalnepantla 
es de 1 203-98-45 hectáreas. 

De acuerdo con datos del RAN-DF251, en el territorio que hoy conforma 
la Ciudad de México se establecieron 90 núcleos agrarios de forma legal, 
esto es, 83 por la vía de dotación de ejidos y siete por la vía del 
Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, a los que se les 
otorgaron 54 400 ha aproximadamente, y 11 934 ha se conservaron 
como ejidales y 22 004 ha como comunales (Vargas & Martínez, 1999). 
Debido al reconocimiento de Comunidad Agraria, al poblado de SFT 
entre los años 1999-2000, los datos mencionados anteriormente no 
corresponden a este pueblo, además, actualmente estas cifras han 
quedado rebasadas por las situaciones temporales y legales que han 
sufrido los núcleos agrarios, de tal forma que, los 90 núcleos agrarios 
mencionados, ahora son 92, uno corresponde a SFT y otro a la 
comunidad de Santiago Tepalcatlalpan (Yanez, 2007).   
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 Antecedentes administrativos 

Con el fin de lograr el objetivo que procura originar la elaboración de 
una propuesta para la formación de un Área Natural Protegida (ANP) con 
categoría de Reserva Ecológica Comunitaria (REC) de San Francisco 
Tlalnepantla (SFT), se hace una referencia del análisis de las áreas 
naturales protegidas bajo el esquema de conservación comunitaria en 
la Ciudad de México.  

Administrativamente, el territorio del Distrito Federal se clasifica en 
Suelo Urbano y Suelo de Conservación (SC). De las 148 179 hectáreas 
que lo conforman, 87 291 ha (59%) corresponden a Suelo de 
Conservación y 60 888 ha a Suelo Urbano.  

El SC está constituido por terrenos de cultivo, poblados rurales y Áreas 
Naturales cubiertas por bosques, matorrales y pastizales. Comprende 
porciones territoriales ubicadas en la Delegaciones Políticas Cuajimalpa 
de Morelos, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Tlalpan, 
Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa; la totalidad de la Delegación Milpa 
Alta, la Sierra de Guadalupe y otras secciones de la Delegación Gustavo 
A. Madero. 

Sin considerar las Áreas Naturales Protegidas de competencia local y 
federal, actualmente las áreas con vegetación natural mejor 
conservadas en el Distrito Federal cubren cerca de 30 mil hectáreas, 
propiedad de ejidos y comunidades, e incluyen comunidades de bosque 
de oyamel, pino, pino-encino, encino-pino y encino, así como pastizales 
y zacatonales. 

El SC aporta servicios ambientales que hacen viable a la Ciudad de 
México, como son la recarga del acuífero, la contención de suelos, la 

captura del carbono, recreación e investigación científica, y alberga una 
importante riqueza biológica. En el Distrito Federal se ha estimado la 
presencia de 1700 especies de plantas, 20 de anfibios, 50 de reptiles, 
320 de aves y 70 de mamíferos. Si se considera esta diversidad biológica 
en relación con su extensión territorial, el Distrito Federal es una de las 
regiones más diversas del país, al tener representada en su superficie 
alrededor del 2% de la biota mundial.  

Con el propósito de conservar, restaurar y proteger este patrimonio 
natural y asegurar los servicios ambientales que proporcionan los 
ecosistemas ambientales a la población de la actual Ciudad de México, 
el Gobierno del entonces Distrito Federal realizó modificaciones al 
marco jurídico ambiental y desarrolló instrumentos de política 
ambiental que fomentaran la participación social de los núcleos agrarios 
en la conservación de sus recursos naturales. 

Una innovación importante a la Ley Ambiental, actualmente Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, fue la 
definición del concepto de servicios ambientales, la integración de un 
capítulo destinado a los instrumentos económicos, en el que se 
establecen disposiciones para que la Secretaría del Medio Ambiente 
desarrolle y aplique instrumentos económicos para incentivar el 
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, de manera que 
sea posible otorgar incentivos a quien realice acciones para la 
protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico; y 
asimismo, que a través del Fideicomiso Fondo Ambiental Público del 
Distrito Federal, se destinen recursos para retribuir por proteger, 
restaurar o ampliar los servicios ambientales. Con el fin de operar estas 
disposiciones, a partir del 2005 la Secretaría del Medio Ambiente asignó 
recursos financieros a dicho Fondo Ambiental Público. 
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La Ley Ambiental del Distrito Federal se reformó el 31 de enero de 2002, 
creándose una nueva categoría de Área Natural Protegida, denominada 
Reserva Ecológica Comunitaria, la cual es establecida por comunidades 
y ejidos en terrenos de su propiedad, destinadas a la preservación, 
protección y restauración de la biodiversidad y del equilibrio ecológico 
sin que se modifique el régimen de propiedad. Cabe señalar que la 
administración y manejo de las Áreas Naturales Protegidas de propiedad 
social corresponde a sus propietarios. 

El 21 de junio de 2006, la Ley Ambiental del Distrito Federal se modificó 
para establecer una categoría especial de protección que no constituye 
una categoría de Área Natural Protegida denominada Área Comunitaria 
de Conservación Ecológica, definidas como aquellas áreas que se 
establecen por acuerdo del ejecutivo local con los ejidos y comunidades 
y se mantendrán como tal, con el consentimiento de éstas, expresado 
en la Asamblea Agraria.   

 
Bajo el amparo de estas reformas el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
expide El Programa de Retribución por la Conservación de Servicios 
Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias, mismo que es 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de octubre de 
2005. 
 
En este mismo sentido el 23 de agosto de 2006, se publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el Acuerdo que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones al Programa de Retribución por la Conservación 
de Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias. 
 

 

El 8 de diciembre de 2006, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Acuerdo por el que se Aprueba el Programa de Retribución 
por la Conservación de Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de 
Conservación Ecológica. 

El 16 de marzo de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Retribución 
por la Conservación de Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas 
Comunitarias y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, que 
integra en un solo instrumento ambas opciones de protección, 
conservación y restauración de ecosistemas en áreas de propiedad 
social y operadas por los mismos ejidos y comunidades. 

En suma, el Programa de Retribución por la Conservación de Servicios 
Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias y Áreas 
Comunitarias de Conservación Ecológica es un instrumento diseñado 
por la Secretaría del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar la 
conservación de los ecosistemas naturales y la permanencia de los 
servicios ambientales que los bosques aportan a la Ciudad de México, 
estableciendo las categorías de conservación: Reservas Ecológicas 
Comunitarias, mediante una Declaratoria publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, 
por Acuerdo del ejecutivo local con los ejidos y comunidades, y la 
consecuente retribución económica a los núcleos agrarios que integran 
tierras con ecosistemas y cobertura  natural en buen estado de 
conservación por establecer en ésta acciones de protección, 
conservación y restauración de los ecosistemas naturales y mantener o 
mejorar la provisión de servicios ambientales. 
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Objetivos y alcances 

Objetivos 

 Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas naturales del 
Distrito Federal, por su riqueza ambiental y por los servicios 
ambientales que brindan a los habitantes del Distrito Federal, a 
través del establecimiento de Reservas Ecológicas Comunitarias 
o Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica. 
 

 Retribuir a los núcleos agrarios la protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas naturales para garantizar la 
permanencia de los servicios ambientales. 
 

 Promover esquemas de coparticipación entre ejidos y 
comunidades, sociedad y gobierno. 
 

 Promover la consolidación del Programa para el mediano y largo 
plazo. 

Alcances 

Promover la integración de 24 000 hectáreas de suelo para su 
conservación y protección, a través del Programa de Retribución por la 
Conservación de Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas 
Comunitarias y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, 
distribuidas y localizadas en Suelo de Conservación de las Delegaciones 
Tlalpan, Tláhuac, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, 
Álvaro Obregón, Milpa Alta y Xochimilco. 

Ventajas y desventajas de cada esquema del Programa de 

Retribución (REC y ACCE) 

Ventajas del Esquema REC 

La superficie integrada al Programa queda sujeta a una declaratoria de 
Área Natural Protegida A TRAVÉS DE UN DECRETO DEL EJECUTIVO 
LOCAL , la cual permite al núcleo agrario establecer sus terrenos bajo el 
estatus jurídico de mayor nivel de protección legal internacionalmente, 
lo cual a su vez abre las posibilidades de tener acceso a instrumentos 
de financiamiento global tanto privado como público.  

Al declararse como Área Natural Protegida se integran al Sistema Local 
de Áreas protegidas del Gobierno de la Ciudad de México y se aplica el 
Plan Rector de Áreas Naturales Protegidas, en tanto se expide el 
Programa de Manejo del Área, por lo que el Área no queda en un vacío 
normativo, lo cual ayuda a tener acceso más ágil a financiamientos y a 
una administración más eficiente. 

Desventajas del esquema REC  

La superficie queda establecida por decreto del ejecutivo local de la 
Ciudad de México, por lo que su abrogación dependerá de un acto de su 
propia voluntad, así como todas las modificaciones que se refieran a la 
misma.  

La normatividad aplicable en materia de Área Natural Protegida es más 
estricta en lo relativo a las actividades que se pretendan realizar y, por 
tanto, requiere de mayor cuidado y de mayor conocimiento técnico para 
su manejo. 
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Los recursos asignados son los mismos que el esquema de Área 
Comunitaria (ACCE), no obstante ser éste un esquema con 
reconocimiento formal.  

 

Ventajas esquema ACCE  

La superficie integrada al Programa sólo queda establecida mediante un 
Acuerdo del Ejecutivo Local de la Ciudad de México y el núcleo agrario. 
No se constituye como una categoría de Área Natural Protegida y no se 
le aplica el Plan Rector de las Áreas Naturales Protegidas y su 
normatividad correspondiente. 

La modificación del acuerdo puede ser más fácil debido a que no se 
establece por decreto.  

Los recursos asignados del Programa son los mismos con menos 
restricciones.  

Desventajas esquema ACCE  

No se constituye como Área Natural Protegida, por lo que es más 
complicado acceder a los finamientos globales al no contar con la 
declaratoria de Área Protegida y con Programa de Manejo elaborado bajo 
el contexto del Plan Rector de Áreas Naturales Protegidas, por lo que el 
área está en un vacío normativo en tanto no se expida el Programa de 
Manejo, puesto que no aplica el Plan Rector de las Áreas Protegidas, lo 
cual dificulta el acceso a financiamientos y apoyos, así como 
autorizaciones para realizar actividades. De acuerdo a lo escrito en los 

párrafos anteriores, el Cuadro A. 1 muestra el balance y análisis 
comparativo entre la categoría de una REC y la categoría de una ACCE. 

 

REC ACCE
Integración de 3 núcleos agrarios: Integracion 3 núcleos agrarios:

Comunidad San Miguel Topilejo. 
6,000 ha

Comunidad Santiago Tepalcatlalpan. 
150 ha

Comunidad San Bernabé 
Ocotepec. 240.38 ha

Ejido San Andrés Totoltepec 127.62 ha

Ejido San Nicolás Totolapan  
1984.70 ha

Comunidad Milpa Alta: 5000 ha

Total integrado: 8,225.08 ha Total Integrado: 5,277.62 ha
3 declaratorias de REC publicadas 
en la Gaceta Oficial de la CDMX:

2 Acuerdos publicados en la Gaceta 
Oficial de la CDMX:

Comunidad San Miguel Topilejo. Comunidad Santiago Tepalcatlalpan. 

Ejido San Nicolás Totolapan    Comunidad Milpa Alta  

Comunidad San Bernabé Ocotepec  Ejido San Andrés Totoltepec 
Pendiente

Sin Programas de manejo 
Publicados

Sin Programas de Manejo Publicados

1 manuscrito en proceso de 
publicación: Comunidad San 
Miguel Topilejo.

1 manuscrito en proceso de 
publicación: Comunidad Milpa Alta.

Cuadro A. 1 Comparación entre las categorías REC y ACCE existentes en el Suelo de Conservación. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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Potencial del Suelo de Conservación para mantener o 

incrementar la superficie bajo los dos tipos de régimen 

REC y ACCE, tratando de identificar núcleos agrarios o 

predios particulares dentro de esta potencialidad. 

Como resultado del Programa, a la fecha se han incorporado seis 
núcleos agrarios que han mantenido y conservado los bienes y servicios 
ambientales que se generan por ecosistemas naturales en una 
superficie de 13 502.7 hectáreas, que benefician directamente a los 
habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, lo cual 
implica que aún están pendientes por establecer 10 497.3 hectáreas de 
las 24 000 hectáreas propuestas como meta. 

Actualmente otros ocho núcleos agrarios están interesados en 
incorporarse o ampliar sus superficies a los programas de retribución, 
esto implica recursos adicionales por un monto aproximado de $20 
millones de pesos, con lo cual se estaría incrementando la superficie 
protegida en 8196 ha., que, en conjunto con las hectáreas ya 

incorporadas, se estaría avanzando en cumplir con la meta del 
programa al sumar un total de 21 698.7 hectáreas (Cuadro A. 2). 

Cabe señalar que la Comunidad de San Miguel Ajusco ya desde 2010 
cuenta con publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sin 
embargo, no se ha integrado a la operación por cuestiones de 
presupuesto. 

Por su parte, la comunidad de San Francisco Tlalnepantla resolvió en 
asamblea general de comuneros celebrada en 2012, integrar 150 ha a 
la categoría de ACCE, cumpliendo requisitos solicitó la integración al 
Programa, pero el Comité del Programa resolvió que no era posible 
incluirlo por falta de recursos en el Presupuesto etiquetado al mismo, 
manteniendo a la fecha el interés por integrarse al Programa de 
Retribución. 

Ajustes que se requieren para mejorar el Programa de 

retribución (aspectos a fortalecer, eliminar, etc.) 

Se requiere, de manera urgente y a corto plazo, la actualización del 
Programa, ya que éste fue expedido por última vez el 16 de marzo de 
2010; ya trascurrieron seis años y esto implica que está obsoleto en 
varios de sus componentes normativos y estructurales.  

Desde 2010 no se actualizan a fondo las Reglas de Operación del 
Programa, lo que hace ineficiente su operación.  

Carece de un esquema permanente de evaluación externa. 

Carece de un esquema de monitoreo de la flora y la fauna. 

Núcleo Agrario Superficie
San Miguel Ajusco  1175   ha
La Magdalena Atlitic  2253   ha
San  Nicolás Tetelco  281     ha
Milpa Alta (Ampliación)  2000   ha
San Miguel Topilejo (Ampliación)  2000   ha
San Pedro Atlapulco  300     ha
San Francisco Tlalnepantla  240     ha
San Pedro Tláhuac  1947   ha

Cuadro A. 2 Núcleos Agrarios con opción de aumentar su superficie en el Suelo de Conservación 

Fuente: Elaboración Propia IGg-UNAM (2016). 
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No se ha incrementado el presupuesto del Programa, desaprovechando 
la potencialidad de integración de más de 10 000 ha.  

No se asignan recursos para la elaboración de los Programas de Manejo, 
han pasado ya más de seis años y no se logra publicar ninguno, 
incumpliendo la norma ambiental que marca que deberán estar 
expedidos a un año de su declaratoria.  

No se cumple cabalmente con las Reglas de Operación del Programa, ya 
que desde 2010 no se están asignando los recursos por los efectos 
inflacionarios, lo cual pone en riesgo la permanencia de los núcleos 
agrarios o la falta de cumplimiento a los Convenios y acuerdos 
celebrados por parte del Gobierno de la CDMX.  

En algunos casos se está cayendo en vicios con respecto a la 
operatividad de los programas anuales, debido a la falta de un esquema 
de seguimiento eficiente, ya que el esquema actual es muy genérico y 
no contiene indicadores de gestión y de monitoreo de los bosques. 

 

Beneficio directo en la conservación de los bosques a 

partir de haber obtenido la categoría de Reserva 

Ecológica Comunitaria o Área Comunitaria de 

Conservación Ecológica 

Los beneficios se perciben en la medida en que los ecosistemas 
naturales, en este caso los bosques, se mantienen libres, en su mayoría, 
de asentamientos humanos irregulares, que son los que inciden en los 
cambios de uso de suelo más irreversible y de mayor impacto ambiental, 

ya que la presión de la mancha urbana es muy alta, principalmente en 
las áreas más cercanas a las fronteras urbanas, como en los casos de 
las REC San Bernabé Ocotepec o la REC San Nicolás Totolapan, donde, 
en el primer caso desde 2007 que fue cuando obtuvo su categoría de 
REC, no se ha establecido un asentamiento humano irregular, con lo 
cual el bosque de la zona mantiene sus características naturales. En el 
caso de la REC San Nicolás el número de asentamientos establecidos se 
ha desacelerado, ya que los existentes no representan ni el .02% de su 
superficie total. De no estar estos esquemas, el número de 
asentamientos y superficie forestal destruida sería de gran impacto.  

Cabe de mencionar que en todas las REC y ACCE existen brigadas que 
participan en la vigilancia, prevención y combate de incendios 
forestales, saneamiento forestal, reforestación, conservación de suelo, 
entre otras actividades de conservación y protección, lo que ha 
permitido que las 13 000 ha de bosques integrados a estos esquemas 
sean las más conservadas de la Ciudad de México.  

Principalmente en el caso de la REC San Nicolás Totolapan se identifica 
un proceso de degradación, debido a que no hay acciones concretas 
para la recuperación de los asentamientos humanos identificados y 
denunciados a las autoridades ambientales competentes, por lo que se 
están expandiendo los rangos ocupacionales; ello está afectando y 
degradando los bosques de esta Zona.  

Es notable que, a la fecha, no existe un mecanismo de supervisión y 
evaluación efectivo que permita establecer científicamente el proceso de 
degradación o el estado de conservación de los ecosistemas en estas 
áreas.  
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Participación Ciudadana 

Dentro de la comunidad San Francisco Tlalnepantla se realizaron 
algunas encuestas para sondear un poco la percepción de los habitantes 
acerca de la situación ambiental de la zona. Se abordaron ocho temas 
primordiales, dentro de los cuales se incluye la identificación de los 
principales problemas ambientales, algunas propuestas de la población 
ante dichos problemas identificados, los beneficios en la comunidad 
sobre las condiciones actuales de la tierra, la posibilidad de optar por 
una categoría especial de conservación, el estado de la tierra a futuro 
(mediano plazo), apoyos por parte del gobierno a la comunidad , la labor 
de protección y mejoramiento de las condiciones ambientales y el apoyo 
por parte de las autoridades ambientales. De dichas encuestas se 
detectó la siguiente información:  

A pesar de la poca cantidad de encuestas levantadas en campo 
(dieciocho encuestas), fue posible identificar algunos puntos claves de 
inconformidad y necesidad (Cuadro A. 3) por parte de los habitantes de 
San Francisco Tlalnepantla. Se percibió que más de la mitad de los 
encuestados no tiene muy claro los beneficios que conllevaría la 
creación de un Área Protegida en cualquiera de sus categorías, de 
manera que es necesaria una difusión de información para aclarar 
dudas e inquietudes acerca del tema. Uno de los temas más recurrentes 
es la preocupación por el adecuado manejo forestal, plagas y 
degradación del suelo. La población está consciente de que es necesaria 
una participación más integral por parte de las autoridades y de la 
misma comunidad, sin embargo, uno de los aspectos que más les 
inconforma es la falta de apoyo y constancia de parte de las autoridades 
ambientales. 

Uno de los puntos más inquietantes es la percepción a futuro sobre el 
estado de las tierras dentro de la comunidad, ya que algunos 
encuestados manifestaron su preocupación sobre posibles 
asentamientos irregulares, cambio de uso de suelo y disminución de 
servicios ambientales, sin embargo, en el ámbito nacional se han llevado 
a cabo programas de participación basada en comunidades (ABC) y 
adaptación basada en ecosistemas (ABE) dentro de Áreas Naturales 
Protegidas, en colaboración con instituciones gubernamentales, 
académicas y ONG´S para desarrollar técnicas y propuestas de manejo 
sustentable en los ecosistemas. Lo que permite afirmar que estos 
programas han dado resultados favorables a las comunidades que los 
llevan a cabo permitiendo asegurar los servicios ambientales a las 
generaciones futuras. 
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Ante los posibles impactos ambientales y cambio de uso de suelo y 
vegetación, sería óptimo el establecimiento de una estrategia de 
adaptación basada en ecosistemas (ABE), la cual consiste en la 
utilización de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como parte 
de una estrategia más amplia de adaptación. Esta estrategia es muy 
aplicada en temas de cambio climático, sin embargo puede adaptarse a 
problemáticas ambientales en general, ya que integra el manejo 
sostenible, la conservación y la restauración de los sistemas naturales. 
Es aplicada a diferentes escalas geográficas (local, regional y nacional), 
y puede ser implementada en proyectos específicos o como parte de 
programas de adaptación y desarrollo.  

Sobra mencionar que los ecosistemas saludables juegan un papel 
importante en la protección de la infraestructura, a la vez que 
contribuyen a la seguridad de las personas, al actuar como barreras 
naturales, mitigando el impacto de eventos extremos como 
inundaciones, sequías, temperaturas extremas, fuegos, deslizamientos, 
huracanes y ciclones. 

El manejo sostenible de los bosques permite el almacenamiento y 
secuestro de carbono mientras se desarrollan otras funciones 
ecosistémicas que proveen alimento, fibras y agua, de las cuales 
dependen las personas. El manejo, restauración y conservación de 
ecosistemas también puede contribuir a mejorar la calidad del agua, 
incrementar la recarga de agua subterránea y reducir la escorrentía 
superficial durante eventos extremos. Alrededor de un tercio de las 
mayores Ciudades del mundo, obtienen el agua para consumo humano 
directamente de áreas boscosas (Lhumeau, 2012). 

 Cuadro A. 3 Resumen de respuestas de la participación ciudadana en el poblado de SFT. 

Fuente: Elaboración Propia IGg-UNAM (2016). 
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Algunos beneficios que proporcionan las medidas de adaptación basada 
en ecosistemas se muestran en el Cuadro A. 4 

 

 

 

 

Características del Territorio  

En el contexto del análisis ambiental, el poblado San Francisco 
Tlalnepantla se localiza dentro del Suelo de Conservación establecido 
bajo una zona de bienes comunales, de acuerdo con el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del D. F., instrumento definido por 
la Ley Ambiental del D. F. para regular los usos del Suelo de 
Conservación, mismo que fue aprobado por la Asamblea Legislativa del 
D.F. el 28 de Abril de 2000, entrando en vigor un día después. Este 
programa responde a los mandatos legales y administrativos 
establecidos tanto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente de competencia federal, como en la Ley Ambiental para el 
D.F. de competencia local, vigente desde el 13 de febrero de 2000. 
Asimismo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente es reglamentaria del artículo 27 Constitucional, donde señala 
la competencia de las autoridades locales para formular y aplicar el 
Ordenamiento Ecológico, así como para verificar el cumplimiento de sus 
disposiciones: 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. 

En relación con lo anterior, es necesario analizar puntualmente los 
componentes de los diversos elementos espaciales físicos y socio-
económicos involucrados, ello con la finalidad de fundamentar 
adecuadamente las normas particulares referentes a lineamientos de 
compatibilidad con el entorno natural de la comunidad. La superficie 

Cuadro A. 4 Beneficios de la Adaptación Basada en Ecosistemas. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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propuesta para ser establecida como REC/ACCE proporciona Servicios 
Ambientales de gran importancia para la Ciudad de México, tales como: 
captura de carbono, continuidad del ciclo hidrológico, recarga del 
acuífero, hábitat de especies y regulación del clima (Figura A. 2 y Cuadro 
A. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro A. 5 Características para analizar la zona que comprende el polígono propuesto para gestionar una 

REC/ACCE en el poblado de SFT. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 

 

Figura A. 2 Localización del polígono propuesta para una nueva REC/ACCE en el poblado de SFT. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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Grado de Inclinación (pendiente) 

La topografía del terreno describe las características del relieve en 
función de la inclinación de una superficie medida entre dos puntos del 
terreno, la configuración de la pendiente en el terreno se caracteriza por 
diversos factores, entre los cuales destacan: la estructura geológica, la 
geometría de las vertientes y los tipos de procesos que modelan el 
relieve. En el análisis de pendientes de la zona propuesta se incluyeron 
dos perfiles formados a partir de la nube de puntos LIDAR 2012, con 
resolución de 5 m del INEGI y el procesamiento mediante SIG (Figura A. 
3 y Figura A. 4), el cual se interpoló para obtener las alturas del relieve 
con una resolución de 1 m por pixel. Ambos perfiles se trazaron 
tomando en cuenta que es necesario cubrir las estructuras más 
sobresalientes del relieve, así como el cambio de unidades geológicas y 
edafológicas.  

 

 

 

Figura A. 3 Perfil topográfico a partir de puntos LIDAR dentro del polígono propuesto. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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Clima 

La caracterización climática en el entorno territorial de San Francisco 
Tlalnepantla es referida a través de la capa de climas del Atlas 
Geográfico del Suelo de Conservación del D.F., ésta presenta, para la 
zona sur de la Delegación Xochimilco, un régimen climático dentro del 
Grupo Templado, Cb(w2)(w): Templado subhúmedo, verano fresco 
(coeficiente de precipitación mayor de 55 mm), característico de las 
laderas montañosas de altitud comprendida entre 2400 y 2800 m 
aproximadamente, siendo una parte del polígono propuesto para  la 
REC/ACCE, además del tipo Cb’(w2)(w) semifrío, subhúmedo con verano 
fresco largo, con temperatura media anual entre 5° y 12°C; el mes más 
frío presenta un rango de entre -3°C y 18°C, y abajo de 22°C la 
temperatura del mes más caliente, (coeficiente de precipitación menor 
de 40 mm) en la parte sur del polígono propuesto (Mapa A. 1). 

 

Precipitación Media Anual (PMA) 

De acuerdo con el régimen pluviométrico de la capa raster del Sistema 
Meteorológico Nacional, con datos históricos de 1951 a 2010, la 
Delegación Xochimilco tiene una precipitación media anual con un 
rango de entre 567 y 1177 mm para el área de estudio; en el mismo 
sentido, la zona que pertenece al poblado de San Francisco Tlalnepantla 
y al polígono propuesto para la REC/ACCE establece un rango de entre 
1000 y 1100 mm, siendo que en ambos casos, los datos climatológicos 
de las estaciones meteorológicas de referencia guardan una estrecha 
relación con el gradiente altitudinal (Mapa A. 2)  

Figura A. 4 Perfil topográfico a partir de puntos LIDAR dentro del polígono propuesto. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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Edafología 

 

El origen de la composición litológica y formas del relieve es 
fundamental para determinar valores ambientales en el área de estudio, 
de tal manera que la zona que pertenece al polígono para la propuesta 
REC/ACCE de San Francisco Tlalnepantla presenta una cobertura 
primaria caracterizada como Andosol mólico (Tm). Este tipo de suelo 
tiene generalmente bajos rendimientos agrícolas, debido a que retiene 
considerablemente el fósforo y éste no puede ser absorbido por las 
plantas. El uso pecuario para los andosoles es especialmente ovino; el 
uso más favorable para su conservación es el forestal. Son muy 
susceptibles a la erosión eólica. La subunidad mólico refiere a suelos 
con capa superficial suave, obscura, fértil y rica en materia orgánica. La 
subunidad húmico refiere a una capa superficial obscura y también rica 
en materia orgánica, pero ácida y pobre en algunos nutrientes 
importantes para las plantas. El tipo de suelo Litosol (l), como unidad 
secundaria, se distingue por una capa superficial oscura, con el primer 
horizonte grueso, rica en materia orgánica y nutrientes, con capacidad 
permeable, característicos de zonas en transición de laderas 
montañosas y planicies; su fertilidad y la susceptibilidad a la erosión 
son muy variables, dependiendo de otros factores ambientales. El uso 
óptimo de estos suelos depende, en muchas ocasiones, de otras 
características del terreno y, sobre todo, de la disponibilidad de agua 
para el riego. La subunidad háplico (simple) refiere a suelos que no 
presentan características de otras subunidades existentes en ciertos 
tipos de suelo. El uso de suelo es forestal. En esta zona los litosoles se 
encuentran asociados con bosque mixto de pino y encino, bosque de 
encino perturbado, pastizales y agricultura de temporal.  

Los suelos Cambisoles eútricos se localizan en una pequeña porción 
en el extremo noreste de la zona, se caracterizan por presentar en el 
subsuelo una capa con terrones que muestran vestigios del tipo de roca 
subyacente y que, además, puede tener pequeñas acumulaciones de 
arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso; en la zona de estudio 
están asociados con una pequeña porción de bosque de encino, bosque 
mixto de encino-pino y pastizales. Estos suelos se destinan a muchos 
usos y sus rendimientos son variables, pues dependen del clima donde 
se encuentre el suelo. Son de moderada a alta susceptibilidad a la 
erosión. La subunidad eútrico: bueno. Son suelos ligeramente ácidos a 
alcalinos, y más fértiles que los suelos dístricos (Mapa A. 3). 

 

Geología 

La zona presenta una cobertura primaria de basalto, éste es rico en 
magnesio, calcio y hierro. La asociación magnesio-hierro en presencia 
de calcio, fundamentan la capacidad de la clorofila para captar 
transmisiones de luz (Florin, 2006). Las tierras basálticas son, en gran 
medida, fértiles, de ahí que, a pesar del peligro que presentan estas 
regiones, siempre han estado muy pobladas. Algunas de las formas de 
utilizar el basalto son: en jardinería, en las flores de macetas, para la 
mejora de la calidad de algunos pastos, en huertos y, especialmente, 
para la agricultura (ídem). La superficie secundaria de los tipos de roca 
la ocupa la brecha volcánica (Bv), con características asociadas al 
basalto y hechas de fragmentos angulosos, encontrándose en la zona 
que pertenece al suelo ocupado para fines agrícolas de la zona de 
estudio (Mapa A. 4).  
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Hidrografía 

La Delegación Xochimilco pertenece a la Región Pánuco, dentro de la 
cuenca hidrológica del Rio Moctezuma y la subcuenca Lago de Texcoco-
Zumpango (INEGI, (1998); citado en (GODF, 2006a)), la subcuenca tiene 
una superficie de 42 232 hectáreas. Además de la Delegación 
Xochimilco, las Delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan e Iztapalapa 
también se ven beneficiadas por sus atributos hídricos. Los principales 
afluentes que se manifiestan en la Delegación Xochimilco son: Arroyos 
San Buena Ventura, Santiago, Teoca, San Lucas y San Gregorio en 
Xochimilco. Debido a la colindancia de la Delegación hacia el sur con 
las Sierras Chichinautzin y Las Cruces, que son zonas de recarga debido 
a su alta capacidad de infiltración, el área de estudio percibe altas 
cantidades de agua para generar los diversos servicios ambientales que 
dota la zona hacia el área urbana. También existen corrientes 
superficiales de agua en temporada de lluvias, que forman 
escurrimientos naturales como El Zorrilo y Agua Grande, que forman 
parte de la cuenca endorreica de México (INEGI, 2001c). 

Otra fuente de abastecimiento de agua que se percibe en la Delegación 
Xochimilco son los escurrimientos superficiales originados por los ríos 
Parres o Santiago, San Lucas y San Gregorio, formados en la Sierra 
Ajusco-Chichinautzin. Los ríos San Lucas y San Gregorio conducen 
escurrimientos y captan las aguas residuales y pluviales hacia el 
poblado de San Francisco Tlalnepantla (Mapa A. 5). 

 

 

 

Infiltración 

La tasa de infiltración del polígono para la propuesta de una REC/ACCE 
en la parte sur de la Delegación Xochimilco, en el poblado de San 
Francisco Tlalnepantla, presenta, en mayor proporción, valores medios 
que coexisten con tasas bajas que corresponden a la parte sur del 
polígono ubicada en la Delegación Milpa Alta. La capacidad de 
infiltración depende de factores como la textura del suelo, contenido de 
humedad inicial del suelo, contenido de humedad de saturación, uso 
del suelo, cubierta vegetal, acciones antrópicas y de la fauna, 
temperatura y nivel de compactación (Mapa A. 6). 

Uso de Suelo y Vegetación 

Los bosques han jugado un papel primordial en el mantenimiento del 
régimen hidrológico, la recarga del sistema del acuífero, la regulación 
del clima local y el mantenimiento de las cadenas y redes tróficas, así 
como en el soporte de la flora y fauna del territorio de Xochimilco 
(GODF, 2013c). 

La vegetación correspondiente a la zona de estudio cuenta con tipos de 
vegetación que se describen a continuación, y su distribución territorial 
se muestra en el Mapa A. 7 

Quercus laurina Humb. & Bonpl. 

Los encinos pertenecen al género conocido como Quercus. La palabra 
latina (encino) parece proceder del griego Kerkaleos, que quiere decir 
“duro”. Se les puede encontrar en avientes de clima templados y fríos 
que se generan en las zonas altas de las sierras mexicanas y cubren 
aproximadamente el 5.5 % de la superficie total del país. 
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La importancia de los encinos en México se debe a que son materia 
prima básica para muchos procesos productivos, a nivel mundial, la 
madera de los encinos es considerada de alta calidad. También son 
importantes proveedores de servicios ambientales; producen oxígeno, 
capturan bióxido de carbono, filtran el ruido, regulan la temperatura 
atmosférica y albergan gran variedad de especies. Arizaga y 
colaboradores (2009) lo describen como: 

Distribución: Tamaulipas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, México, Ciudad de 
México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Se ubica en barrancas, 
en bosque de encinos, pino-encino, mesófilo de montaña y de coníferas 
entre 1500 y 32 000 msnm o sobre suelos arenosos-pedregosos 
profundos. 

Tamaño: árbol de 10 a 40 m de altura y con diámetro del tronco de 15 
a 100 cm. 

Corteza: es gris obscura y finamente agrietada. 

Hoja: Elíptica-oblanceolada a lanceolada, de 3.3 a 14.5 cm de largo por 
1 a 5 cm de ancho; margen con 1 a 3 aristas a cada lado; haz verde 
lustroso; envés verde a verde-amarillento, brillante casi gabro. 

Fruto: bianual, solitario o en pares; bellota ovoide de 15 a 20 mm de 
largo por 15 a 17 mm de diámetro.  

Usos: Se usa para la obtención de leña, la fabricación de cercas, cabos, 
arados, redillas y vaquetas de tambor. No cuenta con un programa de 
Manejo y no es una especie amenazada 

 

 

 

Quercus Rugosa 

Encino quiebra hacha 

Se distribuye en forma natural desde Arizona hasta México, en las 
regiones montañosas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Veracruz y 
Chiapas, pero es particularmente abundante en el centro del país. En 
el Valle de México forma parte de los bosques de pino y encino, asociado 
con pinos, ailes, madroños, capulines y tepozanes, entre otros. 
(Martínez & Tenorio, 2008), lo describen así 

Forma: Árbol monoico caducifolio, llega a medir hasta 30 m de altura. 
Su copa amplia y redondeada brinda sombra densa. Es de crecimiento 
lento y vive más de 100 a 150 años. 

Hojas: Sus hojas son de formas ovada, elíptico-obovada o casi 
suborbiculares. De 5 a 20 cm de largo por 3 a 13 cm de ancho. Son 

Figura A. 5 Quercus laurina. Fuente de la imagen: (dendrologia, 2016). 
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gruesas y rugosas, rígidas, coriáceas, cóncavas por el envés, con pecíolo 
de 5 a 10 mm de largo, ápice anchamente obtuso o redondeado y 
margen engrosado, con ondulaciones hacia la mitad distal de la hoja, 
terminando en una especie de mucrón. La base es redondeada o 
cordada, con 8 a 12 pares de nervios laterales, haz lustroso y glabro, 
envés tomentoso con abundantes pelos glandulares, color ámbar o 
rojizo, epidermis glauca, cerosa y papilosa. 

Frutos: Sus frutos son bellotas ovoides y puntiagudas; se presentan 
solitarias o en grupos de dos ó tres. Miden de 10 a 25 mm de largo por 
8 a 15 mm de ancho, con una tercera parte o la mitad de su largo 
incluida en una cúpula hemisférica rígida, la cual presenta escamas 
pubescentes de color café y un pedúnculo corto. 

Corteza: la corteza presenta fisuras profundas de color café oscuro. 

Usos: se suele plantar en calles y avenidas; en zonas rurales sirve para 
hacer leña y carbón. Su bellota se usa para elaborar café; el ganado 
consume sus hojas y frutos. La madera se utiliza para elaborar mangos 
de herramientas, pilotes, durmientes, postes, y para elaborar pulpa de 
papel. Su corteza y las agallas de las hojas tienen gran cantidad de 
taninos, que se utilizan para teñir pieles. El cocimiento de su corteza 
tiene propiedades astringentes, es auxiliar para detener pequeñas 
hemorragias y reducir inflamaciones de la piel producidas por ortigas o 
picadura de insectos, o para “apretar” los dientes y tratar úlceras. La 
infusión de las bellotas ayuda a atenuar la embriaguez. Su presencia es 
importante en los bosques porque la descomposición de la hojarasca 
forma el tipo de suelo conocido como “tierra de hoja”, y porque 
contribuye a la infiltración y a la conservación de los mantos acuíferos. 

Clima: se desarrolla en climas templados, fríos y semifríos. Tolera 
temperaturas menores de cero grados, pero, en su estado juvenil, es 
sensible a las heladas. 

Suelo: Soporta suelos arcillosos, someros, ácidos, pedregosos, secos o 
húmedos. 

Plantación: debe conservarse a una distancia de ocho a 10 metros entre 
cada árbol. 

Raíz: su sistema radical es profundo. 

Propagación: se propaga por semillas, que son recalcitrantes y pierden 
virilidad rápidamente.  

México es el país con mayor diversidad de encinos en todo el mundo, 
con más de 120 especies, seguido de China. Prospera en laderas de 
cerros, barrancas y cañadas húmedas, en terrenos planos y lugares 
secos o muy húmedos.  

Se desarrolla en climas templados fríos y semifríos. Se encuentra en 
suelos someros o profundos, en pocas ocasiones rocosos y pedregosos. 
Los encinos se han sugerido como especies clave en la rehabilitación y 
restauración de bosques, pues aunque no se consideren especies 
pioneras, pueden reclutarse en etapas tempranas de la sucesión 
secundaria. El encino es una especie de fácil adaptación, una vez 
establecida, llegan a vivir de 100 a 150 años. El Quercus Rugosa es 
utilizado por la industria para la elaboración de pulpa para papel, 
también su madera es de buena calidad, utilizada para fabricar pilotes, 
durmientes y postes para cercas.   
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La diversidad de encinos mexicanos es muy alta, ya que existen 
alrededor de 200 especies en el país (300 a 500 especies a nivel 
mundial), de las cuales 125 son endémicas.   

 

 

Aile, Aliso o Lite  

Alnus acuminata subsp.arguta 

Forma: Árbol o arbusto perennifolio /caducifolio, alcanza de 10 a 25 m 
y hasta 30 m de alto, con tronco grueso, ramificado desde un metro de 
alto. Corteza gris clara lisa con verrugas horizontales. Copa globosa y 
follaje durante algunos meses. De acuerdo con la ficha técnica 
consultada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), se describe como: 

Copa/Hojas: Copa estrecha o angosta y piramidal (en plantaciones), en 
boquetes sucesionales; toma formas irregulares. Hojas con lámina 
ovadas, de 6 a 15 cm de largo y 3 a 8 cm de ancho, margen agudamente 
biserrado; el haz y el envés glabros en la madurez. 

Tronco/Ramas: Tronco cilíndrico a algo ovalado, generalmente con 
varios troncos. En campo abierto desarrolla ramas gruesas desde la 
base, mientras que en bosque denso alcanza una mayor proporción de 
tronco libre de ramas y nudos por una poda natural. 

Flores: verdes, las femeninas en conitos cilíndricos, las masculinas son 
diminutas y crecen en ramillas laxas. Ambas se producen en el mismo 
árbol. Semilla comprimida pequeña, de dos mm, con ala papirácea 
castaña.  

Fruto: De forma elíptica u obovado, papiráceo a coriáceo.   

Figura A. 6 Quercus Rugosa  Fuente de la imagen: (kiodigital, 2016b) 
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Corteza: Es lisa o ligeramente rugosa, escamosa en individuos viejos, 
con frecuencia marcada con arrugas transversales o constricciones 
circundantes.  

Raíz: sistema radical poco profundo, amplio y extendido. 

Es originario de México y Centroamérica, y se extiende hasta Argentina. 
Vive en las riberas de los ríos y en laderas húmedas en bosques 
templados. Especie que crece rápidamente y es invasora de sitios 
expuestos.  

Los Ailes son catalogados como especies pioneras, se desarrollan bien 
en sitios perturbados y favorecen el establecimiento de otras especies, 
dada su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico, enriqueciendo el 
suelo, lo que los hace recomendables para las reforestaciones. 

Usos: Tiene gran potencial para producción de madera y combustible, 
sombra del cultivo de café, para extraer colorante y curtir cueros. Se 
emplea en la fabricación de varios artículos artesanales e instrumentos 
musicales., así como en la fabricación de puertas, pisos y cercas, 
muebles, palillos y cabos de fósforos, zapatos ortopédicos, moldes para 
fundición de metales, molduras, ataúdes, lápices y embalajes. El Aile no 
se recomienda para estructuras de construcciones que requieren alta 
resistencia, dado que la madera es muy suave. 

Alnus es el nombre antiguo latín del aile. Acuminata proviene del 
latín acuminatus-a-um (puntiagudo o afilado) en alusión a sus 
hojas. Ilit deriva del náhuatl ailitl, de atl, agua e ilitl, aliso. Es la única 
especie de este género viviendo en Ciudades mexicanas. 

 

 

  

Figura A. 7 Aile Alnus Acuminnata) Fuente de la imagen: (Kiodigital, 2016a) 
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Bosque de Pino 

 

Son comunidades vegetales que se localizan en las cadenas montañosas 
del todo el país, desde Baja California hasta Chiapas, y una pequeña 
población en Quintana Roo. Las áreas de mayor importancia se 
localizan en la Sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico. Los climas 
donde se desarrollan son templado y semicálido subhúmedo con lluvias 
en verano, con una temperatura media anual que varía de los seis a los 
28 °C y una precipitación anual que oscila entre 350 y 1200 mm. Se 
localiza desde los 150 m de altitud hasta los 4200 m en el límite 
altitudinal de vegetación arbórea. Con una pendiente que va de los 10 
a 75%, se les puede encontrar en diferentes exposiciones, pero prefieren 
las que están orientadas hacia el norte. Los pinares se establecen sobre 
rocas ígneas, gneis y esquistos; así como lutitas, areniscas y calizas, 
aunque sobre estas últimas con menor frecuencia. Los bosques están 
dominados por diferentes especies de pino con alturas promedio de 15 
a 30 m, los pinares tienen un estrato inferior relativamente pobre en 
arbustos, pero con abundantes gramíneas, esta condición se relaciona 
con los frecuentes incendios y la tala inmoderada.  

Los árboles de pino poseen hojas perennifolias, con una época de 
floración y fructificación heterogénea, debido a las diferentes 
condiciones climáticas que presenta (INEGI, 2015b). 

  

 

 

  

Figura A. 8 Bosque de Pino. 

Fuente de la imagen: (Planfor.fr, 2016) 
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Bosque Pino-Encino 

 

Son comunidades vegetales características de las zonas montañosas de 
México. Se distribuyen en la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre 
Occidental, Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur. 

En climas templados, semifríos, semicálidos y cálidos húmedos con 
lluvias en verano, con temperaturas que oscilan entre los 10 y 28 °C y 
una precipitación que va de los 600 a los 2500 mm anuales. Su 
mayor distribución se localiza entre los 1200 y 3200 m, aunque se les 
puede encontrar a menor altitud.  

La exposición puede presentarse desde plana hasta aquéllas que están 
orientadas hacia el norte, sur, este y oeste. Se establecen en sustrato 
ígneo y en menor proporción de roca sedimentaria y metamórfica, sobre 
suelos someros, profundos y rocosos como cambisoles, leptosoles, 
luvisoles y regosoles entre otros. 

Este bosque alcanza alturas de 8 hasta 35 m, las comunidades están 
conformadas por diferentes tipos de pinos y encinos. La transición pino-
encino está determinada (en condiciones naturales) por el gradiente 
latitudinal. Son árboles perennifolios y caducifolios, la floración y 
fructificación es variada durante todo el año. (Ibíd.;34) 

 

  

  

Figura A. 9 Bosque de Pino-Encino Fuente de la Imagen: 

https://smokecurtain.files.wordpress.com/2016/09/bosue-pino-encino-

mexico.jpg 
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Pastizal Natural 

 

Es una comunidad dominada por especies de gramíneas y graminoides, 
en ocasiones acompañadas por hierbas y arbustos de diferentes 
familias, como son: compuestas, leguminosas, etc. Su principal área de 
distribución se localiza en zonas de transición entre los matorrales 
xerófilos y los diversos tipos de bosques. El pastizal natural se 
desarrolla, de preferencia, en suelos medianamente profundos de 
mesetas, fondos de valle y laderas poco inclinadas, casi siempre de 
naturaleza ígnea, en altitudes entre 1100 y 2500 m; las temperaturas 
medias anuales varían, en la mayor parte de su extensión, de 12 a 20 
°C. 

Los suelos propios de estos pastizales son, en general, neutros (pH seis 
a ocho), con textura que varía de migajón arcilloso a migajón arenoso y 
coloración de rojiza a café, frecuentemente con un horizonte de 
concentración calimosa o ferruginosa más o menos continúa. Por lo 
común son suelos fértiles y medianamente ricos en materia orgánica, 
aunque se erosionan con facilidad cuando se encuentran en declive y 
carecen de suficiente protección por parte de la vegetación. 

Los pastizales son, generalmente, de altura media, de 20 a 70 cm. La 
coloración amarillenta pálida es característica durante la mayor parte 
del año y la comunidad solo reverdece en la época más húmeda. La 
cobertura varía notoriamente de un lugar a otro y tiene que ver con la 
utilización del pastizal, pero rara vez supera el 80%, y frecuentemente 
es menor del 50% (Ibíd.:46) 

 

 

 

 

 

 

Figura A. 10 Pastizal Nativo. 

Fuente de la Imagen: (wikimedia commons, 2009) 
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Nopal 

Los nopales pertenecen al género Opuntia, de la familia de las 
Cactáceas. Se han descrito hasta la fecha 125 géneros, y 2000 especies, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (FND, 2011). Son 
plantas suculentas arborescentes, arbustivas o rastreras, las cuales de 
describen a continuación. 

Tallos: se caracterizan por tener tallos o cladodios en forma de paletas, 
que son planos, suculentos y articulados, llamados comúnmente 
pencas, que alcanzan hasta 60 o 70 cm de longitud. Sobre ambas caras 
del cladodio se presentan las yemas, llamadas areolas, que tienen 
espinas en su cavidad, las cuales generalmente son de dos tipos: 
algunas pequeñas, agrupadas en gran número (gloquidios) y las 
grandes, que son, según algunos botánicos, hojas modificadas. 

Flores: Las flores son generalmente hermafroditas y solitarias, se 
desarrollan normalmente en el borde superior de las pencas y sus 
colores son variables: rojas, amarillas y blancas, entre otros. En la 
mayor parte del mundo la planta florece una vez al año. El fruto, 
llamado tuna, es carnoso, su forma, tamaño y color es variable. 

Los nopales son resistentes a las altas temperaturas y a periodos 
prolongados de sequía, por lo que se encuentran principalmente en las 
zonas áridas y semiáridas. Se conocen casi 300 especies del género 
Opuntia, sin embargo, hay sólo 10 o 12 especies utilizadas por el 
hombre, la más ampliamente cultivada en distintas partes del mundo 
es la Opuntia ficus-índica. 

Uso: el uso integral de esta especie representa un gran atractivo para el 
sector agroindustrial de alimentos y bebidas para consumo humano en 

la producción de diversos alimentos como encurtidos, mermeladas, 
jugos, néctares, productos deshidratados, jarabes, bebidas alcohólicas 
y analcohólicas de tuna y nopalitos. También se usa para alimento de 
animales, para protectores gástricos; cápsulas y tabletas de polvo de 
nopal; cremas, shampoo y lociones. 

Estas cactáceas tienen asimismo un importante papel ecológico, al 
frenar la degradación de suelos deforestados, debido a su poco 
requerimiento de agua. El nopal puede, además, ser una alternativa 
potencial para captar CO2, ya que es una de las pocas especies que 
pueden establecerse con éxito en superficies deterioradas. 

 

 

 

 

Figura A. 11 Nopal Fuente de la imagen: (Plantas medicinales, 2016) 

1039



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Tepozán, Tepozán blanco 

Buddleja cordata 

 

Lugar de origen: Originario de México hasta Guatemala. Habita en 
pastizales, bosques de coníferas, bosques húmedos y secos y lugares 
desmontados, en altitudes entre los 1700 y 2800 msnm. 

Descripción: Árbol de hasta 20 metros de alto o arbusto, con tallos 
tetrangulares. Copa globosa y follaje durante algunos meses. Tiene un 
tronco retorcido de color café rojizo y sus hojas son de un verde intenso 
en el haz, con un envés blanquecino, por lo que su follaje presenta una 
tonalidad verde ceniza y despide un olor parecido al eucalipto, sus flores 
son de color blanco o amarillo y florece de julio a octubre. Su fruto es 
una pequeña cápsula ovoide con semillas elipsoidales y aladas. Es un 
árbol resistente a la contaminación ambiental y vive alrededor de 25 
años. 

Uso: La madera se utiliza como combustible en forma de leña, es un 
árbol que sirve para reforestar lugares erosionados o muy rocosos, 
taludes y zonas desmontadas. También puede ser utilizado como forraje 
fresco para chivos y borregos. Sus hojas se utilizan en la medicina 
tradicional, para reducir la inflamación de los ojos y abscesos, tiene 
propiedades diuréticas, hipnóticas, antipiréticas y analgésicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A. 12 Tepozán Buddleja cordata 

 Fuente de la imagen: (Naturalista, 2007) 
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Las acciones que van orientadas hacia la conservación y el resguardo 
de los servicios ambientales en las Áreas Naturales Protegidas 
establecidas por pueblos, comunidades y ejidos, se destinan hacia la 
preservación y restauración de la biodiversidad, estos atributos también 
se reflejan con las aportaciones económicas que realiza el gobierno de 
la Ciudad de México a las comunidades y ejidos justamente para la 
conservación de los servicios ambientales y sus recursos naturales. 
Cabe destacar que para la implementación de estas remuneraciones, el 
Programa de Retribución por Servicios Ambientales en Reservas 
Ecológicas Comunitarias  pide al poblado una carta compromiso 
expedida por la secretaría en la que  especifique la superficie a 
incorporarse como Reserva Ecológica Comunitaria para vigilar, 
conservar y restaurar los recursos naturales presentando documentos 
de autenticación de propiedad de los terrenos comprendidos (acta de 
asamblea de elección de las autoridades del ejido o comunidad, 
resolución presidencial de dotación del ejido o comunidad entre otros 
documentos de posesión personales). 

De acuerdo a la normatividad aplicable para gestionar Áreas Naturales 
Protegidas con categoría de Reserva Ecológica Comunitaria es necesario 
realizar actividades técnicas de conocimiento profesional específico para 
su manejo. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) tiene diseñado un documento con una serie de criterios en 
función a las características ambientales de las cuales destacan: la 
cobertura vegetal, especies prioritarias y regiones hidrológicas 
prioritarias y los aprovechamientos forestales registrados. Lo anterior 
con la finalidad de justificar que el área con seguimiento de 
conservación es apta para declarase un Área Natural Protegida. 

De esta manera, las consideraciones técnicas para justificar que el 
poblado de San Francisco Tlalnepantla puede gestionar y manejar un 
Área de Conservación es necesario que cuente con estudios técnicos 
entre los que destacan: físicos (cuencas, microcuencas, vías de 
comunicación), edafológicos (tipo y características físicas del suelo), 
geológicos (geología del lugar, geoquímica), sociales (índice de 
marginación, localidades), políticos administrativos (límites 
delegacionales, tenencia de la tierra). De los elementos para la 
evaluación de las áreas, conviene subrayar que las características deben 
de estar sujetas a la normatividad que corresponde a los términos de 
referencia de la CONANP. 

Una vez concluidas las etapas administrativas referentes al 
procedimiento  declaradas en el  ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR LA CONSERVACIÓN DE SERVICIOS 
AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS publicado el 
19 de Octubre del 2005 por el GODF, se continuará con la incorporación 
al programa garantizando que:  

A partir de la firma del Convenio de Concertación de Acciones, 
el ejido o comunidad iniciará, con apoyo de la Secretaría, la 
definición de la poligonal del territorio propuesto para ser 
declarado Reserva Ecológica Comunitaria, así como la 
elaboración del Programa de Manejo respectivo. 

Con lo que referente al programa de manejo, es preferible que este sea 
elaborado por personal de la CONANP, de la mano de la formación de un 
comité de planeación y se podrían considerar: reuniones de evaluación, 
seguimiento y la participación Ciudadana, de la misma manera tener en 
cuenta que es indispensable la participación de la dirección del Área 
Protegida para el seguimiento a los acuerdos del comité de planeación y 
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también la coordinación de la institución seleccionada para la 
elaboración del programa de manejo. 

La CONANP, sugiere que un grupo de personas tengan un seguimiento 
cercano a las propuestas en conjunción con profesionales y 
especialistas en el tema para tomar en cuenta las siguientes 
características a considerar para realizar el Programa de Manejo de una 
Área Natural Protegida, este grupo tendría las siguientes funciones: 

1.- Recopilar, revisar e integrar la información disponible del Área 
Protegida. 

2.- Formar subgrupos de acuerdo a temas específicos, entre los que se 
sugiere: 

a) Seguimiento a foros públicos y retroalimentación de propuestas de la 
acción pública. 

b) Seguimiento administrativo. 

c) Integración del anteproyecto de Programa de Manejo. 

3.- Convocar a foros públicos con autoridades y sectores involucrados 
para exponer los avances del Programa de Manejo, abriendo espacios 
para negociaciones en específico, así como para sugerencias y 
preguntas. 

 

 

Se deberán elaborar minutas o memorias de cada evento que formarán 
parte integral del anteproyecto que irá a la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (. De esta manera, en los casos que sea necesario se deberá 
consultar a las autoridades competentes a través de la CONANP, para 
verificar leyes, reglamentos y acuerdos. 

4.- Analizar la información con objeto de integrarla y hacerla consistente 
con los objetivos de conservación señalados  en el Decreto de creación 
del Área Protegida, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, sus reglamentos y demás ordenamiento aplicables. 

Se deberán revisar y analizar las fuentes documentales , bibliográficas 
y cartográficas existentes sobre el Área Protegida, realizar muestreos de 
campo e inventarios, proponer zonificación, elaborar los proyectos 
específicos y las reglas administrativas que deban regir las actividades 
y usos de los ecosistemas y su biodiversidad en el Área Protegida con 
apoyo de la dirección de asuntos jurídicos de la CONANP. 

De igual manera se considerará la participación Ciudadana en la 
medida de lo posible, aplicando cuestionarios, entrevistas, 
observaciones de los participantes, así como la realización de talleres en 
los que participe la población que reside en el Área Protegida o en su 
zona de influencia. 

Todo lo anterior, deberá incluirse en el plazo contemplado para la 
formulación del Programa de Manejo, para lo cual se deberá hacer una 
adecuada programación de recursos humanos en el cuerpo técnico del 
área protegida y región financieros, para contratación de consultorías 
cuando sea necesario, así como la liberación del presupuesto. 
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Continuando con el lineamiento, para la ratificación de un seguimiento 
para la definición de un Área Natural Protegida es necesario considerar 
la consistencia de los objetivos de conservación. Pongamos por caso los 
servicios ambientales, en específico la  capacidad de infiltración, si esta 
es baja en ciertas zonas del área de estudio se podría promover una 
gestión dirigida hacia el poblado enfocada hacia desarrollos agrícolas 
domésticos considerando el tipo de cultivo o especies posibles para 
sembrar,  requerimientos de control de maleza y plagas que tienen 
implicaciones ambientales, o bien, dependiendo del tipo de suelo o de 
las condiciones geológicas  la posibilidad de forestar los terrenos con 
bajo requerimiento hídrico con la finalidad de aumentar las áreas de los 
espacios verdes. 

Al mismo tiempo, para que la administración sea efectiva una vez 
declarada la zona como Área Natural Protegida, no deberán existir 
problemas de cualquier índole entre los pobladores de la comunidad o 
ejido con el comisariado.  
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Mapa A. 1 Tipo de Climas de la Delegación Xochimilco. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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 Mapa A. 2 Precipitación Media Anual de la Delegación Xochimilco. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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Mapa A. 3 Edafología del polígono propuesto para la gestión de una REC/ACCE en el poblado de SFT. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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Mapa A. 4 Geología del polígono propuesto para la gestión de una REC/ACCE en el poblado de SFT 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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 Mapa A. 5 Escorrentía del polígono propuesta para la gestión de una REC/ACCE en el poblado de SFT 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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 Mapa A. 6  Infiltración del polígono propuesta para la gestión de una REC/ACCE en el poblado de SFT. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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Mapa A. 7 Uso de Suelo y Vegetación del polígono propuesta para la gestión de una REC/ACCE en el poblado de SFT. 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016). 
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Anexo 4 

Fichas resultado de talleres 

comunitarios en Tlalpan, 

Xochimilco,  Milpa Alta   y 

Cuajimalpa de Morelos.
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TRABAJOS DE CAMPO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LA FRAGMENTACION PARCELARIA 

A fin de poder establecer la fragmentación de las parcelas en los sitios 

con mayor posibilidad de pérdida de las mismas por el cambio de uso 

de suelo permanente, derivado del crecimiento habitacional dentro del 

Suelo de Conservación de la actual Ciudad de México, se seleccionaron 

áreas en las Delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y 

Cuajimalpa de Morelos donde se aprecia  este potencial proceso de 

cambio de uso de suelo que conlleva como paso inicial la fragmentación 

de las parcelas.  

Para estas áreas se procedió a delimitar las parcelas por su actual 

propietario y su vez se verificó el uso principal que se la da a éstas, 

además de captar en la medida de lo posible los cambios en su 

conformación (límites) que han tenido derivado de aspectos como la 

herencia, venta, arrendamiento y adjudicación entre otros. 

La información anterior se generó  a partir de apoyo cartográfico (mapas 

impresos y manejo de imágenes de satélite a través de Google Earth) y 

la verificación mediante recorridos de campo con productores, 

autoridades de los núcleos agrarios (comisariados y ex comisariados), 

así como personal técnico de campo que trabaja para dar seguimiento 

a distintos apoyos que reciben los productores para realizar sus 

actividades agrícolas. 

Como parte de la corroboración de la información de campo se ha 

solicitado a los productores su autorización para grabar las entrevistas 

en campo, aspecto que ha sido de gran ayuda para precisar los trazos 

en la cartografía y su posterior integración en cartografía 

georreferenciada. 

De las 33 sesiones de trabajo, 16 corresponden a la Delegación Milpa 

Alta, siete a la Delegación Tlalpan, cinco a la Delegación Xochimilco y 

cinco a la Delegación Cuajimalpa de Morelos. En la tabla siguiente de 

presenta una descripción de las fechas, núcleos agrarios y asistentes a 

estas sesiones de trabajo. Cabe señalar que las sesiones de campo han 

tenido una duración de dos horas mínimo y hasta ocho horas cuando 

se realiza la verificación de las parcelas. 

La información obtenida en las sesiones de campo se procesó para 

generar los archivos georrefenciados de las parcelas, los archivos en 

formato shapefile de los núcleos agrarios.  

A continuación se muestra la relación de sesiones de trabajo de campo, 

para cada una de estas sesiones de trabajo se elaboró una relatoría que 

incluye material fotográfico, las cuales se presentan más adelante. 
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*Adicionalmente los días 1° y 14 de noviembre se acudió a 3 citas establecidas en la Comunidad Villa Milpa Alta, sin encontrar a los productores con quienes se había acordado.

No. NUCLEO AGRARIO DELEGACIÓN FECHA PARTICIPANTES

1
Área contigua a la Col. Cuajimalpa en la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos
10/01/2017 SIN DATOS

2 Comunidad Santa Rosa Xochiac 11/01/2017 SIN DATOS

3 Comunidad Santa Rosa Xochiac 12/01/2017 SIN DATOS

4 Comunidad San Mateo Tlaltenango 12/01/2017 SIN DATOS

5 Comunidad San Mateo Tlaltenango 12/01/2017 SIN DATOS

No. NUCLEO AGRARIO DELEGACIÓN FECHA PARTICIPANTES

1 Comunidad Villa Milpa Alta 22/10/2016 MVZ Francisco Chavira Sevilla y Sr. Juan Morales

2 Comunidad Villa Milpa Alta 22/10/2016 MVZ Francisco Chavira Sevilla y Lic. Cresencio Romero

3 Comunidad Villa Milpa Alta 22/10/2016 Lic. Crescencio Romero y Sr. Luis Cabello Flores

4 Ejido San Jerónimo Miacatlán 26/10/2016 Sres. Juan Romero Pereda y Luis Cabello Flores

5 Comunidad San Francisco Tecoxpa 28/10/2016 Sres. Juan Morales Nava  y Luis Cabello Flores

8 Comunidad Villa Milpa Alta 01/11/2016 Sr. Luis Cabello Flores

6 Comunidad Villa Milpa Alta 07/11/2016 Sres. Valente Montaño, Pedro Cabello, Jerónimo Vazquéz, Vicente Vazquéz y Luis Cabello

7 Ejido San Jerónimo Miacatlán 07/11/2016 Sres. Juan Romero Pereda, Leonardo Vildzola Velasco y Luis Cabello Flores

9 Ejido San Jerónimo Miacatlán 10/11/2016 Sr. Vicente Vázquez Chavira 

10 Comunidad Villa Milpa Alta 16/11/2016 Sr. Vicente Vázquez Chavira

11 Comunidad Villa Milpa Alta 16/11/2016 Sr. Vicente Vázquez Chavira

12 San Lorenzo Tlacoyucan 16/11/2016 Sres. Carlos Garza Peña y Luis Cabello Flores

13 Comunidad Villa Milpa Alta 18/11/2016 Sres. Saúl Medina Salgado y Vicente Vázquez Chavira

14 San Lorenzo Tlacoyucan 01/12/2016 Sres. Carlos Garza Peña y Vicente Vázquez Chavira

15 Santa Ana Tlacotenco 01/12/2016 Prof. Manuel Terán Monterola y Sr. Luis Cabello Flores

16 Comunidad Villa Milpa Alta 16/12/2016 Sres. Ignacio Eric Blancas Padilla  y Vicente Vázquez Chavira

No. NUCLEO AGRARIO DELEGACIÓN FECHA PARTICIPANTES

1 Ejido San Miguel Xicalco 26/10/2016 Sres. Bernardino Neri Flores y Raymundo  Neri Flores y Arq. Pascual Garcia Flores

2 Ejido San Miguel Xicalco 03/11/2016 Arq. Pascual García Flores

3 Ejido Magdalena Petlacalco 04/11/2016 Sres. Refugio García González y Jorge Sandoval 

4 Comunidad Magdalena Petlacalco 08/11/2016 Sres. Jorge Sandoval y Espiridión Romero Martinéz

5 Ejido Magdalena Petlacalco 10/11/2016 Sr.Refugio García González, Jorge Sandoval y Espiridión Romero Martinéz

6 Comunidad San Miguel Topilejo 12/11/2016 Sr. Antonio Reza

7 Comunidad San Miguel Topilejo 21/11/2016 Sr. Antonio Reza

No. NUCLEO AGRARIO DELEGACIÓN FECHA PARTICIPANTES

1 Comunidad San Mateo Xalpa 01/11/2016 Sres. Jesús Varela Lara, Germán Domínguez y Ricardo Márquez Rangel

2 Comunidad Santiago Tepalcatlalpan 05/11/2016 Sres. José Luis García Castil lo y Pedro Gonzaléz

3 Comunidad San Francisco Tlanepantla 05/11/2016 Sr. Jacobo Pineda Arenas

4 Comunidad Santiago Tepalcatlalpan 12/11/2016 Sr. José Luis García Castil lo 

5 Comunidad San Mateo Xalpa 12/11/2016 Sres. Jesús Varela Lara, Germán Domínguez y Ricardo Márquez Rangel

CUAJIMALPA DE 

MORELOS

MILPA ALTA

TLALPAN

XOCHIMILCO
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Cuajimalpa de Morelos 

 
Delegación Cuajimalpa de Morelos

Área contigua a la Col. Cuajimalpa en la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos
Fecha 10-ene-17 Paraje Ahuatenco

Desarrollo

El área visitada se encuentra bardeada por el lado que limita con un asentamiento urbano, por lo que se infiere que es una propiedad 

privada, se accede mediante un reducido espacio peatonal al final de la calle camino a Ahuatenco, tiene una superficie de  

aproximadamente 2.6 ha., predomina vegetación arbustiva, aunque se observan algunos árboles de Pinus sp., Buddleja cordata, 

Cupressus sp. y Eucalyptus sp. En la parte media del terreno se encuentra un asentamiento humano que ocupa aproximadamente 0.4 ha, 

en el resto del área no se observa actividad aparente de carácter agrícola o pecuaria. 

Cabe señalar que este terreno se encuentra ubicado en la parte alta de una loma y esta delimitado por dos barrancas que en general 

presentan bosque de pino en buenas condiciones de conservación. No fue posible ubicar a ninguna persona que pudiera dar informes 

sobre las aparentes áreas de cultivo. 

 

Nombre Cargo

Ing. Carmen Salguero Elizondo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Biol. Ricardo Segundo Maya

M. en C. Diego Reygadas Prado

Técnicos responsables

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes
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Delegación
Álvaro Obregón Y 

Cuajimalpa de Morelos
Comunidad Santa Rosa Xochiac

Fecha 11-ene-17
Zona ubicada al suroeste del pueblo de Santa Rosa 

Xochiac

Desarrollo

La zona es de uso habitacional, presenta servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje y calles adoquinadas, el Sr. Ángel Pérez, 

vecino de la zona nos informó que el tipo de posesión es pequeña propiedad, con alta presencia de avecindados y algunos de ellos 

conservan una superficie (que en general oscila entre 0.10 y 0.30 ha.) destinada para el cultivo de maíz para uso doméstico, observamos 

que de manera artesanal algunos vecinos como el Sr. Ángel aprovechan algunos de los escasos magueyes de la zona para producir pulque.

El Sr. Ángel nos comentó que el Sr. Fernando Ramírez de la Rosa, vecino de la zona y Presidente de la Asociación local de Vecinos, conoce 

los antecedentes y nos puede proporcionar información, para lo cual nos indicó el domicilio de esta persona, que al momento de visitarla 

no se encontraba por lo que se acudirá en fecha posterior a fin de localizarlo.

 

Nombre Cargo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Biol. Ricardo Segundo Maya
Técnicos responsables

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes
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Delegación
Álvaro Obregón Y 

Cuajimalpa de Morelos
Comunidad Santa Rosa Xochiac

Fecha 12-ene-17
Zona ubicada al Suroeste del pueblo de Santa Rosa 

Xochiac

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Biol. Ricardo Segundo Maya

M. en C. Diego Reygadas Prado

Técnicos responsables

Desarrollo

Tal como se planeó el día 11 de enero, acudimos el día 12 de enero a buscar al Sr. Fernando Ramírez de la Rosa, vecino de la zona y 

Presidente de la Asociación local de Vecinos, el cual nos comentó que aunque hay presencia de avecindados en la zona, la mayoría de los 

habitantes son originarios del pueblo de Santa Rosa Xochiac, en los casos de los vecinos originarios del pueblo, estos han dividido y 

repartido sus terrenos entre sus descendientes, también nos indicó que el asentamiento existe por lo menos desde hace 30 años.

Señaló que el crecimiento del área urbana del pueblo de Santa Rosa Xochiac no se ha dado hacia las zonas de bosque, según él porque 

esas zonas pertenecen a los Bienes Comunes del pueblo, además de que algunas de esas áreas están en litigio con la Comunidad San 

Mateo Tlaltenango.

Informó que la mayoría de los vecinos cuentan con una superficie dentro de sus propiedades que en promedio no excede de 0.3 ha., que 

destinan a la producción de maíz para uso doméstico y en algunos casos huertos frutales.
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Delegación Cuajimalpa de Morelos Comunidad San Mateo Tlaltenango

Fecha 12-ene-17
Zona ubicada al Suroeste del pueblo de San Mateo 

Tlaltenango

Desarrollo

Posterior a la entrevista con el Sr. Fernando Ramírez, se  realizó un recorrido por el polígono ubicado al Suroeste del pueblo de San Mateo 

Tlaltenango y al Este del macizo boscoso que forma parte del Parque Nacional Desierto de los Leones.

El polígono actualmente es de uso habitacional de hasta 3 niveles, cuenta con servicio de energía eléctrica, drenaje y calles adoquinadas o 

pavimentadas, excepto en las vialidades ubicadas en las orillas del asentamiento en donde existen accesos de terracería, el tipo de 

posesión es pequeña propiedad, se observaron espacios sin construcciones, que en general no exceden de 0.4 ha de superficie, 

utilizados para sembrar maíz, en menor escala árboles frutales y otros no tienen actividad aparente. En esta zona no fue posible 

entrevistar a nadie y en las casas y tiendas de conveniencia cercanas a las parcelas no se nos facilitó información.

 

Nombre Cargo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Biol. Ricardo Segundo Maya

M. en C. Diego Reygadas Prado

Técnicos Responsables 

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes
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Delegación Cuajimalpa de Morelos Comunidad San Mateo Tlaltenango

Fecha 12-ene-17
Zona ubicada al Noroeste del pueblo de San Mateo 

Tlaltenango

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Biol. Ricardo Segundo Maya
Técnicos responsables

Desarrollo

Posterior al segundo recorrido, el M. en C. Reygadas se retiro para atender una reunión de trabajo y los Biólogos se trasladaron a una de 

las áreas de interés ubicada al Noroeste del pueblo de San Mateo Tlaltenango y al Este del macizo boscoso que forma parte del Parque 

Nacional Desierto de los Leones.

La zona actualmente es de uso habitacional, cuenta con servicio de energía eléctrica, drenaje y calles adoquinadas o pavimentadas, 

excepto en las vialidades ubicadas en las orillas del asentamiento en donde existen calles sin pavimentar, el tipo de posesión es de 

pequeña propiedad, presenta algunos terrenos sin construcciones, que en general no exceden de 0.5 ha de superficie, la mayoría son 

utilizados para sembrar maíz, en menor escala árboles frutales y otros no tienen actividad aparente.

Dentro del área existen dos colonias: San Mateo (aproximadamente el 70%) y Santa Rosa (el 30% restante).

Como en el caso anterior en esta zona no fue posible entrevistar a nadie y al preguntar en las casas y tiendas de conveniencia cercanas a 

las parcelas no se nos facilitó información y observó una conducta hostil por lo que ya no se programaron visitas dentro de la zona.
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Milpa Alta 
Delegación Milpa Alta Comunidad Villa Milpa Alta

Fecha 22-oct-16 Oficina del MVZ Francisco J. Chavira Sevilla

El M. en C. Reygadas Prado, explicó de manera  general al MVZ Francisco Chavira Sevilla, en que consiste el proyecto que se realizará y la 

metodología que se utilizará, le solicitó su apoyo para concertar visitas con las personas de la zona que puedan proporcionar información 

respecto a los cambios y la situación actual de las áreas consideradas en la investigación, como pueden ser los representantes o ex 

representantes ejidales y comunales de la zona o las personas de mayor edad que tiene conocimiento de los cambios que han sucedido 

respecto a la posesión de los terrenos.

Al respecto el MVZ  señaló que en la zona de interés se da la venta de terrenos y la cesión por herencia a familiares, también mencionó 

que algunas instancias de gobierno propician la división de las parcelas al ofrecer apoyos a los productores en superficies a partir de 500 

metros, también propuso integrar a los cuestionarios que se aplicarán a los productores la pregunta de ¿cuál es la superficie mínima y el 

cultivo a producir, que es suficiente para mantener a una familia promedio?

Finalmente el MVZ, propuso realizar en ese momento una visita con el Sr. Juan Morales, excomisariado de San Francisco Tecoxpa, el cual 

conoce a la mayoría de los vecinos y podría enlazarnos con otros productores de la zona.

 

M. en C. Diego Reygadas Prado

Ing. Carmen Salguero Elizondo
Técnicos responsables

Desarrollo

Nombre Cargo

MVZ Francisco J. Chavira Sevilla Representante Comunal Auxiliar en Villa Milpa Alta

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes
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Delegación Milpa Alta Comunidad Villa Milpa Alta

Fecha 22-oct-16 Domicilio del Sr. Juan Morales 

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

MVZ Francisco J. Chavira Sevilla Representante Comunal Auxiliar en Villa Milpa Alta

Sr. Juan Morales Nava Excomisariado de San Francisco Tecoxpa 

M. en C. Diego Reygadas Prado

Ing. Carmen Salguero Elizondo
Técnicos responsables

Desarrollo

En compañía del MVZ Francisco Chavira Sevilla, nos presentamos en el domicilio del Sr. Juan Morales, posteriormente el M. en C. Diego Reygadas, 

explicó en que consiste el proyecto que se realizará, sus objetivos y la metodología que se utilizará. 

El Sr. Juan Morales, comentó que una de las causas que provoca el fraccionamiento de los terrenos es la falta de apoyos de las instituciones a los 

productores, además debido a que los precios de los productos (principalmente nopal) tienen grandes fluctuaciones  en el transcurso del año, 

algunas veces se ven forzados a vender sus terrenos, también comentó que las nuevas generaciones no están interesadas en continuar trabajando 

el campo y fácilmente venden los terrenos que le son heredados por sus padres, también señaló que muchas veces las autoridades no actúan 

contra las personas que han comprado terrenos y aunado a lo anterior los partidos políticos fomentan que se extienda la marcha urbana cuando en 

época de elecciones ofrecen apoyar los nuevos asentamientos a cambio de votos electorales. 

Posteriormente se le mostró el mapa de la zona y el Sr. Juan ubicó y proporcionó los nombres de algunos de los posesionaros de la zona.

Se acordó que se realizará un recorrido de campo, en las áreas de producción el día 26 de octubre del 2016.
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Delegación Milpa Alta Comunidad Villa Milpa Alta

Fecha 22-oct-16 Domicilio del Lic. Crescencio Romero 

En compañía del MVZ Francisco Chavira Sevilla, nos presentamos en el domicilio del Lic. Crescencio Romero, posteriormente el M. en C. 

Diego Reygadas, le explicó en que consiste el proyecto que se realizará y la metodología que se utilizará para obtener la información 

requerida.

Al respecto el Sr. Crescencio Romero opinó que las personas jóvenes del pueblo cuando estudian y obtienen un título universitario ya no 

se interesan en trabajar en las tierras de su familia y fácilmente las venden y se deshacen de ellas, comentó que ya no hay arraigo por las 

tierras, algunas personas se dedican al comercio y no tiene interés por el campo, señaló que para la producción de nopal ha llegado gente 

de otros estados para trabajar y algunas de ellas se han quedado y algunas han adquirido terrenos en la zona.

Finalmente, señaló que no conoce a las personas de las nuevas generaciones de pobladores, por lo cual no está en condiciones de 

proporcionar más información al respecto y recomendó platicar con los Coordinadores respectivos en los poblados que se trabajarán.

 

Lic. Crescencio Romero Productor y vecino de San Juan Tepenahuac

M. en C. Diego Reygadas Prado

Ing. Carmen Salguero Elizondo
Técnicos responsables

Desarrollo

Nombre Cargo

MVZ Francisco J. Chavira Sevilla Representante Comunal Auxiliar en Villa Milpa Alta

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes
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Delegación Milpa Alta Ejido San Jerónimo Miacatlán

Fecha 26-oct-16
Áreas de producción del Ejido San Jerónimo 

Miacatlán

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Juan Romero Pereda Presidente del Ejido de San Jerónimo Miacatlán

Sr. Luis Cabello Flores Productor, vecino de Milpa Alta y enlace con los productores

Ing. Carmen Salguero Elizondo 

Biol. Alejandro Velázquez Pérez 
Técnicos Responsables 

Desarrollo

En las áreas de producción del Ejido, se entrevistó al Sr. Juan Romero Pereda, Presidente del  Ejido San Jerónimo Miacatlán, se le explicó 

de manera general el proyecto, la metodología, objetivos y resultados esperados, al respecto el Sr. Juan nos explicó su visión de la 

problemática que ha provocado la división de las parcelas de la zona, comentó que opina que el gobierno delegacional propicia el 

fraccionamiento de la tierras debido a que ofrece apoyos a productores de nopal que poseen terrenos de hasta 500 m2. Finalmente se 

acordó que el próximo martes 1° de noviembre de 2016,  a las 15:00 horas se realizará una reunión para revisar este tema, en la oficina del 

Ejido.
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Delegación Milpa Alta Comunidad San Francisco Tecoxpa

Fecha 28-oct-16 Áreas de producción de la Comunidad

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr.Juan Morales Nava Excomisariado de San Francisco Tecoxpa 

Sr. Luis Cabello Flores Productor, vecino de Milpa Alta y enlace con los productores

M. en C. Diego Reygadas Prado

Biol. Alejandro Velázquez Pérez
Técnicos responsable

Desarrollo

En compañía del Sr. Juan Morales Nava, realizamos un recorrido en la zona de producción que está  ubicada al sur del pueblo de San 

Antonio Tecómitl y al este del pueblo de San Francisco Tecoxpa, en esta área el cultivo principal es el nopal, nos entrevistamos con 

algunos productores , los cuales nos indicaron los límites de sus parcelas y de sus vecinos, en general los terrenos se han dividido debido 

a que se heredan a los hijos, sin embargo en pequeña escala se presenta la venta de terrenos a avecindados. Se tomaron datos de campo 

para posteriormente digitalizar las áreas recorridas,
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Delegación Milpa Alta Ejido San Jerónimo Miacatlán

Fecha 01-nov-16 Oficina del Ejido de San Jerónimo Miacatlán

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Luis Cabello Flores Productor, vecino de Milpa Alta y enlace con los productores

M. en C. Diego Reygadas Prado

Ing. Carmen Salguero Elizondo
Técnicos responsables

Desarrollo

En compañía de Luis Cabello Flores, nos presentamos en las oficinas del ejido citado, en atención a la reunión programada con el Sr. Juan 

Romero Pereda, Presidente del Comisariado Ejidal de San Jerónimo Miacatlán, después de esperarlo un tiempo razonable, nos 

comunicamos con él vía telefónica y nos informó que no le fue posible llegar y que proponía realizar la reunión el día 7 de noviembre del 

2016 en el mismo lugar.
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Delegación Milpa Alta Comunidad Villa Milpa Alta

Fecha 07-nov-16 Áreas de producción de la Comunidad

Sr. Luis Cabello Flores Productor, vecino de Milpa Alta y enlace con los productores

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Valente Montaño, Pedro Cabello Peña y Jerónimo Vázquez Vecinos de la Comunidad Villa Milpa Alta y habitantes de la zona visitada 

Sr. Vicente Vázquez Chavira Productor, vecino de Villa Milpa Alta y enlace con los productores

Biol. Ricardo Segundo Maya

Biol. Alejandro Velázquez Pérez
Técnicos responsable

Desarrollo

Con ayuda del mapa de la zona, el Sr. Valente Montaño González, productor de nopal y habitante de la zona identificó algunos terrenos, 

ubicados al suroeste del pueblo de San Antonio Tecómitl y al norte del pueblo de San Francisco Tecoxpa, señalando los límites de cada 

uno y comentando que la mayoría se han dividido debido a que se han heredado a los familiares de los titulares, comento que a la zona 

han llegado muchos avecindados que en su mayoría causan problemas. También los Sres. Pedro Cabello y Jerónimo Vázquez 

proporcionaron información de algunos terrenos y comentaron que los habitantes de la zona están bien organizados y cuando se detecta 

algún intento de invasión, inmediatamente se organizan y se presentan en el sitio para evitarlo, además informaron que existen mesas 

directivas en los caminos, mediante las cuales los dueños se organizan.
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Delegación Milpa Alta Ejido San Jerónimo Miacatlán

Fecha 07-nov-16 Oficinas del Ejido

 

Desarrollo

M. en C. Diego Reygadas Prado

Biol. Ricardo Maya Segundo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Técnico responsable

Con el apoyo del mapa los Sres. Juan Romero Pereda y Leonardo Vildozola se revisaron los terrenos ubicados en la zona al Sur del pueblo 

de San Jerónimo Miacatlán, señalando sus límites y el nombre de las personas que los tiene en posesión, además se comentaron que se 

les recomienda a los ejidatarios que en caso de fraccionar sus parcelas, eviten cederlas a gente ajena al Ejido y procuren que sea a 

familiares, comentó que los asentamientos humanos fuera del casco urbano se dan principalmente por el crecimiento de las familias de 

los nativos del pueblo y la cesión de terrenos a los hijos que requieren espacio para sus familias y señalaron que no tienen el problema 

de Asentamientos Humanos Irregulares, debido al nivel de organización con el que cuentan. Señaló que en otros pueblos la presencia de 

avecindados se ha convertido en un serio problema, debido a que estas personas no tiene respeto por los usos y costumbres locales. 

Finalmente el Sr. Juan Romero nos facilitó los nombres de algunos ejidatarios que pueden proporcionar más información al respecto. 

Sr.Juan Romero Pereda Presidente del Comisariado del Ejido San Jerónimo Miacatlán

Sr. Luis Cabello Flores Productor, vecino de Milpa Alta y enlace con los productores

Sr. Leonardo Vildozola Velasco Tesorero  del Comisariado del Ejido San Jerónimo Miacatlán

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo
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Delegación Milpa Alta Comunidad Villa Milpa Alta

Fecha 10-nov-16 Áreas de producción de la Comunidad

Biol. Alejandro Velázquez Pérez  

M. en Biol. Ricardo Segundo Maya
Técnicos responsables

Se realizó un recorrido de campo por la zona de producción ubicada al noreste del pueblo de San Pedro Atocpan, en el recorrido 

entrevistamos a los productores de nopal Israel Vázquez y Vicente Peralta, se les explicó en que consiste el proyecto, sus objetivos y de 

manera general la metodología empleada.

Explicaron que en esa zona principalmente se produce nopal, los terrenos son de propiedad comunal de Villa Milpa Alta, comentaron que 

gran parte de los terrenos cercanos al pueblo de San Pedro Atocpan se encuentran abandonados, debido a que los hijos de los 

productores se dedican a estudiar y no continúan trabajando los terrenos, también se complica encontrar mano de obra porque ya casi no 

quieren trabajar el campo, además la fluctuación en los precios del nopal dificulta mantenerse de este producto, señalaron que los 

terrenos permanecen abandonados y sin asentamientos humanos, porque los caminos de acceso están bajo el control de los productores 

y no permiten el paso a gente ajena a esa zona. Finalmente comentaron que opinan que con un terreno de entre 5 000 m 2 a 20 000 m2 es 

suficiente para mantener una familia de cinco integrantes.

 

Desarrollo

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Vicente Vázquez Chavira Productor, vecino de Villa Milpa Alta y enlace con los productores
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Delegación Milpa Alta Comunidad Villa Milpa Alta

Fecha 16-nov-16 Áreas de producción de la Comunidad

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Sr. Vicente Vázquez Chavira Productor, vecino de Villa Milpa Alta y enlace con los productores

Biol. Ricardo Segundo Maya

Biol. Alejandro Velázquez Pérez
Técnicos responsables

Desarrollo

Nombre Cargo

Se realizó un recorrido en campo en la zona ubicada al noreste del pueblo de San Pedro Atocpan con el objetivo de platicar con los 

productores de la zona, sin embargo debido a las condiciones climáticas lluviosas y con nublados, no fue posible localizar a ningún 

productor, sin embargo con el apoyo del Sr. Vicente Vázquez Chavira que es nuestro enlace con los productores, se hizo un recorrido para 

reconocer y ubicar los principales parajes y caminos de acceso a la zona y complementar los trabajos de levantamiento de polígonos de 

las áreas trabajadas.
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Delegación Milpa Alta Comunidad Villa Milpa Alta

Fecha 16-nov-16 Áreas de producción de la Comunidad

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Vicente Vázquez Chavira Productor, vecino de Villa Milpa Alta y enlace con los productores

Biol. Ricardo Segundo Maya

Biol. Alejandro Velázquez Pérez
Técnicos responsables

Desarrollo

Se realizó un recorrido en campo en la zona ubicada al sureste del pueblo de San Pedro Atocpan, que corresponde a propiedad Comunal, 

se encontró al Sr. Ángel Medina productor de nopal, el cual nos proporcionó el nombre y la delimitación de los terrenos alrededor de su 

terreno que arrenda para producir nopal, en los casos que fue posible nos informó respecto a los terrenos originales que han sido 

divididos, generalmente entre descendientes del poseedor original.

Durante el recorrido se observó que en varias áreas con producción de nopal existen marcas con pintura roja que corresponden al folio 

que asigna la Delegación Milpa Alta para otorgar apoyos para la fertilización de las zonas productoras de nopal.

 

1069



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

Delegación Milpa Alta San Lorenzo Tlacoyucan

Fecha 16-nov-16 Domicilio de Carlos Garza Peña

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Carlos Garza Peña Habitante del pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan

Sr. Luis Cabello Flores Productor, vecino de Milpa Alta y enlace con los productores

Biol. Ricardo Segundo Maya

Biol. Alejandro Velázquez Pérez
Técnicos responsables

Desarrollo

Nos presentamos en el domicilio del Sr. Carlos Garza Peña, habitante y conocedor de la zona de producción del pueblo de San Lorenzo 

Tlacoyucan, en particular ubicada en la franja noroeste al suroeste del pueblo.

Después de explicarle los objetivos y la metodología empleada en el proyecto, con el apoyo del mapa del área nos indicó la delimitación 

de los terrenos y los nombres de sus propietarios y o poseedores, debido a lo extenso de la zona, no se pudo revisar en su totalidad por 

lo que se acordó que se visitará en fecha por programar, al Sr. Carlos Garza Peña.
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Delegación Milpa Alta Comunidad Villa Milpa Alta

Fecha 18-nov-16 Áreas de producción de la  Comunidad

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Saúl Medina Salgado Productor de Villa Milpa Alta 

Sr. Vicente Vázquez Chavira Productor, vecino de Villa Milpa Alta y enlace con los productores

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Biol. Ricardo Segundo Maya
Técnicos responsables

Desarrollo

Ubicados en la zona del mirador de la carretera a Oaxtepec, para revisar la zona ubicada al sur de Villa Milpa Alta entre los pueblos de San 

Lorenzo Tlacoyuca y Santa Ana Tlacotenco, se le explicó al Sr. Saúl Medina Salgado, propietario de un terreno en el paraje “Tlaxcaltitla”, 

que conoce a la mayoría de los productores de la zona, en que consiste el proyecto y la metodología, solicitando su apoyo para identificar 

en el mapa de la zona los terrenos, sus límites  y los actuales poseedores.

El Sr.  comentó que en la zona son pequeños propietarios y están organizados en grupos de vecinos ubicados en las cercanías de los 

caminos principales, estos grupos periódicamente se reúnen para revisar los asuntos que se presentan en la zona, en esta organización 

mantienen un control de acceso a los caminos con plumas de paso y cadenas con llave, por lo que no tienen problemas de invasiones o 

Asentamientos Humanos Irregulares, al respecto nos recomendó participar en las reuniones o Asambleas que hacen esos grupos para 

explicar el proyecto y obtener la información requerida.

Respecto a las causas que provocan la división de los terrenos comentó que ésta se da principalmente cuando heredan a los hijos, aunque 

también se da la venta de terrenos a gente ajena a la Comunidad, respecto a la superficie mínima que considera suficiente para mantener 

una familia de cinco personas indicó que requiere de una hectárea, también comentó que de las amenazas que se presentan en esta zona 

esta el riesgo de que sean expropiados para la construcción de obras viales como el Arco Sur
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Delegación Milpa Alta San Lorenzo Tlacoyucan

Fecha 01-dic-16 Domicilio de Carlos Garza Peña

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Carlos Garza Peña Habitante del pueblo San Lorenzo Tlacoyucan

Vicente Vázquez Chavira Productor, vecino de Villa Milpa Alta y enlace con los productores

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Biol. Ricardo Segundo Maya
Técnicos responsables

Desarrollo

En seguimiento a la primera visita con el Sr. Carlos Garza Peña, vecino del pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan, el cual tiene conocimiento 

de las áreas y sus actuales propietarios, se continúo con la ubicación de los terrenos de la zona correspondiente al pueblo de San Lorenzo 

Tlacoyucan, con el apoyo de una computadora y utilizando el Programa Google Earth se ubicaron las áreas indicándonos en todos los casos 

el nombre de los actuales propietario de los terrenos, señaló que se presenta la división de los terrenos cuando se heredan a los hijos de 

los poseedores originales, en general no se presenta la venta de terrenos.
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Delegación Milpa Alta Santa Ana Tlacotenco

Fecha 01-dic-16 Domicilio del Profesor Manuel Terán Monterola

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Prof. Manuel Terán Monterola Habitante del pueblo Santa Ana Tlacotenco

Sr. Luis Cabello Flores Productor, vecino de Milpa Alta y enlace con los productores

Biol. Ricardo Segundo Maya

Biol. Alejandro Velázquez Pérez
Técnicos responsables

Desarrollo

El Biol. Alejandro Velázquez Pérez, explicó al Profesor Terán Monterola, el cual es vecino del pueblo y conoce a la mayoría de los 

productores de la zona, en qué consiste el proyecto y la metodología, solicitando su apoyo para identificar en el mapa los terrenos y los 

actuales poseedores. Al respecto el Profesor  Terán Monterola comentó que opina que la ocupación de terrenos fuera del casco urbano 

se da por el crecimiento demográfico del poblado, ya que las nuevos asentamientos se establecen con los descendientes de los 

familiares del pueblo y rara ocasión con avecindados. Finalmente nos comentó que nos proporcionará la información que conoce y que 

corresponde a los terrenos en posesión de los pobladores de Santa Ana Tlacotenco, en próxima reunión en fecha por definir.
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Delegación Milpa Alta Santa Ana Tlacotenco

Fecha 16-dic-16
Av. Tamaulipas Nte. No. 4, barrio Santa Cruz, Villa 

Milpa Alta 

Presentes en la oficina del Sr. Ignacio Eric Blancas Padilla, proveedor de equipo agrícola y cuya familia posee un terreno de producción de 

nopal, en las cercanías del pueblo de Santa Ana Tlacotenco. Se le explicó en que consiste el proyecto y la metodología utilizada para 

obtener la información requerida, solicitando su apoyo para identificar en el mapa los terrenos y los actuales poseedores, al respecto nos 

indicó que en la zona aledaña al pueblo de Santa Ana Tlacotenco los productores son pequeños propietarios y están organizados en 

grupos de vecinos ubicados en las cercanías de los caminos principales, en particular él pertenece al grupo del camino llamado 

“Tepehuali”. Estos grupos periódicamente se reúnen para revisar los asuntos que se presentan en la zona, en esta organización 

mantienen un control de acceso a los caminos con plumas de paso y cadenas con llave, por lo que no tienen problemas de invasiones o 

Asentamientos Humanos Irregulares, también comentó que la división o fraccionamiento  de los terrenos se da por el crecimiento 

demográfico del poblado, ya que las nuevos asentamientos se establecen con los descendientes del pueblo y rara ocasión son 

avecindados. Finalmente con apoyo del programa Google Earth nos proporcionó la información de ubicación y nombre de 39 pequeños 

propietarios de la zona.

 

Sr. Vicente Vázquez Chavira Productor, vecino de Villa Milpa Alta y enlace con los productores

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Biol. Ricardo Segundo Maya
Técnicos responsables

Desarrollo

Nombre Cargo

Sr. Ignacio Eric Blancas Padilla Habitante del pueblo de Villa Milpa Alta

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes
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 Tlalpan 

Delegación Tlalpan Ejido San Miguel Xicalco

Fecha 26-oct-16 Av México s/n, oficinas del Ejido

M. en C. Diego Reygadas Prado

Ing. Carmen Salguero Elizondo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez

Técnicos responsables

Sr. Raymundo Neri Flores Ex comisariado del Comisariado Ejidal de San Miguel Xicalco

Reunidos en las oficinas del Ejido y con el apoyo de un mapa de la zona, el M. en C. Reygadas explicó los objetivos del proyecto, la 

metodología y los resultados a obtener, al respecto el Sr. Bernardino Neri Flores comentó que cuenta con la información actualizada y 

completa de las parcelas del Ejido y los posesionaros respectivos, posteriormente el Arq. Pascual García Flores identificó en el mapa 

algunas parcelas e informo los datos generales de las  mismas.

Se acordó que el próximo 3 de noviembre del 2016 se realizará una reunión para proporcionar la información requerida de todas las 

parcelas

 

Desarrollo

Arq. Pascual García Flores Ex secretario del Comisariado Ejidal de San Miguel Xicalco

Sr. Bernardino Neri Flores Presidente del Comisariado Ejidal de San Miguel Xicalco

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo
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Delegación Tlalpan Ejido San Miguel Xicalco

Fecha 03-nov-16 Oficina del Arq. Pascual García Flores

En complemento a la primera reunión del 26 de octubre del 2016 y con el apoyo del mapa del Ejido, el Arq. Pascual García Flores, 

proporcionó la información de ubicación, límites y actual poseedor de las parcelas de este Ejido. Mencionando que la mayoría de las 

parcelas mantienen su límite original y solo han cambiado de dueño por herencia. No obstante, hay algunas parcelas que se han 

subdividido hasta en siete partes.

Desarrollo

Ing. Carmen Salguero Elizondo

M. en C. Diego Reygadas Prado
Técnicos responsables

Arq. Pascual García Flores Ex secretario del Comisariado Ejidal de San Miguel Xicalco

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo
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Delegación Tlalpan Ejido Magdalena Petlacalco

Fecha 04-nov-16 Oficinas del Ejido

 

Ing. Carmen Salguero Elizondo

Biól.  Alejandro Velázquez Pérez
Técnicos responsables

Desarrollo

La Ing. Carmen Salguero Elizondo, explicó en qué consiste el proyecto que se realizará y la metodología que se utilizará, al respecto el Sr. 

Refugio García González comentó que en las áreas de uso común del Ejido, se presentan invasiones y tiro de cascajo, principalmente tiene 

problemas con los vecinos de la Comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, no así con el Ejido San Miguel Xicalco que a su decir cuidan 

sus áreas para evitar invasiones y Asentamientos Humanos Irregulares, también señalaron que las autoridades encargadas de la vigilancia 

ambiental no actúan para detener esta situación a pesar de existir claras evidencias de esos ilícitos y las denuncias que han levantado.

Se acordó que el próximo 7 de noviembre del 2016 se realizará un recorrido en campo para obtener la información requerida de todas las 

parcelas.

Nombre Cargo

Sr. Jorge Sandoval  Secretario del Comisariado del Ejido Magdalena Petlacalco

Sr. Refugio García González Presidente del Comisariado del Ejido Magdalena Petlacalco 

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes
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Delegación Tlalpan Comunidad Magdalena Petlacalco

Fecha 08-nov-16 Zona rural de la Comunidad Magdalena Petlacalco

 

Ing. Carmen Salguero Elizondo

Biol. Ricardo Segundo Maya
Técnicos responsables

Desarrollo

Por trabajos realizados previamente por la Ing. Salguero Elizondo, se contaba con la información de la distribución de áreas de esta 

Comunidad, para su validación se realizó una visita a campo en la fecha citada con la participación de vecinos de la zona.

Cabe señalar que los vecinos que participaron en el recorrido son ejidatarios y comuneros de este Núcleo Agrario y apoyaron 

corroborando la información reportada.

Nombre Cargo

Sr. Jorge Sandoval Juárez

Sr. Espiridión Romero Martínez
Vecinos de la zona

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

1078



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

Delegación Tlalpan Ejido Magdalena Petlacalco

Fecha 10-nov-16 Zona rural del Ejido Magdalena Petlacalco

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Espiridión Romero Martínez Tesorero del Comisariado Ejidal Magdalena Petlacalco

Sr.Refugio García González Presidente del Comisariado Ejidal  Magdalena Petlacalco

Sr.Jorge Sandoval Juárez Secretario del Comisariado Ejidal Magdalena Petlacalco

 

Ing. Carmen Salguero Elizondo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez 
Técnicos responsables

Desarrollo

En complemento a la reunión realizada el 4 de noviembre de2016, en la cual se programó salida a campo para el 7 de noviembre del 2016, 

se realizó el presente recorrido de campo en el Ejido. Las condiciones climáticas no fueron favorables, sin embargo en el transcurso del 

recorrido se ubicaron los límites de las parcelas, señalando los nombres de sus poseedores.

1079



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

  

Delegación Tlalpan Comunidad San Miguel Topilejo

Fecha 12-nov-16
Domicilio del Sr. Antonio Reza, Av. del Rastro No. 

7, San Miguel Topilejo 

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Antonio Reza Excomisariado de la Comunidad de San Miguel Topilejo

 

M. en C. Diego Reygadas Prado

Ing. Carmen Salguero Elizondo
Técnicos responsables

Desarrollo

Reunidos en el domicilio señalado, el M. en C. Reygadas Prado, con el apoyo de un mapa de la zona, explicó al Sr. Antonio Reza los 

objetivos del proyecto, la metodología y los resultados a obtener, solicitando su apoyo, para obtener la información requerida.

Al respecto, el Sr. Antonio Reza estuvo de acuerdo y comentó que a través de un recorrido de campo por la zona de interés de la 

Comunidad, se podría obtener la información correspondiente, por lo que se acordó que el día 21 de noviembre de 2016 se realizará el 

recorrido citado, comentando que las parcelas continúan en proceso de lotificación y son pocos los dueños originales que las trabajan. 

Igualmente se comento que muchas parcelas han sido heredadas y ello ha contribuido a la venta de las mismas pues a los hijos no les 

interesa trabajarlas.
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Delegación Tlalpan Comunidad San Miguel Topilejo

Fecha 21-nov-16 Paraje Ocotla

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Antonio Reza Excomisariado de la Comunidad de San Miguel Topilejo

 

Ing. Carmen Salguero Elizondo

Biol. Ricardo Segundo Maya
Técnicos responsables

Desarrollo

En seguimiento al acuerdo establecido en la reunión del 12 de noviembre del 2016, se realizó recorrido en la zona rural de la comunidad 

San Miguel Topilejo ubicada al noroeste del pueblo referido, ubicando los terrenos, sus límites y en los casos en los que fue posible los 

nombres de los actuales poseedores de los mismos. Muchos de las parcelas son rentadas por vecinos de la misma comunidad debido a 

que sus dueños son adultos mayores y ya no las pueden trabajar.
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Xochimilco 

Delegación Xochimilco Comunidad San Mateo Xalpa

Fecha 01-nov-16
Oficinas de organización de productores de San 

Mateo Xalpa

 

M. en C. Diego Reygadas Prado

Ing. Carmen Salguero Elizondo
Técnicos responsables

Desarrollo

Reunidos en las oficinas del pueblo y con la ayuda de un mapa de la zona, la Ing. Salguero Elizondo explicó los objetivos del proyecto, la 

metodología y los resultados a obtener, solicitando el apoyo para realizar un recorrido por la zona de estudio para establecer los límites 

actuales de los terrenos y sus actuales propietarios y/o poseedores.

Finalmente se acordó que el próximo 12 de noviembre del 2016 se realizará un recorrido de campo para obtener la información 

requerida.

Nombre Cargo

Sr. Jesús Varela Lara 

Sr. Germán Domínguez

Sr. Ricardo Márquez Rangel

Vecinos del pueblo San Mateo Xalpa 

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes
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Delegación Xochimilco Comunidad Santiago Tepalcatlalpan

Fecha 05-nov-16 Atrio de la Iglesia de Santiago Tepalcatlalpan

Ing. Carmen Salguero Elizondo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez
Técnicos responsables

Sr. Pedro González Vecino de la zona

Reunidos en la explanada del atrio de la iglesia de Santiago Tepalcatlalpan  con el  Sr. José Luis García Castillo, Excomisariado de la 

Comunidad de Santiago Tepalcatlalpan y el Sr. Pedro González vecino de la zona, se les explicaron los objetivos del proyecto, la 

metodología y los resultados a obtener, posteriormente con ayuda del mapa de la zona se identificaron algunos predios, indicando el 

nombre del posesionario y el uso actual de esas parcelas.

Se acordó que el próximo día 12 de noviembre se realizará otra reunión y se invitará a otros poseedores de terrenos de la comunidad para 

ubicar las parcelas existentes y el uso que se les da actualmente.

 

Desarrollo

Sr. José Luis García Castillo Excomisariado de la Comunidad de Santiago Tepalcatlalpan 

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo
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Delegación Xochimilco Comunidad San Francisco Tlanepantla

Fecha 05-nov-16 Caseta de acceso a zona comunal

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo

Sr. Jacobo Pineda Arenas Excomisariado de la comunidad de San Francisco Tlanepantla

 

M. en C. Diego Reygadas Prado

Ing. Carmen Salguero Elizondo
Técnicos responsables

Desarrollo

El M. en C. Reygadas Prado explicó los objetivos del proyecto, la metodología y los resultados a obtener, al respecto el Sr. Jacobo Pineda y 

mediante la aplicación Google Earth  se identificarón las parcelas y los datos generales de las  mismas, como son límites y actuales 

posesionarios. Durante la sesión de trabajo se comentó que un elevado número de parcelas ya están en posesión de personas de 

Xochimilco y San Mateo debido a préstamos de dinero que no pudieron saldarse desde mucho tiempo atrás. Adicionalmente comentaron 

que algunas de éstas parcelas están en proceso de lotificación y otras en abandono lo que seguramente aumentará la lotificación 

mencionada.
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Delegación Xochimilco Comunidad Santiago Tepalcatlalpan

Fecha 12-nov-16 Centro Cultural de Santiago Tepalcatlalpan

En seguimiento a la reunión realizada el 5 de noviembre del 2016, en la cual se explicaron los objetivos y la metodología del proyecto, el 

Sr. José Luis García Castillo, con el apoyo de un mapa de la zona identificó la mayoría de los terrenos de la zona suroeste del pueblo de 

Santiago Tepalcatlalpan y comentó que en el área revisada el régimen de propiedad de los terrenos es pequeña propiedad.

De cada terreno identificado señaló los límites, los nombres de los propietarios, en los casos en los que los terrenos originales se habían 

dividido informó si fue por venta o herencia e indicando los casos en los que los propietarios eran finados.

Desarrollo

Biol. Ricardo Segundo Maya

Biol. Alejandro Velázquez Pérez
Técnicos responsables

Sr. José Luis García Castillo Excomisariado de la Comunidad de Santiago Tepalcatlalpan 

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes

Nombre Cargo
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Delegación Xochimilco Comunidad San Mateo Xalpa

Fecha 12-nov-16 Paraje Tepepa  en la zona rural de San Mateo Xalpa

Ing. Carmen Salguero Elizondo

Biol. Alejandro Velázquez Pérez 
Técnicos responsables

Desarrollo

Ubicados en el paraje “Tepepa“ en el cerro Huixtotle, desde el cual se tiene una vista completa del pueblo San Mateo Xalpa, los vecinos 

señalaron los principales terrenos de la zona rural del pueblo, indicando los nombres de los actuales posesionarios y los parajes 

correspondientes, esta información se registró en el mapa respectivo. Comentaron que en la zona se presenta el problema de 

Asentamientos Humanos Irregulares y que requieren que se haga un estudio de capacidad de filtración de agua en dos puntos de esa 

zona, para disponer de elementos para justificar la conservación de esas áreas, indicando áreas ubicadas en paraje “Tecalipa” eran puntos 

de escurrimiento natural del agua y actualmente están ocupadas con Asentamientos Humanos Irregulares.

Nombre Cargo

Sr. Jesús Varela Lara 

Sr. Germán Domínguez

Sr. Ricardo Márquez Rangel

Vecinos del pueblo San Mateo Xalpa 

Ejido o Comunidad

Lugar

Participantes
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Anexo 5. 

Fichas de Resistividad 
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Álvaro Obregón Localidad Paraje Cajetes Fecha 06-10-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, no se localiza ningún lote habitado, 
y en consecuencia tampoco ninguno pertenecientes a algún Asentamiento Humano 
Irregular, aledaño a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo y tercer orden. Cabe señalar que algunos tienen la 
característica de ser no intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur a Norte 
principalmente. 
Unidades Morfoedafológicas: 

57-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XVII-Montañas volcánico-
erosivas ligera a fuertemente diseccionadas formadas por rocas ígneas extrusivas 
intermedias del Cuaternario superior e inferior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-900 Ohm-m.), con un espesor de 15 m., y subyace una capa de alta resistividad 
(2000-3000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XVII. El horizonte superficial estaría conformado por suelo  Andosol 
mólico + Luvisol mólico  altamente saturados de humedad. El alto grado de saturación 
se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. En los primeros 
metros del perfil en X=110 m. se observa un corte en la estructura a profundidad, que 
podría estar asociado a un escurrimiento superficial que sigue la dirección de la 
pendiente topográfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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 Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Cuajimalpa de Morelos Localidad Teopazulco Línea 1 Fecha 30-05-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 
Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 197 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Acazulco (Texcalco), 
Chancocoyotl, Moneruco, Moneruco (Acopilco), Paraje Teopazulco y Teopazulco 
(Acopilco), aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden. Cabe señalar 
que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen en 
dos direcciones principalmente; de Oeste a Este y de Este a Oeste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

38-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
39-Complejo de laderas y valles erosivos, mediana a fuertemente inclinados (10-20º). 
57-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
60-Laderas erosivas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XVII-Montañas volcánico-
erosivas ligera a fuertemente diseccionadas formadas por rocas ígneas extrusivas 
intermedias del Cuaternario superior e inferior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(10-100 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente a lo largo de los 
primeros metros del perfil (0 > X < 75) y subyace una capa de valores de resistividad 
(150-1000 Ohm-m.), El horizonte superficial estaría asociado a la unidad 
morfogenética XVII y conformado por suelo Andosol mólico +Luvisol mólico 
intensamente saturado de humedad. En X=80 m., se encuentra ubicado un ducto de 
PEMEX que se refleja en el contraste de resistividades de valores altos (1100-1500 
Ohm-m).  
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Cuajimalpa de Morelos Localidad Teopazulco Línea 2 Fecha 30-05-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 197 lotes pertenecientes 
a Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Acazulco (Texcalco), 
Chancocoyotl, Moneruco, Moneruco (Acopilco), Paraje Teopazulco y Teopazulco 
(Acopilco), aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden. Cabe señalar 
que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen en 
dos direcciones principalmente; de Oeste a Este y de Este a Oeste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

38-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
39-Complejo de laderas y valles erosivos, mediana a fuertemente inclinados (10-20º). 
57-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
60-Laderas erosivas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XVII-Montañas volcánico-
erosivas ligera a fuertemente diseccionadas formadas por rocas ígneas extrusivas 
intermedias del Cuaternario superior e inferior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(10-100 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente a lo largo de los 
primeros metros del perfil (X > 0 y X < 75) y subyace una capa de valores de 
resistividad (150-1000 Ohm-m.).El horizonte superficial estaría asociado a la unidad 
morfogenética XVII y conformado por suelo Andosol mólico + Luvisol mólico 
intensamente saturado de humedad. En X=80 m., se encuentra ubicado un ducto de 
PEMEX que se refleja en el contraste de resistividades de valores altos (1100-1500 
Ohm-m.).  
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Cuajimalpa de Morelos Localidad Ahuatenco  Fecha 06-06-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 133 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Agua Bendita, 
Ahuacatillo, Infraestructura Hidráulica, La Galicia, Punta Ahuatenco Parte Alta, 
Punta Ahuatenco Parte Baja y Punta Ahuatenco Parte Media, aledaños a la línea de 
medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto orden. Cabe 
señalar que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos 
fluyen principalmente de Norte a Sur. 
Unidades Morfoedafológicas: 

39-Complejo de laderas y valles erosivos, mediana a fuertemente inclinados (10-20º). 
40-Laderas erosivas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
57-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XVII-Montañas volcánico-
erosivas ligera a fuertemente diseccionadas formadas por rocas ígneas extrusivas 
intermedias del Cuaternario superior e inferior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra dos horizontes con muy baja 
resistividad el primero y más superficial (11-70 Ohm-m.), con un espesor de 5 m. 
aproximadamente y un segundo horizonte con valores aún más bajos de resistividad 
(1-10 Ohm-m.). Los horizontes estarían asociados a la unidad morfogenética XVII y 
conformados por suelo Andosol mólico + Leptosol lítico + Luvisol mólico intensamente 
saturados de humedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Cuajimalpa de Morelos Localidad San Lorenzo Acopilco  Fecha 13-06-2016 Hora aproximada 12:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 188 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares tales como: Camino a San Bernabé (la 
lagunita), Camino Llano Grande (4a manzana de la pila), Cola de Pato, La Plantación 
y Llano Conejo, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero y cuarto orden. Cabe señalar que todos 
tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur a Norte. 

Unidades Morfoedafológicas: 

38-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
39-Complejo de laderas y valles erosivos, mediana a fuertemente inclinados (10-20º). 
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-500 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente, El horizonte podría 
estar asociado a la unidad morfogenética XVI y estaría conformado por suelo Andosol 
mólico + Leptosol lítico + Luvisol mólico fuertemente saturado de humedad. El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Iztapalapa Localidad Ixtlahuacan Fecha 12-09-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 182 lotes habitados en 
el área mencionada, pertenecientes al Asentamiento Humano Irregular denominado 
como: Lomas del Pedregal, aledaño a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo y tercer orden. Cabe señalar que todos tienen la 
característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen principalmente de Sur 
a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

11-Superficies erosivo-denudativas, ligeramente inclinadas (5-10°). 
12-Laderas erosivas medianamente inclinadas (1-5°). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: V-Montañas volcánico-
estructurales, ligeramente diseccionadas, formadas por rocas ígneas extrusivas 
básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario superior e inferior. 
(Silke Cram, Helena Cotler, et. al, 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(200-1500 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (1600-5000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a 
la unidad morfogenética V y estaría conformado por suelos Andsol mólico + Regosol 
éutrico + Leptosol Lítico fuertemente saturados de humedad. El alto grado de 
saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El 
segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica. En los primeros metros del perfil       
X < 40 m. se observan valores de resistividades bajas (200-400 Ohm-m.), que pueden 
estar asociados al paso de un escurrimiento superficial en dirección de la pendiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Iztapalapa Localidad Santa Catarina Fecha 12-09-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 69 lotes habitados,  en 
el área mencionada, pertenecientes a los Asentamientos Humanos Irregulares 
denominados como: Cuapiaxco, Cuapiaxco/La Nopalera y Palmillas/Campestre 
Potrero, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo y tercer orden, todos tienen la característica de ser 
intermitentes. La mayoría de los escurrimientos fluyen de Oeste a Este. 

Unidades Morfoedafológicas: 

11-Superficies erosivo-denudativas, ligeramente inclinadas (5-10°). 
12-Laderas erosivas medianamente inclinadas (1-5°). 
8-Superficies erosivo-denudativas, ligeramente inclinada (1-5°). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: IV-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligera a fuertemente diseccionados, formados por brecha 
volcánica intermedia a básica del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(200-1500 Ohm-m.), con un espesor de 6 m. aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (1600-5000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a 
la unidad morfogenética IV y estaría conformado por suelos Andsol mólico + Feozem 
háplico + Leptosol Lítico fuertemente saturados de humedad. El alto grado de 
saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El 
segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica. En X > 30 y X < 70 m. del perfil se 
observan valores de resistividades bajas (200-500 Ohm-m.), que pueden estar 
asociados al paso de un escurrimiento superficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   

 

 

32▀1094



      SEDEMA      IGg - UNAM 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Iztapalapa Localidad Cerro de la Estrella Fecha 13-09-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

Método Wenner Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 296 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Cufas, Ejido Los Reyes 
Culhuacán, El Hoyo y Maravillas, además de algunas Bodegas, aledaños a la línea de 
medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), contabilizados en 
el área son de primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con 
otros. También se identifican cauces de segundo orden. Cabe señalar que todos tienen 
la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Este a Oeste, y de 
Norte a Sur. 
Unidades Morfoedafológicas: 

31-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
32-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
33-Complejo de cimas y laderas denudativas, mediana a fuertemente inclinadas (10-
20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XI-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligero a fuertemente inclinados, formados por basalto, tobas, 
brechas volcánicas, rocas ígneas extrusivas básicas y brechas volcánicas (Conos 
volcánicos) del Cuaternario superior e Inferior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (50-
900 Ohm-m.), con un espesor de 6 m. aproximadamente, y subyace una capa de alta 
resistividad (1000-2500 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la 
unidad morfogenética XI y estaría conformado por suelos Regosol éutrico + Leptosol 
Lítico + Feozem háplico fuertemente saturados de humedad. El alto grado de 
saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El 
segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica.  

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI  

33▀1095



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación La Magdalena Contreras Localidad Chichicaspatl  Fecha 17-06-2016 Hora aproximada 12:00 hrs. 

 Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 486 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Chichicaspa, 
Ixtlahualtongo, Tierra Colorada y Totolapan, aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto orden. Cabe 
señalar que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos 
fluyen de Suroeste a Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
63-Complejo de cauces y terrazas indiferenciadas, medianamente inclinadas (5-10º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XVIII-Valles fluvio-tectónicos 
intermontanos formados por depósitos aluviales del Cuaternario superior e inferior. 
(Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(200-300 Ohm-m.), con un espesor de 9 m., y subyace una capa de valores 
resistividad aún más bajas (10-50 Ohm-m) con un espesor de 15 m. y que a su vez 
subyace a una capa de alta resistividad (400-1500 Ohm-m.). El primer horizonte 
podría estar asociado a la unidad morfogenética XVIII y estaría conformado por suelo 
Feozem háplico altamente saturados de humedad. El alto grado de saturación se debe 
a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo horizonte se 
puede asociar a un cuerpo de agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación La Magdalena Contreras Localidad La Loma Fecha 22-08-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 53 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares de  Cazulco-Ocotenco,  Cazulco,  Sayula,  
y del poblado de  Magdalena Atlitic y  San Nicolás Totolapan, aledaños a la línea de 
medición de resistividad.   
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta sexto orden. Cabe señalar 
que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
Suroeste a Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

58-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º).  
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
60-Laderas erosivas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
64-Complejo de cauces y terrazas indiferenciadas, mediana a fuertemente inclinadas 
(10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XVII-Montañas volcánico-
erosivas ligera a fuertemente diseccionadas formadas por rocas ígneas extrusivas 
intermedias del Cuaternario superior e inferior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al, 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (30-
400 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente, y subyace una capa de alta 
resistividad (500-3500 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XVII y estaría conformado por suelo Andosol mólico+Leptosol 
lítico+Luvisol mólico fuertemente saturado de humedad (zona de cultivo). El alto grado 
de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El 
segundo horizonte se asocia a Roca Ígnea Extrusiva Intermedia. Los valores de 
resistividad más bajos se encuentran en los primeros metros X < 60 m. y podría 
asociarse a un escurrimiento a profundidad debido a la pendiente topográfica.  
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación La Magdalena Contreras Localidad El Gavillero Fecha 22-08-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 
 

 

 

 

 

 

 

Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 740 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares de El Gavillero, Surco de Encinos,  
Tecutlalpan,  Ixtlahualtongo,  El Rincon, Magdalena Atlitic y del poblado de San 
Nicolás Totolapan, aledaños a la línea de medición de resistividad.   
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y hasta de cuarto orden, todos tienen la 
característica de ser intermitentes. La mayoría de los escurrimientos fluyen de 
Suroeste a Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

24-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
58-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
63-Complejo de cauces y terrazas indiferenciadas, medianamente inclinadas (5-10º). 
64-Complejo de cauces y terrazas indiferenciadas, mediana a fuertemente inclinadas 
(10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a  XVII-Montañas volcánico-erosivas 
ligera a fuertemente diseccionadas formadas por rocas ígneas extrusivas intermedias 
del Cuaternario superior e inferior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte superficial con valores de 
resistividad medios (50-80 Ohm-m.), con un espesor de 5 m., y subyace una capa de 
baja resistividad (20-40 Ohm-m.) de 20 m. de profundidad aproximadamente, la cual 
a su vez subyace a un horizonte de resistividades altas (60-150 Ohm-m.). El primer 
horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética y estaría conformado por 
suelo Andosol mólico+Leptosol lítico+Luvisol mólico. El segundo horizonte podría 
asociarse a una capa mayormente saturada de humedad. Y el tercer horizonte se 
asocia a los últimos metros del perfil en X=25 m. se observa una saturación de 
humedad que podría estar asociado al paso de un escurrimiento.  
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación La Magdalena Contreras Localidad Sayula Fecha 23-08-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 135 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Cazulco, Cazulco-
Ocotenco, Los Dinamos y Sayula, aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), contabilizados en 
el área son de primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con 
otros. También se identifican cauces de segundo, tercero y sexto orden. Cabe señalar 
que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
Suroeste a Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

39-Complejo de laderas y valles erosivos, mediana a fuertemente inclinados (10-20º). 
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
60-Laderas erosivas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
64-Complejo de cauces y terrazas indiferenciadas, mediana a fuertemente inclinadas 
(10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XVII-Montañas volcánico-
erosivas ligera a fuertemente diseccionadas formadas por rocas ígneas extrusivas 
intermedias del Cuaternario superior e inferior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad    
(50-100 Ohm-m.), con un espesor de 4 m., y subyace una capa de alta resistividad 
(150-250 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XVII y estaría conformado por suelo Andosol mólico+Leptosol lítico 
altamente saturados de humedad (zona de cultivo). El alto grado de saturación se debe 
a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo horizonte se 
asocia a Roca Ígnea Extrusiva Intermedia. Los valores de baja resistividad podrían 
estar asociados a un escurrimiento superficial que sigue la dirección de la pendiente.  
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación La Magdalena Contreras Localidad Dinamo 2 Fecha 23-08-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 10 lotes pertenecientes 
al Asentamiento Humano Irregular denominado como: Los Dínamos, aledaño a la 
línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, cuarto y hasta sexto orden. Cabe señalar que 
algunos tienen la característica de ser no intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
Sur a Norte y de Norte a sur para confluir sobre el cauce del río Magdalena. 
Unidades Morfoedafológicas: 

59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
60-Laderas erosivas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XVII-Montañas volcánico-
erosivas ligera a fuertemente diseccionadas formadas por rocas ígneas extrusivas 
intermedias del Cuaternario superior e inferior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con alta resistividad (30-
800 Ohm-m.). El horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética XVII. El 
horizonte superficial estaría conformado por suelo Andosol mólico+Leptosol lítico. En 
los últimos metros del perfil X=110 m. se observa una anomalía de bajas resistividades 
(1 a 20 Ohm-m.) que podría estar asociado al paso de un escurrimiento superficial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   

 

 

38▀1100
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación La Magdalena Contreras Localidad Paraje Los Tejocotes Fecha 24-08-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 41 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares tales como: El Mirador, El Negro, El 
Tejocote, Prolongación Jazmín, Tierra Colorada, Tierra Colorada (3a, 4a. Secc. y 
Durazno), aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, quinto y sexto orden. Cabe señalar que 
todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur 
a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
61-Laderas erosivas, muy fuertemente inclinadas (>30º). 
62-Complejo de cauces y planos de inundación, ligeramente inclinado (1-5º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(600-2000 Ohm-m.), con un espesor de 7 m., y subyace una capa de alta resistividad 
(2500-6000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem 
háplico+Andosol mólico altamente saturados de humedad. El alto grado de saturación 
se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo 
horizonte se asocia a los Basaltos. En los últimos metros del perfil X >120m. se 
observan valores de baja resistividad podrían estar asociados a un escurrimiento 
superficial.  

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Acenantlalli Línea 1 Fecha 03-06-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv   

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 238 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Acenantlale, 
Arboledas y Noxcalco, aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, cuarto, quinto y hasta de sexto orden. Cabe señalar 
que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
Oeste a Este. 
Unidades Morfoedafológicas: 

18-Superficies planas acumulativas (<1º). 
19-Superficies erosivo-denudativas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: VII-Llanuras colinosas y 
lomeríos fluvio-acumulativos en piedemonte formados por depósitos aluvio-coluviales 
del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra dos horizontes con muy baja 
resistividad el primero y más superficial (100-150 Ohm-m.), con un espesor de 10 m., 
y subyace una capa de aun más baja resistividad (2-90 Ohm-m.). El primer horizonte 
podría estar asociado a la unidad morfogenética VII y estaría conformado por suelo 
Feozem háplico + Feozem calcárico. El segundo horizonte se asocia a suelo aluvial 
saturado de humedad. En el rango de X>20 y X<40 y en los últimos metros del perfil 
(X > 60) a profundidad se observan valores de baja resistividad que podrían estar 
asociados a cuerpos de agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Acenantlalli Línea 2 Fecha 03-06-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv   

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 238 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Acenantlale, 
Arboledas y Noxcalco, aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, cuarto, quinto y hasta sexto orden. Cabe señalar 
que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos  de Oeste 
a Este y de Sur a Norte principalmente. 
Unidades Morfoedafológicas: 

18-Superficies planas acumulativas (<1º). 
19-Superficies erosivo-denudativas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra dos horizontes con muy baja 
resistividad el primero y más superficial (50-100 Ohm-m.), con un espesor de 10 m, 
y subyace una capa de aun más baja resistividad (3-40 Ohm-m.). El primer horizonte 
podría estar asociado a la unidad morfogenética XVI y estaría conformado por suelo 
Feozem háplico + Feozem calcárico. El segundo horizonte se asocia a suelo aluvial 
saturado de humedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   

Milpa Alta  Fuente: Elaboración propia UNAM-IGg, (2016,) con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Tenochcalco Fecha 15/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 
Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, no se localizan lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden, pero todos tienen 
la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen del Suroeste a 
Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad  
(2000-5000 Ohm-m.), con un espesor de 9 m. aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (5500-9000 Ohm-m.).  
El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética XIV.  
El horizonte más superficial estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem 
háplico+Andosol mólico, y fuertemente saturado de humedad. 
El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época 
de lluvias.  
El segundo horizonte se asocia a los basaltos.  
Los valores de resistividad son más bajos en X=78 en la parte superficial y en el 
segundo horizonte en la misma posición se observa un cambio abrupto que permite 
inferir la ubicación del escurrimiento en profundidad.  
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Tenopantitla Fecha 15/08/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 
Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, no se localizan lotes 
pertenecientes a los Asentamientos Humanos Irregulares los cuales corresponden 
poblado de San Lorenzo Tlacoyucan y son los aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden,  es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican  cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden, pero todos 
tienen la característica de ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur a  
Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas 
extrusivas básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. 
al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad  
(700-1500 Ohm-m), con un espesor de 8 m aproximadamente, y subyace una capa de 
alta resistividad (2000-10000 Ohm-m).  
El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética  XIV.  
El horizonte más superficial estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem 
háplico+Andosol mólico saturado de humedad (zona de cultivo).  
El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época 
de lluvias. Los valores de resistividad son más bajos en X < 95 m, y permite inferir la 
ubicación del escurrimiento que coincide con la pendiente topográfica.  
El segundo horizonte se asocia a las Tobas, se observa que en los primeros metros del 
perfil X < 45m a profundidad se encuentran valores de resistividad intermedios (200-
2000 Ohm-m)  que podría estar asociado a la acumulación y filtración de la humedad 
proveniente del escurrimiento superficial. 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Maxulco (Barrio Cruztitla) Fecha 16/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 
 Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 431 lotes 
pertenecientes a los Asentamientos Humanos Irregulares de Maxulco,  Techultepec,  
Boulevar López Portillo,  Emiliano Zapata, y el poblado de San Antonio Tecómitl, 
aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden,  es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican  cauces de segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto orden, pero 
todos tienen la característica  de ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
Este a Oeste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º) 
28-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º) 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º) 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a  X-Lomeríos y colinas volcánico-
estructurales, ligero a fuertemente diseccionados formados por basalto, tobas 
basálticas, brechas volcánicas basálticas, rocas ígneas extrusivas básicas y brechas 
volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad  
(700-1500 Ohm-m), con un espesor de 5 m aproximadamente, y subyace una capa de 
alta resistividad (2500-2000 Ohm-m).  
El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética  X.  
El horizonte más superficial estaría conformado por suelo  Andosol mólico+Feozem 
háplico+Leptosol lítico. El alto grado de saturación se debe a que las mediciones 
fueron realizadas en época de lluvias. Los valores de resistividad son más bajos en 
X=135 m, y permite inferir la ubicación de un escurrimiento superficial asociado a la 
pendiente. El segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica.  
En un tercer horizonte en los primeros metros del perfil X < 45 m, se logra observar 
un estrato de valores de resistividad relativamente bajos (700-1000 Ohm-m), que 
podría estar asociado a un cuerpo de agua en profundidad.  
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Tlacaxatl (Barrio Xochitepec) Fecha 16/08/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 106 lotes 
pertenecientes a los Asentamientos Humanos Irregulares de Xicalhuacan, Tepetipac,  
Camino Viejo a San Francisco, Boulevar López Portillo y del pueblo  San Antonio 
Tecómitl, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden,  es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican  cauces de segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto orden, pero 
todos tienen la característica de ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur 
a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º)  
27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º)  
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a  X-Lomeríos y colinas volcánico-
estructurales, ligero a fuertemente diseccionados formados por basalto, tobas 
basálticas, brechas volcánicas basálticas, rocas ígneas extrusivas básicas y brechas 
volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 
2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-300 Ohm-m), con un espesor de 3 m aproximadamente que inicia en X=50 m y 
que podría asociarse a la unidad morfogenética  X.  
Este horizonte que es el más superficial está conformado por suelo Andosol 
mólico+Feozem háplico+Leptosol lítico altamente saturados de humedad.  
Esto se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. Bajo esta 
capa, subyace a un horizonte de alta resistividad (1000-3000 Ohm-m), que se asocia 
a la presencia de Basaltos y Brecha Volcánica.  
En los primeros metros del perfil X < 60 m, se observa un cambio de uso de suelo que 
se asocia a estructuras (casas) que influyen en la creación de un tercer horizonte con 
valores de resistividad relativamente bajos (250-500 Ohm-m), que responde a la 
respuesta de un cuerpo de agua procedente de los Asentamientos Humanos 
Irregulares (fosa séptica) y que puede estar alterando la estructura litológica original 
de la zona.  
  
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Xochiatlaco Fecha 17/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 
 Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 188 lotes 
pertenecientes a los Asentamientos Humanos Irregulares de  Pipitonco, Acalopa,  
Prol. Guadalupe Victoria, Prol. Roma Sur,  Prol. Morelos Sur (Tanque),  Tlapalam, 
del pueblo Villa Milpa Alta y San Jerónimo Miacatlan, aledaños a la línea de 
medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden,  es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican  cauces de segundo, tercero, y hasta  cuarto orden, pero todos tienen la 
característica  de ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur a Norte. 

Unidades Morfoedafológicas: 

46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º) 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas 
extrusivas básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. 
al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad  
(100-300 Ohm-m), con un espesor de 10 m, y subyace una capa de alta resistividad 
(1000-4000 Ohm-m).  
El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética XIV, y estar 
conformado por  suelo Leptosol lítico+Feozem háplico+Andosol mólico saturado de 
humedad (zona de cultivo).  
El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época 
de lluvias.  
El segundo horizonte se asocia a las Tobas.  
En los primeros metros del perfil en X=30 m se observa un corte en la estructura a 
profundidad, que podría estar asociado a la filtración de un escurrimiento superficial. 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Tzotzomaco Fecha 17/08/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 73 lotes 
pertenecientes a los Asentamientos Humanos Irregulares de  Ampl. Miguel Hidalgo,  
Totoxpa,  El Santuario,  Texixipezco, y del pueblo Villa Milpa Alta, aledaños a la 
línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden,  es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican  cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden, pero todos 
tienen la característica  de ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Suroeste 
a Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º)  
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º) 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas 
extrusivas básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. 
al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (27-
400 Ohm-m), con un espesor de 6 m aproximadamente que podría asociarse a la 
unidad morfogenética  XIV.  
Este horizonte que es el más superficial está conformado por suelo Leptosol 
lítico+Feozem háplico+Andosol mólico altamente saturado de humedad. 
Esto se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias.  
Bajo esta capa, subyace a un horizonte de alta resistividad (1000-3000 Ohm-m), que 
se asocia a la presencia de Basaltos.  
En X=45 m se observa la ubicación del escurrimiento superficial y los valores de 
resistividad son más bajos en los primeros metros X < 80 m, debido a una mayor 
saturación de humedad que corresponde a la pendiente topográfica del escurrimiento 
superficial 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Atlatlauco Fecha 18/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 
Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 284 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares de Atempa, Texunco, Chichilexca y del 
pueblo San Pablo Oztotepec, aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden, pero todos 
tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Suroeste a 
Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (28-
500 Ohm-m), con un espesor de 6 m. aproximadamente, y subyace una capa de alta 
resistividad (500-2000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XIV, proveniente de la actividad del volcán Chichinautzin.  
El horizonte más superficial estaría conformado por un tipo de suelo Leptosol 
lítico+Feozem háplico+Andosol mólico, y fuertemente saturado de humedad.  
El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época 
de lluvias. 
Los valores de resistividad son más bajos en X=130 m, y permite inferir la ubicación 
del escurrimiento.  
El segundo horizonte se asocia a los basaltos. Se observa un cambio abrupto en este 
horizonte en X=10 m, que se asocia a un cambio en su litología y al paso del primer 
escurrimiento superficial. 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad Altimeya Fecha 18/08/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 51 lotes 
pertenecientes a los Asentamientos Humanos Irregulares de  Ocozimalixpa, El 
Carmen II  y del pueblo  San Pablo Oztotepec, aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden,  es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican  cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden, pero todos 
tienen la característica  de ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Suroeste 
a Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º) 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas 
extrusivas básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. 
al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad  
(28-500 Ohm-m), con un espesor de 6 m aproximadamente, y subyace una capa de 
alta resistividad (500-2000 Ohm-m).  
El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética XIV, proveniente 
de la actividad del volcán Chichinautzin.  
El horizonte más superficial estaría conformado por un tipo de suelo Leptosol 
lítico+Feozem háplico+Andosol mólico, y fuertemente saturado de humedad.  
El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época 
de lluvias.  
El segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica. Se observa un cambio abrupto en 
este horizonte en X=10 m, que se asocia a un cambio en su litología y al paso del 
primer escurrimiento a profundidad. Los valores de resistividad son más bajos en 
X=130 m, y permite inferir la ubicación de un segundo escurrimiento. 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Milpa Alta Localidad San Antonio Cuilotepec Fecha 19/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 
 Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 387 lotes 
pertenecientes a los Asentamientos Humanos Irregulares de  Coatepec Omaxac,  
Cuilotepec, Xoctongo, Jalapa,  Ehilamantongo,  Xoctongo,  Prol. Pino Oriente y del 
pueblo San Salvador Cuauhtenco, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden,  es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican  cauces de segundo, tercero, y hasta cuarto orden, pero todos tienen la 
característica  de ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur a Norte. 

Unidades Morfoedafológicas: 

46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º) 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas 
extrusivas básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. 
al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad  
(28-500 Ohm-m), con un espesor de 6 m aproximadamente, y subyace una capa de 
alta resistividad (700-3800 Ohm-m).  
El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética  XIV. 
El horizonte más superficial estaría conformado por  suelo Leptosol lítico+Feozem 
háplico+Andosol mólico saturado de humedad.  
El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época 
de lluvias.  
El segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica.  
Se observa un cambio abrupto en este horizonte en X=50 m, que se asocia a un cambio 
en su litología y al paso de un escurrimiento a profundidad. 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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 Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad Ixtayopan Línea 1 Fecha 03-05-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 3 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Ejido San Juan 
Ixtayopan, Tabla El Segundo Cuarto y Ejido San Juan Ixtayopan Tabla El Tercero, 
además de algunas Bodegas, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero y cuarto orden. Cabe señalar que todos 
tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Suroeste a 
Noreste y de Oeste a Este. 
Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: I-Llanura plana a suavemente 
ondulada, lacustre-acumulativa, formada por depósitos lacustres del Cuaternario 
superior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 

Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(1-5 Ohm-m.), con un espesor de 12 m. aproximadamente que es lo que nos muestra 
el tipo de arreglo electródico utilizado, aunque podría llegar a más profundidad. El 
horizonte estaría asociado a la unidad morfogenética I y conformado por suelo Feozem 
háplico.+.Solonchak háplico.+.Gleysol mólico intensamente saturado de humedad. El 
alto grado de saturación se debe al tipo de suelo lacustre y la ubicación en el Valle de 
México (zona de Lago).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad Ixtayopan Línea 2 Fecha 03-05-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 
Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 3 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Ejido San Juan 
Ixtayopan, Tabla El Segundo Cuarto y Ejido San Juan Ixtayopan, Tabla El Tercero, 
además de algunas Bodegas, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y cuarto orden, todos tienen la característica 
de ser intermitentes. La mayoría de los escurrimientos fluyen de Suroeste a Noreste 
y de Oeste a Este. 
Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: I-Llanura plana a suavemente 
ondulada, lacustre-acumulativa, formada por depósitos lacustres del Cuaternario 
superior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 

Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(1-5 Ohm-m.), con un espesor de 12 m. aproximadamente que es lo que nos muestra 
el tipo de arreglo electródico utilizado, aunque podría llegar a más profundidad. El 
horizonte estaría asociado a la unidad morfogenética I y conformado por suelo Feozem 
háplico + Solonchak háplico + Gleysol mólico intensamente saturados de humedad. 
El alto grado de saturación se debe al tipo de suelo y la ubicación en el Valle de México 
(zona de Lago).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad Sta. Cruz Mixquic Fecha 26/07/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 81 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Ampliación Santa Cruz 
y Axolocalco, aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y cuarto orden, pero todos tienen la 
característica de ser intermitentes. 

Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: I-Llanura plana a suavemente 
ondulada, lacustre-acumulativa, formada por depósitos lacustres del Cuaternario 
superior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 

Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(1-11 Ohm-m.), con un espesor de 12 m. aproximadamente que es lo que nos muestra 
el tipo de arreglo electródico utilizado, aunque podría llegar a más profundidad. El 
horizonte estaría asociado a la unidad morfogenética I y conformado por suelos 
Feozem háplico+Solonchak háplico+Gleysol mólico intensamente saturados de 
humedad. El alto grado de saturación se debe al tipo de suelo y la ubicación en el 
Valle de México (zona de Lago). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad San Isidro Iztaccíhuatl Fecha 27/07/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 132 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares los cuales corresponden a los siguientes 
nombres: Camino Real a Tetelco, San Isidro Iztaccíhuatl, El Llano y Tepantitlamilco, 
los cuales son aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero, quinto y hasta sexto orden, pero todos tienen 
la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen del Sur al Noreste y 
del Suroeste al Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
18-Superficies planas acumulativas (<1º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: VII-Llanuras colinosas y 
lomeríos fluvio-acumulativos en piedemonte formados por depósitos aluvio-coluviales 
del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra dos horizontes con muy baja 
resistividad el primero y más superficial (10-18 Ohm-m.), con un espesor de 5 m. 
aproximadamente y un segundo horizonte con valores aún más bajos de resistividad 
(1-9 Ohm-m.). Los horizontes estarían asociados a la unidad morfogenética VII y 
conformados por suelos Feozem háplico+ Feozem calcárico intensamente saturados 
de humedad. El alto grado de saturación se debe al tipo de suelo y la ubicación en el 
Valle de México (zona de Lago).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad Embarcadero Fecha 28/07/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 115 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares, los cuales corresponden a Atotolco 
Chinaco (Las Garzas) y Embarcadero, y que son los aledaños a la línea de medición 
de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y hasta cuarto orden, pero todos tienen la 
característica de ser intermitentes. 

Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
2- Superficies acumulativa-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5°). 
19-Superficies erosivo-denudativas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: I-Llanura plana a 
suavemente ondulada, lacustre-acumulativa, formada por depósitos lacustres del 
Cuaternario superior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(1-11 Ohm-m.), con un espesor de 12 m. aproximadamente que es lo que nos muestra 
el tipo de arreglo electródico utilizado, aunque podría llegar a más profundidad. El 
horizonte estaría asociado a la unidad morfogenética I y conformado por suelo Feozem 
háplico+Solonchak háplico+Gleysol mólico intensamente saturados de humedad. El 
alto grado de saturación se debe al tipo de suelo lacustre y la ubicación en el Valle de 
México (zona de Lago).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad Zapotitlán El Triángulo Fecha 01/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 51 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominadas como: Camino Real a 
Zapotitlán y El Triángulo Zapotitlán además de ubicarse algunas construcciones 
irregulares, Bodegas y una Pequeña Propiedad, aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y cuarto orden, pero todos tienen la 
característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen en diferentes 
direcciones, siendo las principales de Norte a Sur y de Oeste a Este. 
Unidades Morfoedafológicas: 

6- Superficies acumulativa-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5°). 
7-Superficies planas acumulativas (<1°). 
8-Superficies erosivo-denudativas, ligeramente inclinada (1-5°). 
13-Complejo de cimas y laderas denudativas, mediana a fuertemente inclinadas (10-
20º). 
14-Complejo de cimas y laderas denudativas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: IV-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligera a fuertemente diseccionados, formados por brecha 
volcánica intermedia a básica del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-1000 Ohm-m.), con un espesor de 7 m. aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (1100-4000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a 
la unidad morfogenética IV y estaría conformado por suelo Andosol 
mólico+Feozem,háplico+Leptosol lítico fuertemente saturado de humedad (zona de 
cultivo). El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en 
época de lluvias. El segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica.  
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad Ampliación Barrio los Reyes Fecha 02/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 84 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Ampliación Santa 
Cruz, Barrio San Miguel Zona Chinampera, Canal Seco, Cerrada 20 de Noviembre, 
Prolongación Alhelí y San Ignacio de Loyola, aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifica cauces de segundo y tercer orden, pero todos tienen la característica de ser 
intermitentes. Los escurrimientos fluyen en diferentes direcciones, pero 
principalmente de Este a Oeste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: I-Llanura plana a suavemente 
ondulada, lacustre-acumulativa, formada por depósitos lacustres del Cuaternario 
superior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 

Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(3-13 Ohm-m.), con un espesor de 12 m. aproximadamente que es lo que nos muestra 
el tipo de arreglo electródico utilizado, aunque podría llegar a más profundidad. El 
horizonte estaría asociado a la unidad morfogenética I y conformado por suelos 
Feozem háplico+Solonchak háplico+Gleysol mólico intensamente saturados de 
humedad. El alto grado de saturación se debe al tipo de suelo y la ubicación en el 
Valle de México (zona de Lago). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad La Orilla San Nicolás Tetelco Fecha 02/08/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 42 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados: Ampliación Barrio Los Reyes, 
El Vado, Ayecac, San Isidro Iztaccíhuatl, El Llano y Tepantitlamilco, aledaños a la 
línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta sexto orden, pero todos tienen 
la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur a Norte. 

Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
18-Superficies planas acumulativas (<1º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: I-Llanura plana a suavemente 
ondulada, lacustre-acumulativa, formada por depósitos lacustres del Cuaternario 
superior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(3-10 Ohm-m.), con un espesor de 12 m. aproximadamente que es lo que nos muestra 
el tipo de arreglo electródico utilizado, aunque podría llegar a más profundidad. El 
horizonte estaría asociado a la unidad morfogenética I y conformado por suelo Andosol 
mólico+Feozem,háplico+Leptosol lítico intensamente saturado de humedad. El alto 
grado de saturación se debe al tipo de suelo y la ubicación en el Valle de México (zona 
de Lago).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad Jazmín Lirio El Llano Fecha 03/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 124 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados: Camino San Nicolás Tetelco, 
Deportivo Tecómitl, Frente al Panteón Nuevo, Jazmín Lirio El Llano, además de existir 
algunas construcciones irregulares, aledañas a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y cuarto orden, pero todos tienen la 
característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen en diferentes 
direcciones siendo las más representativas las que van de Oeste a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
2- Superficies acumulativa-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5°). 
18-Superficies planas acumulativas (<1º). 
19-Superficies erosivo-denudativas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: VII-Llanuras colinosas y 
lomeríos fluvio-acumulativos en piedemonte formados por depósitos aluvio-coluviales 
del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra dos horizontes con muy baja 
resistividad el primero y más superficial (11-70 Ohm-m.), con un espesor de 5 m. 
aproximadamente y un segundo horizonte con valores aún más bajos de resistividad 
(1-10 Ohm-m.). Los horizontes estarían asociados a la unidad morfogenética VII y 
conformados por suelo Feozem háplico+ Feozem calcárico intensamente saturados de 
humedad. El alto grado de saturación se debe al tipo de suelo y la ubicación en el 
Valle de México (zona de Lago).  
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tláhuac Localidad Rancho las Tablas Fecha 04/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 
Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 14 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Tabla 15 o 
Cooperativa, Tabla de los Ranchos y Tabla Los Pozos, aledaños a la línea de medición 
de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo y tercer orden, pero todos tienen la característica de 
ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen en varias direcciones entre las que 
destacan de Noreste a Suroeste y de Oeste a Este. 
Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
2- Superficies acumulativa-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5°). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: I-Llanura plana a suavemente 
ondulada, lacustre-acumulativa, formada por depósitos lacustres del Cuaternario 
superior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(2-8 Ohm-m.), con un espesor de 12 m. aproximadamente que es lo que nos muestra 
el tipo de arreglo electródico utilizado, aunque podría llegar a más profundidad. El 
horizonte estaría asociado a la unidad morfogenética I y conformado por suelo 
Feozem,háplico+Solonchak háplico+Gleysol mólico intensamente saturado de 
humedad. El alto grado de saturación se debe al tipo de suelo y la ubicación en el 
Valle de México (zona de Lago).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

 Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Fajas Línea 1 Fecha 16-05-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 Método Dipolo-Dipolo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 68 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Ampliación La Venta, 
El Llano/Jardines de San Juan, La Faja/Ololique, La Magueyera, La Venta/La Joya 
y Ocotla Chico, además de algunas Bodegas, aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), contabilizados en 
el área son de primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con 
otros. También se identifican cauces de segundo y tercer orden. Cabe señalar que 
todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen 
principalmente de Norte a Sur. 
Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
28-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-1500 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (1600-15000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado 
a la unidad morfogenética XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico + Feozem 
háplico + Andosol mólico fuertemente saturado de humedad (zona de cultivo). El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a las Tobas. Los valores de resistividad más 
bajos se encuentran en los primeros metros X=110 m. y podría asociarse a un 
escurrimiento.  
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

 Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Fajas Línea 2 Fecha 16-05-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 Método Dipolo-Dipolo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 68 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Ampliación La Venta, 
El Llano/Jardines de San Juan, La Faja/Ololique, La Magueyera, La Venta/La Joya, 
y Ocotla Chico, además de existir algunas Bodegas, aledaños a la línea de medición 
de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo y tercer orden. Cabe señalar que todos tienen la 
característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen principalmente de 
Norte a Sur. 
Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
28-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-1500 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (1600-15000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado 
a la unidad morfogenética XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico +Feozem 
háplico +Andosol mólico fuertemente saturado de humedad (zona de cultivo). El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a Las Tobas. Los valores de resistividad más 
bajos se encuentran en los primeros metros X=40 m. y podría asociarse a un 
escurrimiento.  
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Parres El Guarda  Fecha 09-06-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Res2Dinv   

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 201 lotes pertenecientes 
a un Asentamiento Humano Irregular denominado como: Ampliación Parres, aledaño 
a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y sexto orden. Cabe señalar que 
todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Oeste 
a Este. 
Unidades Morfoedafológicas: 

26-Superficies planas acumulativas (<1º). 
27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(600-1500 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (1600-7000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado 
a la unidad morfogenética XIV y estaría conformado  formados por suelo Leptosol 
lítico + Feozem háplico + Andosol mólico saturado de humedad (zona de cultivo). El 
alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a los basaltos. Los valores de resistividad más 
bajos se encuentran en los últimos metros X=120 m. y podría asociarse a una 
escurrimiento a profundidad.  
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Cuanejaque  Fecha 10-06-2016 Hora aproximada 12:00 hrs. 

 Método Dipolo-Dipolo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 3 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Cuanejaque y La 
Morucha además de algunas Bodegas, aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y quinto orden. Cabe señalar que 
todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Oeste 
a Este. 
Unidades Morfoedafológicas: 

45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-600 Ohm-m.), con un espesor de 40 m. aproximadamente a lo largo del perfil    
X < 50 m., y continua una capa de alta resistividad (700-2000 Ohm-m.) hasta X=155 
m. Los horizontes podrían estar asociado a la unidad morfogenética XIV y estaría 
conformado por suelo Leptosol lítico + Feozem háplico + Andosol mólico los primeros 
metros estarían fuertemente saturado de humedad debido al paso de un arroyo que 
se extiende a profundidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Parque Ecológico Línea 1 Fecha 18-08-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 Método Dipolo-Dipolo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 3 lotes pertenecientes 
al Asentamiento Humano Irregular denominado como: Flor de Borrego, además de 
algunas Bodegas, aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero y cuarto orden. Cabe señalar que todos 
tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen 
principalmente de Suroeste a Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (90-
500 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente, y subyace una capa de 
alta resistividad (600-3000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la 
unidad morfogenética XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico + Feozem 
háplico + Andosol mólico fuertemente saturado de humedad (zona de cultivo). El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a los basaltos. Los valores de resistividad más 
bajos se encuentran en los últimos metros X=120 m. y podría asociarse a una 
escurrimiento superficial en dirección de la pendiente. 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Parque Ecológico Línea 2 Fecha 18-08-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 3 lotes pertenecientes 
al Asentamiento Humano Irregular denominado como: Flor de Borrego, además de 
algunas Bodegas, aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero y cuarto orden. Cabe señalar que todos 
tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen 
principalmente de Suroeste a Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

33-Complejo de cimas y laderas denudativas, mediana a fuertemente inclinadas (10-
20º). 
45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(200-600 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (700-4000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a 
la unidad morfogenética XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico + Feozem 
háplico + Andosol mólico fuertemente saturado de humedad (zona de cultivo). El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a los basaltos.  
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad La Herradura Fecha 29/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 18 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados: Bosques del Cuatzontle, El 
Conejo, El Oyamel, El Xipie II, La Herradura II, La Vía /La Herradura, Pedregal de 
Cuatzontle y Valentín Reyes, y que son aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y sexto orden, pero todos tienen la 
característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Oeste a Este. 

Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
28-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: X-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligero a fuertemente diseccionados formados por basalto, 
tobas basálticas, brechas volcánicas basálticas, rocas ígneas extrusivas básicas y 
brechas volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, 
et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (70-
900 Ohm-m.), con un espesor de 10 m. aproximadamente, y subyace una capa de alta 
resistividad (1000-4700 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la 
unidad morfogenética X y estaría conformado formados por suelo Andosol 
mólico+Feozem háplico+Leptosol lítico fuertemente saturado de humedad (zona de 
cultivo). El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en 
época de lluvias. El segundo horizonte se asocia a Toba. Los valores de resistividad 
más bajos se encuentran en los primeros metros X < 40 m. y podría asociarse a un 
escurrimiento a profundidad. 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Paraje la Joya Tetepetla Fecha 29/08/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localiza 1 lote perteneciente al 
Asentamiento Humano Irregular denominado: Diligencias, además de encontrarse 
algunas Bodegas aledañas a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo y de tercer orden, pero todos tienen la característica de 
ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen del Este a Oeste y otros se originan del 
Suroeste al Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
33-Complejo de cimas y laderas denudativas, mediana a fuertemente inclinadas (10-
20º). 
34-Laderas denudativas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-900 Ohm-m.), con un espesor de 5 m. aproximadamente, y subyace una capa de 
alta resistividad (1000-5700 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la 
unidad morfogenética XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem 
háplico+Andosol mólico fuertemente saturado de humedad (zona de cultivo). El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a Tobas. Los valores de resistividad más bajos 
se encuentran en los primeros metros X=60 m. y podría asociarse al paso de  un 
escurrimiento a profundidad en dirección de la pendiente. 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Lomas de Tepemecatl Fecha 30/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 56 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados: Camino al Xictontle/Lomas 
de Tepemecatl y El Charco, además de existir construcciones irregulares, bodegas y 
zona de ranchos, que son los aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo y tercer orden, pero todos tienen la característica de 
ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Norte a Sur. 

Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
33-Complejo de cimas y laderas denudativas, mediana a fuertemente inclinadas (10-
20º). 
45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: X-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligero a fuertemente diseccionados formados por basalto, 
tobas basálticas, brechas volcánicas basálticas, rocas ígneas extrusivas básicas y 
brechas volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, 
et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (30-
400 Ohm-m.), con un espesor de 4 m. aproximadamente, y subyace una capa de alta 
resistividad (500-3500 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética X y estaría conformado formados por suelo Andosol mólico+Feozem 
háplico+Leptosol lítico fuertemente saturado de humedad (zona de cultivo). El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a los basaltos. Los valores de resistividad más 
bajos se encuentran en los primeros metros X < 40 m. y podría asociarse al paso de 
un escurrimiento a profundidad en dirección de la pendiente. 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad El Charco Fecha 30/08/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 24 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares entre los que se mencionan: Camino al 
Cuatzontle, Camino al Xitle, El Charco, Xitle II, Xitle1, además de existir Bodegas y 
una Zona de Ranchos, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y sexto orden, pero todos tienen la 
característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Oeste a Este. 

Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
33-Complejo de cimas y laderas denudativas, mediana a fuertemente inclinadas (10-
20º). 
45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: X-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligero a fuertemente diseccionados formados por basalto, 
tobas basálticas, brechas volcánicas basálticas, rocas ígneas extrusivas básicas y 
brechas volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, 
et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(2500-7000 Ohm-m.), con un espesor de 9 m aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (7500-20000 Ohm-m.) con un espesor aproximado de 18 m. que 
a su vez subyace a un horizonte de bajas resistividades (4000-10000 Ohm-m.). El 
primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética X y estaría 
conformado formados por suelo Andosol mólico+Feozem háplico+Leptosol lítico 
fuertemente saturado de humedad. El alto grado de saturación se debe a que las 
mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo horizonte se asocia a los 
basaltos. En la tercera capa el decaimiento de resistividad podría deberse a un cuerpo 
de agua a profundidad. 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Cortijo Mendoza Fecha 31/08/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 40 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Achichipisco, Cortijo 
de Mendoza, Cuailascantitla, Oyameyo, Tepacheras, Titiocotla/Temaxtetitla, así como 
una Zona de Ranchos y Bodegas en la zona aledaña a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta sexto orden, pero todos tienen 
la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Suroeste a Noreste. 

Unidades Morfoedafológicas: 

28-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (50-
200 Ohm-m), con un espesor de 15 m, y subyace una capa de alta resistividad (300-
800 Ohm-m). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética XIV 
y estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem háplico+Andosol mólico 
altamente saturados de humedad. El alto grado de saturación se debe a que las 
mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo horizonte se asocia a 
Toba. En los últimos metros del perfil X > 60 m., se observan valores de baja 
resistividad que podrían estar asociados a un escurrimiento superficial en dirección 
de la pendiente. 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad La Presa Fecha 31/08/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 5 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares de La Presa, Oyameyo y una Zona de 
Ranchos aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero, y hasta quinto orden, pero todos tienen la 
característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Suroeste a Noreste. 

Unidades Morfoedafológicas: 

46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-400 Ohm-m.), con un espesor de 7 m., y subyace una capa de alta resistividad 
(500-1200 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem 
háplico+Andosol mólico altamente saturado de humedad. El alto grado de saturación 
se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo 
horizonte se asocia a Toba. En los primeros metros del perfil X=35 m. se observan 
valores de baja resistividad que podrían estar asociados a un escurrimiento superficial 
en dirección de la pendiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   

 

 

72▀1134



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Apapaxtles Fecha 01/09/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 21 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares de: Apapaxtles, Los Gallos, 
Tecoentitla/Canoas y Una Zona de Ranchos, aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden, pero todos tienen 
la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Suroeste a Noreste. 

Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
59-Complejo de cimas y laderas erosivas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con altas resistividades 
(500-2000 Ohm-m.), con un espesor de 10 m., y subyace una capa de baja resistividad 
(100-400 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem 
háplico+Andosol mólico. El segundo horizonte se asocia a suelo aluvial saturada de 
humedad. En los últimos metros del perfil X > 125 m., se observan valores de baja 
resistividad que podrían estar asociados a un escurrimiento superficial en dirección 
de la pendiente. 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Paraje la Refina Fecha 01/09/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 32 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Camino al Xictontle, 
Lomas de Tepemecac, 'El Charco, Lomas de Tepemecac y Maninal Norte, además de 
localizarse Bodegas y construcciones irregulares aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y cuarto orden, pero todos tienen la 
característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen principalmente  Sur a 
Norte y de Suroeste a Este. 
Unidades Morfoedafológicas: 

26-Superficies planas acumulativas (<1º). 
27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
28-Laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-10º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: X-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligero a fuertemente diseccionados formados por basalto, 
tobas basálticas, brechas volcánicas basálticas, rocas ígneas extrusivas básicas y 
brechas volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, 
et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con altas resistividades 
(900-1700 Ohm-m.), con un espesor de 10 m., y subyace una capa de baja resistividad 
(400-800 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética X y estaría conformado por suelo Andosol mólico+Feozem 
háplico+Leptosol lítico. El segundo horizonte se asocia a una litología saturada de 
humedad. A lo largo del perfil en X=50 m. se observan valores de baja resistividad que 
podrían estar asociados a un escurrimiento superficial. 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Cantera Tehuehue Fecha 02/09/2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 9 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Chancoyote, 
Corrasolco, La Magueyera Tatamaxtitla, Ocotla y Tatamaxtitla, además de localizarse 
Bodegas y Construcciones Irregulares aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo y tercer orden, pero todos tienen la característica de 
ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Suroeste a Noreste. 

Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
42-Laderas erosiva-denudativas, mediana a fuertemente inclinadas (10-20º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: X-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligero a fuertemente diseccionados formados por basalto, 
tobas basálticas, brechas volcánicas basálticas, rocas ígneas extrusivas básicas y 
brechas volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, 
et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(200-1000 Ohm-m.), con un espesor de 7 m, y subyace una capa de alta resistividad 
(1100-5000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética X y estaría conformado por suelo Andosol mólico+Feozem 
háplico+Leptosol lítico altamente saturados de humedad. El alto grado de saturación 
se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo 
horizonte se asocia a Brecha Volcánica. En los últimos metros del perfil X=70 m. se 
observan valores de baja resistividad que podrían estar asociados a un escurrimiento 
superficial.  
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Tlalpan Localidad Las Rejas Fecha 02/09/2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 4 lotes pertenecientes 
al Asentamiento Humano Irregular denominado como: Las Rejas /Chalquitongo, 
además de localizarse algunas Bodegas aledañas a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta séptimo orden, 
pero todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
Sur a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas  
(5-10º) presente en la línea medida. 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
48-Laderas denudativas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(150-400 Ohm-m.), en los primeros metros del perfil X < 70 m. que se extiende a 
profundidad, y continúa un horizonte de alta resistividad (600-2500 Ohm-m.) desde 
X > 70 m. con un espesor de 15 m. aproximadamente. El horizonte más superficial 
podría estar asociado a la unidad morfogenética XIV y estaría conformado por suelo 
Leptosol lítico+Feozem háplico+Andosol mólico altamente saturados de humedad. El 
alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a los basaltos.  
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad San Francisco Fecha 25-06-2016 Hora aproximada 12:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 90 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Ahuatla, Cerrada 
Jacaranda, El Cedral Tlaquiauhuac, La Gallera Tlaltilipa, Tepapatlaxco/El Cedro y 
Xihuatlixpa, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y quinto orden. Cabe señalar que 
todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
principalmente de Sur a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-1000 Ohm-m.), con un espesor de 2 m. aproximadamente, y subyace una capa 
de alta resistividad (1100-16000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado 
a la unidad morfogenética XVI y estaría conformado por suelo Leptosol lítico + Feozem 
háplico + Andosol mólico fuertemente saturado de humedad (zona de cultivo). El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a Roca Ígnea Extrusiva Intermedia y Brecha 
Volcánica.  
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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 Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad Tlalatlaco-Ampliación Tlalatlaco Fecha 05-09-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 
Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 188 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares tales como: Atzitzicantitla, Cuatitcultitla, 
Ocotitla Tepachiuxiac (Aguacate), Ocoxochoca, Tepexomulco-Las Rocas-Alcueyeca 
Tecaxi, Tepexomulco-Texoxotla-Tlaxomulco, Tepexomulco Cerrada Bugambilia, 
Texcalpa, Tlalatlaco-Ampliación Tlalatlaco, aledaños a la línea de medición de 
resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden. Cabe señalar 
que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
Suroeste a Noreste. 
Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: X-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligero a fuertemente diseccionados formados por basalto, 
tobas basálticas, brechas volcánicas basálticas, rocas ígneas extrusivas básicas y 
brechas volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, 
et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(190-700 Ohm-m.), con un espesor de 7 m. aproximadamente, y donde subyace una 
capa de alta resistividad (800-2000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar 
asociado a la unidad morfogenética X y estaría conformado por suelo Andosol 
mólico+Feozem,háplico+Leptosol lítico fuertemente saturados de humedad (zona de 
cultivo). El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas 
en época de lluvias. El segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica. 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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      SEDEMA      IGg - UNAM 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad Tepemimilco Fecha 05-09-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 110 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares los cuales son: Ampliación 
Guadalupe/Gasoducto, Tekiticapa, Tepepula y Tehuixtitla, aledaños a la línea de 
medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), son de primer 
orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También se 
identifican cauces de segundo, tercero y séptimo orden, todos tienen la característica 
de ser intermitentes. La mayoría de los escurrimientos fluyen de Sur a Norte. 

Unidades Morfoedafológicas: 

26-Superficies planas acumulativas (<1º). 
27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
48-Laderas denudativas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde a XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte superficial con un 
contraste de resistividad. En los primeros metros del perfil se muestran valores de 
resistividad altos (200-400 Ohm-m.), con un espesor de 10 m., y subyace una capa 
de alta resistividad (1000-4000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado 
a la unidad morfogenética XIV. El horizonte superficial estaría conformado por suelo 
Leptosol lítico+Feozem háplico+Andosol mólico. El alto grado de saturación se debe a 
que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo horizonte se 
asocia a suelo Residual. En los primeros metros del perfil en X=30 m. se observa un 
corte en la estructura a profundidad, que podría estar asociado a un escurrimiento 
superficial. 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI  
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

 Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad Carr. Xochimilco-Topilejo Fecha 06-09-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 
Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 258 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Curva Topilejo, 
Ampliación Guadalupe/Gasoducto, Fisisa Huacahuasco, Jardines de Huacahuasco, 
Los Ranchos, Paraíso de Huacahuasco, Tekalipac y Tetachale aledaños a la línea de 
medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), contabilizados en 
el área son de primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con 
otros. También se identifican cauces de segundo, tercero y séptimo orden. Cabe 
señalar que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos 
fluyen de Oeste a Este y de Sur a Noreste. 
Morfoedafológicas: 

45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
48-Laderas denudativas, fuertemente inclinadas (20-30º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(300-1000 Ohm-m.), con un espesor de 7 m., y subyace una capa de alta resistividad 
(1200-3000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XVI y estaría conformado por suelo  Leptosol lítico+Feozem 
háplico+Andosol mólico altamente saturados de humedad (zona de cultivo). El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a los basaltos.  
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

 Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad El Cedral Fecha 06-09-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Polo-Polo Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 214 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares denominados como: Ixcuicuilco, 
Ahuehuetitla-Guadalupe el Cedral, Ampliación Guadalupe/Gasoducto, El Cedral 
Tlaquiauhuac, El Conejo, Joya de Guadalupe Grupo Sidral, Ladera de Hueycuaco, 
Los Ranchos, San Juan de los Lagos Tezontitla y Tlaxopa, aledaños a la línea de 
medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta séptimo 
orden. Cabe señalar que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los 
escurrimientos fluyen de Sur a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(100-300 Ohm-m), con un espesor de 9 m, y subyace una capa de alta resistividad 
(1000-4000 Ohm-m). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XIV. El horizonte superficial estaría conformado por suelo Leptosol 
lítico+Feozem háplico+Andosol mólico altamente saturados de humedad (zona de 
cultivo). El alto grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas 
en época de lluvias. El segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica. En los 
primeros metros del perfil en X=110 m. se observa un corte en la estructura a 
profundidad, que podría estar asociado a un escurrimiento superficial que sigue la 
dirección de la pendiente topográfica. 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

 Lugar de la medición Datos técnicos 

Delegación Xochimilco Localidad 
Tecacalanco (Ampliación 

Tecacalanco) Fecha 07-09-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 461 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares tales como: Cuatepezcalco, Lomas de 
Tehuixtitla, San José Obrero, Tecacalanco (Ampliación Tecacalanco), Tehuixtitla y 
Tepexcalipac, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden. Cabe señalar 
que todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
Sur a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (40-
500 Ohm-m.), con un espesor de 8 m., y subyace una capa de alta resistividad (600-
4000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética 
XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem háplico+Andosol mólico 
altamente saturados de humedad (zona de cultivo). El alto grado de saturación se 
debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo horizonte 
se asocia a los basaltos. En los primeros metros del escurrimiento superficial que 
sigue la dirección de la pendiente topográfica. 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad Telhuehueyacan Fecha 07-09-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 4 lotes pertenecientes 
a Asentamientos Humanos Irregulares tales como: Telhuehueyacan (Axomulco, 
Escaleria, Zacazinco), aledaños a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero y hasta cuarto orden. Cabe señalar que 
todos tienen la característica de ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur 
a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (40-
500 Ohm-m.), con un espesor de 8 m., y subyace una capa de alta resistividad (600-
4000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética 
XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem háplico+Andosol mólico 
altamente saturados de humedad (zona de cultivo). El alto grado de saturación se 
debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. En los primeros 
metros del perfil X < 60, se logra observar un escurrimiento a profundidad que va en 
dirección de la pendiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad La Reja (Tlalpan) Fecha 08-09-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 
Método Polo-Polo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, no se localizan lotes pertenecientes 
a alguno de los Asentamientos Humanos Irregulares por lo cual no se ubica ningún 
poblado de este tipo, aledaño a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, cuarto y hasta de quinto orden. Cabe 
señalar que todos tienen la característica de ser  intermitentes.  
Los escurrimientos fluyen de Sur a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(150-500 Ohm-m.), con un espesor de 20 m., y subyace una capa de alta resistividad 
(600-1500 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XIV y estaría conformado por suelo Andosol mólico+Feozem 
háplico+Leptosol lítico altamente saturados de humedad (zona de cultivo). El alto 
grado de saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de 
lluvias. El segundo horizonte se asocia a los basaltos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad Oluca Dos Parajes Fecha 08-09-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localiza un lote de predios 
pertenecientes a los Asentamientos Humanos Irregulares denominado como: 
Limuxuchititla, aledaño a la línea de medición de resistividad. 

Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero y hasta cuarto orden. Cabe señalar que 
todos tienen la característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur 
a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad (50-
500 Ohm-m.), con un espesor de 6 m., y subyace una capa de alta resistividad (600-
2000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad morfogenética 
XIV y estaría conformado por suelo Leptosol lítico+Feozem háplico+Andosol mólico 
altamente saturados de humedad (zona de cultivo).El alto grado de saturación se debe 
a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. El segundo horizonte se 
asocia a Brecha Volcánica. En los últimos metros del perfil X=125, se logra observar 
un escurrimiento a profundidad que va en dirección de la pendiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad La Mesa Fecha 09-09-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 
Método Wenner Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 30 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares tales como: Hinopilco, San Isidro, San 
Isidro Norte, Tepapatlaxco/El Cedro, Tepetlitic y Achichipichico, aledaños a la línea 
de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo, tercero, quinto y hasta sexto orden. Cabe señalar 
que todos tienen la característica de ser  intermitentes. Los escurrimientos fluyen de 
Sur a Norte. 
Unidades Morfoedafológicas: 

45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: XIV-Montañas volcánico-
estructurales, ligera a medianamente diseccionadas, formadas por basalto, brechas 
volcánicas básicas, brechas volcánicas intermedias a básicas, rocas ígneas extrusivas 
básicas y tobas basálticas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(150-800 Ohm-m.), con un espesor de 15 m., y subyace una capa de alta resistividad 
(900-1500 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética XIV y estaría conformado por rocas ígneas extrusiva básicas y brechas 
volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario altamente saturados de humedad 
(zona de cultivo). El segundo horizonte se asocia a Brecha Volcánica. El alto grado de 
saturación se debe a que las mediciones fueron realizadas en época de lluvias. A lo 
largo del perfil se logra observar un escurrimiento a profundidad que va en dirección 
de la pendiente. 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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      SEDEMA      IGg - UNAM 

Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad Camino de la Amistad Fecha 09-09-2016 Hora aproximada 15:00 hrs. 

Método Dipolo-Dipolo Procesado en Earth Imager 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 85 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares tales como: Metenco, Cerrada 
Tecoexcontitla, El Carril los Ranchos, Rancho Las Abejas y Santa Catarina Los 
Ranchos Piedra Blanca, aledaños a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo y tercer orden. Cabe señalar que todos tienen la 
característica de ser intermitentes. Los escurrimientos fluyen de Sur a Noreste. 

Unidades Morfoedafológicas: 

27-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
45-Superficies acumulativo-erosivas, ligeramente inclinadas (1-5º). 
46-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, medianamente inclinadas (5-
10º). 
47-Complejo de cimas y laderas erosivo-denudativas, mediana a fuertemente 
inclinadas (10-20º). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: X-Lomeríos y colinas 
volcánico-estructurales, ligero a fuertemente diseccionados formados por basalto, 
tobas basálticas, brechas volcánicas basálticas, rocas ígneas extrusivas básicas y 
brechas volcánicas intermedias a básicas del Cuaternario. (Silke Cram, Helena Cotler, 
et. al., 2008). 
Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra un horizonte con baja resistividad 
(190-1200 Ohm-m.), con un espesor de 5 m., y subyace una capa de alta resistividad 
(1300-4000 Ohm-m.). El primer horizonte podría estar asociado a la unidad 
morfogenética X y estaría conformado por suelo Andosol mólico+Feozem 
háplico+Leptosol lítico altamente saturados de humedad (zona de cultivo). El segundo 
horizonte se asocia a Suelo Residual. El alto grado de saturación se debe a que las 
mediciones fueron realizadas en época de lluvias. 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI  
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Lugar de la medición Datos técnicos 
Delegación Xochimilco Localidad Cuemanco Fecha 14-10-2016 Hora aproximada 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Método Wenner Procesado en Res2Dinv 

Asentamientos Humanos Irregulares: 

En la zona de estudio representada en la imagen, se localizan 463 lotes pertenecientes 
a los Asentamientos Humanos Irregulares tales como: Amelaco 2a. Sección, 
Ampliación Ayecatl, Ampliación Bodoquepa, Bodoquepa, Celada, El Infiernito Barrio 
Asunción, Pista Virgilio Uribe', Tecaltitla, Toltenco 9a. Sección y Trancatitla, aledaños 
a la línea de medición de resistividad. 
Escurrimiento: 

Los principales escurrimientos superficiales según Strahler (1957), en el área son de 
primer orden, es decir, escurrimientos sin confluencia precedente con otros. También 
se identifican cauces de segundo y tercer orden. Cabe señalar que algunos tienen la 
característica de ser intermitentes, mientras que otros pertenecen a los canales de la 
zona. Los escurrimientos fluyen de Este a Norte, tomando dirección de acuerdo las 
condiciones de los canales existentes en el terreno. 
Unidades Morfoedafológicas: 

1-Superficies planas acumulativas (<1°). 
La unidad morfogenética del perfil, corresponde al tipo: I-Llanura plana a suavemente 
ondulada, lacustre-acumulativa, formada por depósitos lacustres del Cuaternario 
superior. (Silke Cram, Helena Cotler, et. al., 2008). 

Medición de Resistividad: 

La imagen del perfil de resistividades, muestra horizontes con muy baja resistividad 
(1-13 Ohm-m.), con un espesor de 25 m. aproximadamente que es lo que nos muestra 
el tipo de arreglo electródico utilizado, aunque podría llegar a más profundidad. El 
horizonte estaría asociado a la unidad morfogenética I y conformado por suelo Feozem 
háplico + Solonchak háplico + Gleysol mólico intensamente saturado de humedad. El 
alto grado de saturación se debe al tipo de suelo lacustre y la ubicación en el Valle de 
México (zona de Lago).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I C H A  D E  R E S I S T I V I D A D  

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Anexo 6 

Memoria Fotográfica del 
Posicionamiento GPS para la 

Subred IGg-UNAM/SEDEMA y 
Localización de Perfiles 

Topográficos Fase 1  
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SEDEMA IGg - UNAM

V-O

V-TAN

V-CHR

Cuajimalpa de Morelos

Medición de Resistividad
Ahuatenco

San Lorenzo Acopilco

Teopazulco, Línea 1

Teopazulco, Línea 2

Asentamientos Humanos Irregulares

Producción Agropecuaria 2015

#0 Puntos SubRed IGg

Del. Cuajimalpa de Morelos
Imagen de la línea para medición
de Resistividad en zona de estudio: 
Teopazulco Línea 1 ubicada al
poniente de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos con
Coordenadas del punto de inicio:
X = 465,926.301, Y = 2,138,808.904
Coordenadas punto final:
X = 465,881.171, Y = 2,138,655.360
Rumbo: S 16°22' 44.89" W
Longitud total: 155 m.

Imagen de la línea para medición de Resistividad
en zona de estudio: Ahuatenco ubicada al norte de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos con Coordenadas 

del punto de inicio: X = 467,639.835  Y = 2,141,437.862
Coordenadas punto final: X = 467,779.049  Y = 2,141,515.392

Rumbo: N 63° 19' 21.96" E, Longitud total: 155 m.

Imagen de la línea para medición
de Resistividad en zona de estudio:

San Lorenzo Acopilco, ubicada al
sur de la Delegación Cuajimalpa

de Morelos con Coordenadas
del punto de inicio:

X = 464,069.003  Y = 2,134,812.661
Coordenadas punto final:

X = 463,961.437  Y = 2,134,693.928
Rumbo; S 42° 10' 30.53" W

Longitud total: 155 m.

Imagen de la línea para medición 
de Resistividad en zona de estudio: 

Teopazulco, Linea 2 ubicada al
poniente de la Delegación Cuajimalpa

de Morelos con  Coordenadas del 
punto de inicio: 

X=465,959.396  Y = 2,138,763.241
Coordenadas punto final: 

X = 465,819.231  Y = 2,138,685.223 
Rumbo: N 60° 53' 56.65" E 

Longitud total: 155 m.

Teopazulco Linea 1

Teopazulco Linea 2

Ahuatenco

San Lorenzo Acopilco

A

B

B
A

B

A

B

A

Figura 5.6. Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la delegación Cuajimalpa de Morelos

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016)
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SEDEMA IGg - UNAM

#0

#0

#0

#0

V-O

V-AD

V-TAN

BASE IGg

La Magdalena Contreras

Medición de Resistividad
Chichicaspa, Línea 1

#0 Puntos SubRed IGg

Asentamientos Humanos Irregulares

Producción Agropecuaria 2015

Del. La Magdalena Contreras

Imagen de la Línea para Medición de Resistividad 
en zona de estudio: Chichicaspa, Linea 1, Ubicada 

al Oriente de la Delegación La Magdalena Contreras 
con coordenadas del punto de inicio: 
X = 473824.624, Y = 2131434.371.

 Coordenadas punto final: 
X = 473847.455, Y = 2131281.072.

Rumbo: S 08°28'15.11" E.
Longitud total: 155 m.

Línea 1, Chichicaspa A

B

Figura 5.11. Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la delegación La Magdalena Contreras

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016)
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SEDEMA IGg - UNAM

V-J

V-V

V-CP

V-AD
V-CH

V-TAN

V-COR

V-IPN

Milpa Alta

Medición de Resistividad
 Acenantlalli, Línea 1

Acenantlalli, Línea 2

Asentamientos Humanos Irregulares 

Producción Agropecuaria 2015

#0 Puntos SubRed IGg

Del. Milpa Alta

Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de 
estudio: Acenantlalli, Linea 2, Ubicada al poniente de la Delegación 
Milpa Alta con coordenadas del punto de inicio: X = 501902.412, 

Y = 2124899.567. Coordenadas punto final: X = 501954.838,
Y = 2125050.737 Rumbo: N 19°07'12.99" E. Longitud total: 155 m.

Linea 1, Acenatalli

Linea 2, Acenatalli

Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de 
estudio: Acenantlalli, Linea 1, Ubicada al poniente de la Delegación 
Milpa Alta con coordenadas el punto de inicio: X = 501863.121, 

Y = 2124786.177. Coordenadas punto final: X = 501915.504,
Y = 2124937.332. Rumbo: N 19°07'12.99" E. Longitud total: 155 m.

A

B

A

B

Figura 5.10. Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la delegación Milpa Alta

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016)
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SEDEMA IGg - UNAM

!(

V-J

V-CP

V-AD
V-CH

V-TAN

V-COR

Tlalpan

Medición de Resistividad
Cuanejaque

Las Fajas, Línea 1

!( Las Fajas, Linea 2

Parque Ecológico Tlalpan, Linea 1 

Parque Ecológico Tlalpan, Linea 2 

Parres El Guarda

Asentamientos Humanos Irregulares 

Producción Agropecuaria 2015

#0 Puntos SubRed IGg

Del. Tlalpan

Imagen de la Línea para Medición
de Resistividad en zona de estudio: 
Cuanejaque. Ubicada al oriente de 
la Delegación Tlalpan con coordenadas
del punto de inicio:
X = 481271.959, Y = 2122736.884
Coordenadas punto final:
X = 481161.655, Y = 2122627.306
Rumbo: N 45°11'20.69" E
Longitud total: 155 m.

Linea 2, Teopazulco

Imagen de la Línea para Medición
de Resistividad en zona de estudio:
Parque Ecológico Tlalpan, línea 2.
Ubicada al norte de la Delegación Tlalpan
con coordenadas del punto de inicio:
X = 477222.214, Y = 2128940.431
Coordenadas punto final:
X = 477146.741, Y = 2128805.022
Rumbo: N 29°08'02.75" E
Longitud total: 155 m.

Cuanejaque

Imagen de la Línea para Medición
de Resistividad en zona de estudio:
Las Fajas, línea 2. Ubicada al oriente 
de la Delegación Tlalpan con
coordenadas del punto de inicio:
X = 481626.486, Y = 2124478.559
Coordenadas punto final:
X = 481774.697, Y = 2124433.677
Rumboo: S 73°09'08.24" E
Longitud total: 155 m.

Imagen de la Línea para Medición
de Resistividad en zona de estudio: 
Parres El Guarda, Ubicada al sur de la 
Delegación Tlalpan con
coordenadas del punto de inicio:
X = 480406.397, Y = 2115461.019 
Coordenadas punto final:
X = 480327.763, Y = 2115321.608 
Rumbo: N 29°25'30.26" E
Longitud total: 155 m.

Linea 1, Las Fajas

Linea 2, Las Fajas

Imagen de la Línea para Medición
de Resistividad en zona de estudio:
Parque Ecológico Tlalpan, línea 1.
Ubicada al norte de la  Delegación Tlalpan
con coordenadas del punto de inicio:
X = 477122.212, Y = 2128891.184
Coordenadas punto final:
X = 477270.667, Y = 2128847.177
Rumbo: S 73°29'19.26" E
Longitud total: 155 m.

Imagen de la Línea para Medición
de Resistividad en zona de estudio:
Las Fajas, línea 1. Ubicada al oriente de
la Delegación Tlalpan con coordenadas
del punto de inicio:
X = 481789.206, Y = 2124456.729
Coordenadas punto final:
X = 481781.301, Y = 2124457.526
Rumbo: S 72°04'12.01" E
Longitud total: 155 m.

Línea 1,  Parque 
Ecológico Tlalpan

Línea 2,  Parque
Ecológico Tlalpan

Parres de
Guarda

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Figura 5.7. Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la delegación Tlalpan

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016)
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SEDEMA IGg - UNAM

V-D

V-J

V-V
V-CH

Tláhuac

Medición de Resistividad
San Juan Ixtayopan, Línea 1 San Juan 

Ixtayopan, Línea 2 

Asentamientos Humanos Irregulares

Producción Agropecuaia

#0 Puntos SubRed IGg

Tláhuac

Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de
estudio: San Fco. Tlalnepantla, Ubicada al poniente de la 

Delegación Xochimilco con coordenadas del punto de inicio: 
X = 487898.200, Y = 2124018.215. Coordenadas punto final: 

X = 487863.495, Y = 2123867.276. Rumbo: S 12°51'49" W. Longitud total: 155 m.

Linea 1, 
San Juan Ixtayopan

San Fco. Tlalnepantla

V-J

V-V
V-CH

V-COR

Medición de Resistividad
San Fco. Tlalnepantla 

Asentamientos Humanos Irregulares

Producción Agropecuaria

#0 Puntos SubRed IGg

Xochimilco

Xochimilco

Imagen de la Línea para Medición
de Resistividad en zona de estudio:
San Juan Ixtayopan, Línea 1, 
Ubicada al poniente de la Delegación 
Tláhuac con coordenadas 
el punto de inicio:
X = 501716.877, Y = 2127524.343
Coordenadas punto final:
X = 501751.625, Y = 2127679.649 
Rumbo: N 12°37'7" E
Longitud total: 155 m.

Imagen de la Línea para Medición
de Resistividad en zona de estudio: 
San Juan Ixtayopan, Línea 2, 
Ubicada al poniente de la Delegación 
Tláhuac con coordenadas 
el punto de inicio:
X = 501730.811, Y = 2127586.669
Coordenadas punto final:
X = 501768.028, Y = 2127752.916 
Rumbo: N 12°36'36" E
Longitud total: 155 m.

Linea 2, 
San Juan Ixtayopan

A

B

A

A

B

B

Figura 5.8. Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la delegación Tláhuac

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016)

Figura 5.9. Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la delegación Xochimilco

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016)
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SAN FCO. TLALNEPANTLA, XOCHIMILCO
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Anexo 7 

Fichas de campo. 

Segunda Fase 
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Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la Delegación Álvaro Obregón 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   

 

 

Nombre SUELO EDAFOLOGÍA GEOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA

Paraje 

Cajetes
Th

Andosol 

Humico

Ignea extrusiva

intermedia

Laderas modeladas por

una disección profunda

Álvaro Obregón
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Paraje Cajetes, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, con coordenadas 
del punto de inicio: X = 468431.008, Y = 2133364.417. coordenadas punto 
final: X = 468387.156, Y = 2133215.858. Rumbo S 16°26'43.64" W. 
Longitud total: 155 m. 

PARAJE CAJETES 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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 Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la Delegación Iztapalapa 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   

 

 

Nombre SUELO EDAFOLOGÍA GEOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA

Cerro de la

Estrella
Hh Feozem háplico Brecha volcánica Laderas montañosas

Ixtlahuacan Re Regosol eútrico Brecha volcánica

Piedemontes 

compuestos de lavas,

tobas, cenizas y

depósitos epiclásticos

Santa 

Catarina
Re Regosol eútrico Brecha volcánica

Piedemontes 

compuestos de lavas,

tobas, cenizas y

depósitos epiclásticos

IZTAPALAPA
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Parque 
Nacional Cerro de la Estrella, ubicada en la Delegación Iztapalapa con 
coordenadas del punto de inicio: X = 490242.359, Y = 2138586.000. coordenadas 
punto final: X = 490216.710, Y = 2138433.016. Rumbo S 09°31'02.72" W. 
Longitud total: 155 m. 

PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELLA 

Dentro del parque nacional se encuentran distintas colonias de la 
Delegación Iztapalapa, para el 25 de noviembre de 1970 se reportaban 
8,775 habitantes, 101 ocupantes, 578,235 m² construidos 
(Expediente).Para 1990 se reportaba una población de 79,963 
habitantes. En 20 años se dio un incremento poblacional del 911.25 %. 
En la zona aledaña también hay una serie de colonias de la Delegación 
Iztapalapa con 182,587 habitantes (FVM con base en la carta de INEGI). 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Parque Ecológico Corrales, ubicada en la Delegación Iztapalapa con 
coordenadas del punto de inicio: X = 500539.317, Y = 2138050.299. 
coordenadas punto final: X = 500689.894, Y = 2138016.213. Rumbo S 
77°14'41.25" E. Longitud total: 155 m. 

IXTLAHUACAN 

Parque Ecológico Corrales 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Santa Catarina, ubicada en la Delegación Iztapalapa con coordenadas del 
punto de inicio: X = 500539.317, Y = 2138050.299. coordenadas punto 
final: X = 500689.894, Y = 2138016.213. Rumbo S 77°14'41.25" E. 
Longitud total: 93 m. 

SANTA CATARINA 

La Sierra de Santa Catarina es una cadena montañosa ubicada al 
sureste del Distrito Federal, en las Delegaciones Tláhuac e Iztapalapa, 
limitada al sur por los pueblos de San Francisco Tlaltenco y Santiago 
Zapotitlán, al norte por la colonia San Miguel Teotongo, al poniente con 
las colonias el Triángulo y Polvorilla, y al oriente con el pueblo de Santa 
Catarina Yecahuízotl, antes dividía los lagos de Texcoco y Chalco.  
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Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la Delegación La Magdalena Contreras 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Imagen de la línea para medición de resistividad en zona de estudio: El Gavillero, 
ubicada en la Delegación La Magdalena Contreras con coordenadas del punto de 

inicio: X = 473948.359, Y = 2132559.302. coordenadas punto final: X = 473931.380, 
Y = 2132713.380. Rumbo: N 06°17'12.36" W. Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD DE EL GAVILLERO 

Se encuentra a una altitud de 2589 msnm. La población de esta 
localidad en el 2005 era de 285 habitantes y en el 2010 fue de 305 
habitantes. Sus colindancias son: al noroeste con la localidad de Rincón 
Eslava; al norte con la población de San Nicolás Totolapan; al este se 
encuentra en el límite con la delegación Tlalpan y la población de El 
Pedregal de San Nicolás 1ª Sección; al sur con la localidad de Los 
Cedros; al oeste no colinda con ninguna localidad. 
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Imagen de la línea para medición de resistividad en zona de estudio: La Loma, 
ubicada en la Delegación La Magdalena Contreras con coordenadas del punto de 

inicio: X = 472739.654, Y = 2132842.370. coordenadas punto final: X = 472629.489, 
Y = 2132732.8309. Rumbo: S 45°09'46.58" W. Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD DE LA LOMA 

Se encuentra a una altitud de 2736 msnm. La población en el 2005 era 
de 11 personas mientras que en el 2010 este valor se incrementó hasta 
alcanzar los 14 habitantes. Sus colindancias son: al este con la 
localidad de Rincón Eslava; al noroeste con Paraje el Rancho; al norte 
con la población denominada La Carbonera; al noroeste con la localidad 
denominada Camino de Sayula; al oeste con el Primer Dinamo; al sur 
del punto no hay una localidad colindante. 
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Imagen de la línea para medición de resistividad en zona de estudio: Los Tejocotes, 
ubicada en la Delegación La Magdalena Contreras con coordenadas del punto de 

inicio: X = 474080.843, Y = 2130251.696. coordenadas punto final: X = 474063.569, 
Y = 2130097.845. Rumbo: S 06°24'22.83" W. Longitud total: 155 m. 

 

 

LOCALIDAD DE LOS TEJOCOTES. 

Tiene una altitud de 2770 msnm. Su población en el 2005 era de 63 
habitantes, pero para el 2010 ya no se registraba ninguno. Las 
colindancias al punto son las siguientes: Colinda al este con Paraje El 
Negro; al suroeste con la localidad de Las Golondrinas; mientras que no 
existen colindancias tanto al este como al sur de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A 

1181



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Imagen de la línea para medición de resistividad en zona de estudio: 
Sayula, ubicada en la Delegación La Magdalena Contreras con 

coordenadas del punto de inicio: X = 472371.520, Y = 2133267.503. 
coordenadas punto final: X = 472448.144, Y = 2133136.038. Rumbo: S 

30°13'59.53" E. Longitud total: 155 m. 

 LOCALIDAD DE SAYULA.  

Tienen una altitud de 2713 msnm. En el 2005 no contaba con población 
y en el 2010 se mantenía igual. Sus colindancias son: al este con la 
localidad de Parque la Cañada; al norte con la población de Pueblo 
Nuevo Alto; al noroeste con la población de Tierra Unida que comprende 
localidades como Ampliación San Bernabé (Tenango), El Ermitaño 
(Paraje el Chipil) y Prolongación Ermitaño; al sur colinda con el Primer 
Dinamo; al oeste no existe ninguna localidad con la cual colinde. 
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Imagen de la línea para medición de resistividad en zona de estudio: Segundo 
Dinamo, ubicada en la Delegación La Magdalena Contreras con coordenadas 
del punto de inicio: X = 471057.296, Y = 2132221.527. coordenadas punto 

final: X = 471210.705, Y = 2132237.272. Rumbo: N 84°08'24.88" E. Longitud 
total: 155 m. 

 

 

 

 

LOCALIDAD SEGUNDO DINAMO. 

Se encuentra a una altitud de 2796 msnm. En el 2005 su población era 
de 27 habitantes, número que se modificó a 21 en el 2010. Sus 
colindancias son: al sur con la localidad de Sehuaya; al suroeste con la 
localidad de Tercer Dinamo; al noreste con la localidad de Coapanoaya; 
al oeste colinda con el límite de la delegación Álvaro Obregón; al este no 
colinda con ninguna localidad. 
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Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la Delegación Milpa Alta 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Atlatlauco, ubicada en la Delegación Milpa Alta con coordenadas del 

punto de inicio: X = 493294.433, Y = 2120575.598. coordenadas punto 
final: X = 493163.0336, Y = 2120657.806. Rumbo: N 57°58'06.19" W. 

Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD DE ATLATLAUCO. 

Su altitud es de 2756 msnm. En el 2005 la población alcanzaba los 53 
habitantes, mientras que en 2010 esta población llegó a los 90 
miembros. Sus colindancias principales son: al este colinda con la 
localidad de Camino Real a Tlaltenami; al oeste colinda con la población 
de San Bartolo; al sur con la población de Chichilecas; al norte con la 
población de San Juan, y al suroeste con la localidad de Zangahco. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Atlimeya, 
ubicada en la Delegación Milpa Alta con coordenadas del punto de inicio: X = 
492316.955, Y = 2119127.421. coordenadas punto final: X = 492175.710, Y = 

2119191.034. Rumbo: N 65°45'15.88" W. Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD DE ATLIMEYA. 

Se encuentra a una altitud de 2947 msnm. En el 2005 se contaba con 
2 personas de población y en el 2010 la población llegó a los 30 
habitantes. Sus colindancias son: al este con la localidad de Tetzumpa; 
al sur con la localidad de Tequianquiztunco; al noreste se encuentra la 
localidad de Colonia Teziuhtepec; al norte se encuentra la localidad de 
La Candelaria; al oeste no existe ninguna colindancia con otra localidad. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Maxulco, ubicada en la Delegación Milpa Alta con coordenadas del 
punto de inicio: X = 499694.386, Y = 2123908.401. coordenadas 

punto final: X = 499821.748, Y = 2123996.864. Rumbo: N 
55°13'01.46" E. Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD DE MAXULCO (BARRIO CRUZTITLA). 

Se encuentra a una altitud de 2319 msnm. En el 2005 la población 
alcanzaba los 106 habitantes, para el 2010 aumentó hasta 310 de 
población. Colinda con las siguientes localidades: al norte con la 
localidad de Playa Quieta; al noroeste con la localidad de El Pirul; al 
sureste con la localidad de Barranca Seca (Pozo Ocho); al sur con la 
población de San Francisco Tecoxpa 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: San 
Antonio Cuilotepec, ubicada en la Delegación Milpa Alta con coordenadas 

del punto de inicio: X = 490277.049, Y = 2121361.955. coordenadas 
punto final: X = 490237.88, Y = 2121211.882. Rumbo: S 14°37'40.43" W. 

Longitud total: 155 m. 

 

 

 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUILOTEPEC. 

 

Localidad de San Antonio Cuilotepec. Se encuentra a una altitud de 
2856 msnm. En el 2005 contaba con una población de 4 personas. En 
el 2010 esta población llegó a los 243 habitantes. Sus colindancias con 
otras poblaciones son: al norte con la localidad de Cuapazortitla; al este 
con la localidad de Paraje Cuilotepec (Prolongación Guerrero); al oeste 
con la localidad de Omaxal y al sur no colinda con ninguna localidad. 
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LOCALIDAD DE TENOCHCALCO. 

Esta localidad se encuentra a una latitud de 2737 msnm. La población 
en 2005 era de 9 habitantes, y para el 2010 se modificó a 17. Colinda 
con las siguientes localidades: al noreste con la localidad de Tetlicuilli 
(El Encinal); al noroeste con la localidad de Cuauhtec (El Mirador Santa 
Ana Tlacotenco); al oeste y al sur no existen localidades colindantes. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Tenochcalco, ubicada en la Delegación Milpa Alta con coordenadas del 
punto de inicio: X =501393.26, Y = 2118129.954. coordenadas punto 
final: X = 501258.935, Y = 2118052.686. Rumbo: S 60°05'28.37" W. 

Longitud total: 155 m. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Tenopantitla, ubicada en la Delegación Milpa Alta con coordenadas del 

punto de inicio: X =497076.181, Y = 2118388.26. coordenadas punto final: 
X = 497231.009, Y = 2118380.045. Rumbo: S 86°57'46.39" E. Longitud 

total: 155 m. 

 

 

 

LOCALIDAD DE TENOPANTITLA.  

 

Se encuentra a una altitud de 2940 msnm. La población en 2005 
alcanzó 2 habitantes; en el 2010 alcanzó los 27 habitantes. Tiene las 
siguientes colindancias: al norte con la localidad de Xali; al noreste con 
la localidad de Camino a Telera; al suroeste con la localidad de 
Cuaxaltepec; al sur no existe ninguna localidad con la cual colinde. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Tlacaxatl (Barrio Xochitepec), ubicada en la Delegación Milpa Alta con 
coordenadas del punto de inicio: X = 500352.546, Y = 2123333.347. 

coordenadas punto final: X = 500339.351, Y = 2123178,569. Rumbo: S 
04°52'22.76" W. Longitud total: 155 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD DE TLACAXATL (BARRIO XOCHITEPEC).  

Se encuentra a una altitud de 2309 msnm. La población en 2005 
alcanzaba los 172 habitantes, en el 2010 llegó a 219. Colinda con las 
siguientes poblaciones: al este con la localidad de Joyas Parte Alta; al 
suroeste con la localidad de Barranca Seca (Pozo Ocho); al norte con la 
población de Xochitepetl; al sur no existe ninguna localidad con la 
cual colinde. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Tzotzomaco, ubicada en la Delegación Milpa Alta con coordenadas del 

punto de inicio: X = 495723.440, Y = 2122699.290. coordenadas punto 
final: X =495872.424, Y = 2122655.5. Rumbo: S 73°37'13.49" E. 

Longitud total: 155 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD DE TZOTZOMACO.  

Esta localidad se encuentra a una altitud de 2507 msnm. Contaba con 
una población en 2005 de 18 habitantes, y en 2010 de 13. Colinda con 
las siguientes localidades: al este con las localidades de Coyocalli y 
Villa Hermosa; al noreste con Tlaxala y Tetexipezco; al oeste colinda 
con la población de San Pedro Atocpan y al sur con la carretera 113 a 
Oaxtepec. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Xochiatlaco, ubicada en la Delegación Milpa Alta con coordenadas del 
punto de inicio: X = 499882.671, Y = 121468.419. coordenadas punto 

final: X =499979.499, Y = 2121347.629. Rumbo: S 38°42'58.63" E. 
Longitud total: 155 m. 

 

 

 

 

LOCALIDAD DE XOCHIATLACO.  

Se encuentra a una altitud de 2466 msnm. No contaba en el 2005 con 
ningún miembro de población; en el 2010 se alcanzaron los 16 
habitantes. Sus colindancias son las siguientes: al oeste colinda con las 
poblaciones de San Juan Tepenahuac y Guadalupita; al suroeste con la 
localidad de Huacaltunco; al oeste con la localidad de Tlaltepec; al norte 
con la población de San Francisco Tecoxpa, al sur no se encuentra 
ninguna localidad con la cual colinde. 
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Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la Delegación Tláhuac 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   

 

 

Nombre SUELO EDAFOLOGÍA GEOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA

Ampliación 

Barrio Los

Reyes

Gm Gleysol mólico suelo lacustre Planicie aluvial

El Triángulo

Zapotitlan
Hh Feozem háplico Brecha volcánica

Piedemontes compuestos de

lavas, tobas, cenizas y

depósitos epiclásticos

Embarcadero Hh Feozem háplico suelo lacustre Planicie lacustre

Jazmin Lirio

El Llano
Je Fluvisol eútrico suelo aluvial Planicie aluvial

La Orilla San

Nicolás 

Tetelco

  suelo lacustre  

Rancho Las

Tablas
Zg Solonchak gleyco suelo lacustre Planicie lacustre

San Isidro

Iztazihuatl
Je Fluvisol eútrico suelo lacustre Planicie aluvial

Santa Cruz

Mixquic
Gm Gleysol mólico suelo lacustre Planicie lacustre

TLÁHUAC
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Ampliación 
Barrio Los Reyes, ubicada en la Delegación Tláhuac con coordenadas del punto de 

inicio: X = 503896.943, Y = 2125319.342. coordenadas punto final: X = 504043.925, 
Y = 2125270.202. Rumbo S 71°30'50.35" E. Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD AMPLIACIÓN BARRIO LOS REYES 

Se encuentra a una altitud de 2243 msnm. Se encuentra al suroeste de 
la población de San Andrés Mixquic, cuya población en 2010 registraba 
13310 habitantes. Sus colindancias son: al sureste se encuentra la 
localidad de Paraje Xometitla; al suroeste se encuentra la localidad de  
San Miguel (Chinampas); al este con la localidad de Barrio San Miguel.  
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: El 
Triángulo Zapotitlán, ubicada en la Delegación Tláhuac con coordenadas del 
punto de inicio: X = 496616.403, Y = 2134858.188. coordenadas punto final: 

X = 496472.842, Y = 2134916.901. Rumbo N 67°45’23" W. Longitud total: 
155 m. 

LOCALIDAD EL TRIÁNGULO ZAPOTITLÁN.  

Es un asentamiento que forma parte del pueblo de Santiago Zapotitlán, 
cuya población en su conjunto en el 2010 llegaba a 75 800 habitantes. 
El punto de medición se encuentra a una altitud de 2268 msnm. 
Colinda al noroeste con la localidad de Mina Xaltepec; al noreste con la 
localidad de Mina Texcocatitla; al sureste con la localidad de Camino a 
Tlaltenco; al sur con la población de Santiago Norte y al oeste con la 
población de Zapotitla. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Embarcadero, ubicada en la Delegación Tláhuac con coordenadas del 

punto de inicio: X = 498855.970, Y = 2130077.496. coordenadas punto 
final: X = 498949.325, Y = 2129960.034. Rumbo S 38°28'36" E. Longitud 

total: 155 m. 

LOCALIDAD EMBARCADERO.  

Se denomina así a este paraje y no debe confundirse con el 
asentamiento denominado con el mismo nombre perteneciente a la 
población de San Nicolás Tetelco. No se tienen  un dato sobre la 
población que actualmente reside en el sitio. Se encuentra a una altitud 
de 2239 msnm.  El punto de medición colinda con las siguientes 
poblaciones: al oeste con la población de Los Reyes; al sur con San 
Isidro; al norte se encuentra el Lago de Los Reyes; y al este se encuentra 
la Calzada Tláhuac-Tulyehualco. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Jazmín Lirio El Llano, ubicada en la Delegación Tláhuac con coordenadas 

del punto de inicio: X = 501236.678, Y = 2126307.590. coordenadas 
punto final: X = 501194.696, Y = 2126158.400. Rumbo S 15°43'0" W. 

Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD JAZMÍN LIRIO EL LLANO.  

Se encuentra a una altitud de 2247 msnm. Se ubica al sureste de 
Jardines del Llano, que pertenece al poblado de San Juan Ixtayopan 
(población 24120 habitantes en 2010). Sus colindancias son: al noreste 
se encuentra la localidad denominada Puente de Tubo; al norte se 
encuentra una Zona de Reserva Ecológica; al suroeste se encuentra la 
Unidad Habitacional Tlaltepa y al sur la localidad más cercana es la de 
Xaltipac, perteneciente a la Delegación Milpa Alta.  
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: La 
Orilla San Nicolás Tetelco, ubicada en la Delegación Tláhuac con coordenadas 
del punto de inicio: X = 502578.464, Y = 2,125750.161. coordenadas punto 

final: X = 502474.368, Y = 2125865.020. Rumbo N 42°11'08.90" W. Longitud 
total: 155 m. 

LOCALIDAD LA ORILLA SAN NICOLÁS TETELCO. 

Se localiza a una altitud de 2242 msnm. Se encuentra al este de San 
Andrés Mixquic (población 13310 habitantes en 2010). Colinda al este 
con la localidad de Paraje Ayecac; al noroeste con la localidad de Puente 
de Tubo; al este con dos localidades barrio Los Reyes y Barrio San 
Agustín; al oeste se encuentra el sitio denominado como Jazmín Lirio El 
llano; al sur se encuentra el punto de medición ubicado en San Isidro 
Iztaccíhuatl.  
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Rancho Las Tablas, ubicada en la Delegación Tláhuac con coordenadas del 

punto de inicio: X = 501425.795, Y = 2132415.737. coordenadas punto 
final: X = 501394.282, Y = 2132,264.001. Rumbo S 11°43'56.84" W. 

Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD RANCHO LAS TABLAS.  

Santa Catarina. Se encuentra a una altitud de 2240 msnm. Se 
encuentra cerca de la localidad denominada Tabla los Pozos, cuya 
población en 2010 era de 142 habitantes. Sus colindancias son las 
siguientes: al noroeste con la localidad Ampliación Selene; al suroeste 
con la Zona de Reserva Ecológica; al norte se encuentra la localidad 
denominada Tabla Telocuatitla y al sur se encuentra el Lago de Chalco. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: San 
Isidro Iztaccíhuatl, ubicada en la Delegación Tláhuac con coordenadas del 

punto de inicio: X = 502541.202, Y = 2125333.178. coordenadas punto 
final: X = 502474.168, Y = 2125193.312. Rumbo S 25°36'25.83" W. 

Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD SAN ISIDRO IZTACCÍHUATL.  

Se encuentra a una altitud de 2242 msnm. Se encuentra al noroeste de 
la población de San Nicolás Tetelco (población en 2010, 4246 
habitantes). Sus colindancias son: al noroeste la localidad más cercana 
es Paraje Ayecac; al noroeste sobre la avenida Camino Real a San Juan 
se llega la población de Jardines del Llano; no se encuentra una 
localidad cercana al norte. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Santa Cruz Míxquic, ubicada en la Delegación Tláhuac con coordenadas 

del punto de inicio: X = 505314.610, Y = 2125451.238. coordenadas 
punto final: X = 505360.691, Y = 2125599.229. Rumbo N 17°17'44.05" E. 

Longitud total: 155 m. 

SANTA CRUZ MÍXQUIC.  

Se encuentra a una altitud de 2241 msnm. Se encuentra al este del 
poblado de Santa Cruz (población 228 en 2010). Sus colindancias son: 
al suroeste con la localidad de Xila y Barrio San Miguel; al este se 
encuentra el límite con el Estado de México, municipio de Chalco; al sur 
no se encuentra una localidad cercana, y se encuentra el límite estatal 
con el Estado de México, municipio de Chalco.  
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Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la Delegación Tlalpan 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio Apapaxtles, 
ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto de inicio: X = 

475995.203, Y = 2123953.907. coordenadas punto final: X = 476150.198, Y = 
2123956.036. Rumbo: N 89°12'47.46" E. Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD APAPAXTLES. 

Se sitúa a una altura de 3160 msnm. En 2005 contaba con 9 
habitantes, y en 2010 se contaban 4 habitantes. Las colindancias son: 
al oeste con la localidad de Rancho El Tordiyo; al sureste con Rancho 
Kyalami; al suroeste con La Fortaleza y al noreste con Cuamino y Quinta 
Gala. Mientras que al norte no se ubica ninguna localidad. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B 

1208



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Cantera 
Tehuehue, ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto de inicio: 
X = 487898.200, Y = 2124018.215. coordenadas punto final: X = 487863.495, Y = 

2123867.276. Rumbo: S 12°51'49" W. Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD CANTERA TEHUEHUE.  

Esta localidad es considerada como un asentamiento irregular y a su 
vez se le agrupa como parte de la población de San Miguel Xicalco. La 
altura a la cual se ubica es de 2900 msnm. Las colindancias con esta 
comunidad son: al suroeste se ubica Camino a Diligencias; al oeste se 
ubica El Arenal; al norte se ubica el pueblo de San Andrés Totoltepec; 
al este la carretera Federal a Cuernavaca y al sur no se encuentra 
ninguna localidad cercana. 
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CORTIJO MENDOZA. 

A pesar de no estar registrado en las localidades reconocidas por 
SEDESOL en la Delegación Tlalpan; las localidades aledañas al sitio 
son: al suroeste La Candelaria; al sur La Providencia y al noroeste 
Parada Oyameyo (kilómetro 31.5). Estas comunidades cuentan con 
poblaciones, al año 2010 de 0, 37 y 80 habitantes respectivamente. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Cortijo 
Mendoza, ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto de inicio: 

X = 482894.787, Y = 2121796.443. coordenadas punto final: X = 483016.193,    
Y = 2121892.859. Rumbo: N 51°32'40.90" E. Longitud total: 155 m. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
El Charco, ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del 

punto de inicio: X = 477184.861, Y = 2127362.840. coordenadas punto 
final: X = 477114.8539, Y = 2127501.214. Rumbo: N 26°50'09.66" W. 

Longitud total: 155 m. 

 

 

LOCALIDAD DE EL CHARCO.  

Se ubica a una altura de 2950 msnm.  En 2005 contaba con una 
población de 62 habitantes y en 2010 de 65. Sus colindancias son: al 
sureste con la localidad Cabaña del Xitle; al suroeste con la localidad 
de Paraje La Rufina; hacia el norte se encuentra el aeroclub Ajusco, y 
hacia el sur el Circuito del Ajusco. 
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LOCALIDAD LA HERRADURA.  

Se localiza a 3800 msnm. Su población en 2005 era de 186 personas, 
mientras que en el 2010 era de 424. Sus colindancias son: al sureste 
con la localidad de Planta Abasolo; al suroeste con El Pedregal; al 
noreste con la localidad de Camino Viejo a San Andrés; al norte la 
localidad más cercana es la de El Campo y al sur no se encuentra una 
localidad próxima. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: La 
Herradura, ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto de 

inicio: X = 478918.265, Y = 2127106.785. coordenadas punto final: X = 
479059.012, Y = 2127171.796. Rumbo: N 65°12'27.87" E. Longitud total: 155 m. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
La Presa, ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto 
de inicio: X = 480606.344, Y = 2121367.610. coordenadas punto final: 

X = 480463.921, Y = 2121428.741. Rumbo: N 66°46'10.63" W. 
Longitud total: 155 m. 

 

LOCALIDAD LA PRESA.  

Es un asentamiento considerado como irregular por la Delegación 
Tlalpan, ubicado en la población de San Miguel Topilejo. Su altura 
media es de 3012 msnm. Las comunidades más cercanas al punto son 
las localidades de Barranquilla (6 habitantes en 2010), El Arco Amarillo 
(0 habitantes en 2010) y Rancho San Patricio (13 habitantes en 2010). 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: La Reja, 
ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto de inicio: X = 

484971.695, Y = 2119861.517. coordenadas punto final: X = 484820.939, Y = 
2119897.403. Rumbo: N 76°36'39.18" W. Longitud total: 155 m. 

 

 

LOCALIDAD DE LA REJA O LAS REJAS/CHALQUITONGO 

Es un asentamiento irregular que se encuentra asociado a la población 
de San Miguel Topilejo. Se encuentra a 2835 msnm. En el 2005 no 
contaba con habitantes mientras que en 2010 se contaba con 10 
habitantes. Las colindancias de esta localidad son: al noroeste con la 
localidad de Totoapan; al suroeste con la localidad de La Loma; al norte 
y este no colinda con ninguna localidad. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: La Reja 2, 
ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto de inicio: X = 

485428.354, Y = 2119199.043. coordenadas punto final: X = 485473.441, Y = 
2119050.793. Rumbo: S 16°54'56.16" E. Longitud total: 155 m. 

 

LOCALIDAD DE LA REJA O LAS REJAS/CHALQUITONGO, (SEGUNDA 
MEDICIÓN) 

Es un asentamiento irregular que se encuentra asociado a la población 
de San Miguel Topilejo. Se encuentra a 2835 msnm. En el 2005 no 
contaba con habitantes mientras que en 2010 se contaba con 10 
habitantes. Las colindancias de esta localidad son: al noroeste con la 
localidad de Totoapan; al suroeste con la localidad de La Loma; al norte 
y este no colinda con ninguna localidad. 
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LOCALIDAD  LOMAS DE TEPEMECATL.  

Se sitúa a 2950 msnm. Contaba con una población de 702 personas en 
el 2005, y en el 2010 de 1392 habitantes. Las colindancias con otras 
localidades son: al sur con la localidad de El Oyamel; al norte con 
Héroes de 1910 y Colonia Héroes de 1910; al oeste se encuentra el límite 
con la Delegación La Magdalena Contreras y al este se encuentra el 
volcán Xitle. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Lomas de 
Tepemecatl, ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto de 

inicio: X = 476427.839, Y = 2127454.968. coordenadas punto final: X = 
476272.737, Y = 2127451.105. Rumbo: S 88°34'23.79" W. Longitud total: 155 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOCALIDAD  PARAJE LA JOYA TETEPETLA   

Es un asentamiento clasificado como irregular en la Delegación Tlalpan 
y se encuentra al noreste del poblado de San Miguel Ajusco. Su altura 
media es de 2900 msnm. Las colindancias identificadas son: Al norte se 
ubica la población de La Magdalena Patlacalco; al sureste con La Venta; 
al oeste y sur no colinda con ninguna localidad. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Paraje la 
Joya Tetepetla, ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto de 

inicio: X = 480607.859, Y = 2125610.349. coordenadas punto final: X = 
480734.452, Y = 2125699.819. Rumbo: N 54°44'56.59" E. Longitud total: 155 m. 

 

 

 
 

 

LOCALIDAD PARAJE LA RUFINA.  

Se ubica  a una altura de 2960 msnm. Colinda con las siguientes 
localidades: al noroeste con Lomas de Tepemecatl; al sur con Rancho 
Videgaray y el Hilar; al oeste con la localidad de El Oyamel y al norte 
con la carretera Picacho Ajusco. 

 

 

A 

B 

1220



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

 

Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Paraje la 
Rufina, ubicada en la Delegación Tlalpan, con coordenadas del punto de inicio: 
X = 475285.659, Y = 2126566.285. coordenadas punto final: X = 475251.300, 

Y = 2126717.452. Rumbo: N 12°48'18.11" W. Longitud total: 155 m. 
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Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la Delegación Xochimilco 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   
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Imagen de la línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Camino de la 
Amistad, ubicada en la Delegación Xochimilco con coordenadas del punto de inicio: 
X = 491524.103, Y = 2124126.872, coordenadas punto final: X = 491656.325, Y = 

2124045.835. Rumbo: S 58°29'48.06" E. Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD CAMINO DE LA AMISTAD 

Camino de la Amistad. Se encuentra a una latitud de 2633 msnm. No 
se cuenta con el registro de población del sitio y la localidad más 
cercana, Barrio San Antonio (Cruz Monte) cuenta en el 2010 con 231 
habitantes. Se ubica del lado sur de la calle Amistad en dirección 
poniente-oriente, entre la primera y segunda cerrada de la amistad. 
Colinda con las poblaciones de San José al este, San Juan al norte y 
noroeste y San Andrés al suroeste. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Carretera 
Xochimilco – Topilejo- Xochimilco, ubicada en la Delegación Xochimilco con coordenadas 

del punto de inicio: X = 486264.221, Y = 2124702.147. coordenadas punto final: X = 
486369.862, Y = 2124638.476. Rumbo: S 58°55'19.25" E. Longitud total: 124 m. 

LOCALIDAD CARRETERA XOCHIMILCO - TOPILEJO 

Este punto se encuentra a una altura de 2517 msnm. No se cuenta con 
registro de población de esta localidad. Las colindancias del punto son: 
al noroeste con localidad de Guadalupe; Al sur con la localidad del 
Pedregal de San Francisco; al oeste se encuentra colindante con la 
autopista México-Cuernavaca; y al este con la Carretera Xochimilco 
Topilejo.  
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
El Cedral, ubicada en la Delegación Xochimilco con coordenadas del 

punto de inicio: X = 487423.809, Y = 2124699.714. coordenadas punto 
final: X = 487384.230, Y = 2124848.184. Rumbo: N 14°55'35.63" W. 

Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD EL CEDRAL 

Se encuentra a una altitud de 2417 msnm. Cuenta con una población 
en 2005 de 7 habitantes, y en el 2010 aumentó a 21 habitantes. Sus 
colindancias son: al norte colinda con la población de Joyas de 
Guadalupe; al noreste colinda con la localidad de Paraje Ixcuicuilco; al 
este colinda con la localidades de Pepelaxtla y de Parada del Conejo; al 
oeste se encuentra la calle San Francisco a San Pablo Oztotepec; al sur 
no colinda con localidades cercanas. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
La Mesa, ubicada en la Delegación Xochimilco con coordenadas del 

punto de inicio: X = 488463.836, Y = 2123594.961. coordenadas punto 
final: X = 488498.173, Y = 2123746.099. Rumbo: N 12°48'04.55" E. 

Longitud total: 155 m. 

 

 

 

 

LOCALIDAD LA MESA 

También conocida como Los Castañeda. Se encuentra a una altitud de 
2555 msnm.En el 2005 reportaba un total de 51 habitantes, pero para 
el 2010 esta cifra cambió a ningún habitante. Sus colindancias son:  al 
este colinda con la localidad de Ampliación Chalmita; al norte con otra 
localidad que no contaba con nombre hasta el 2010; al oeste colinda 
con la carretera 113 a Oaxtepec; al suroeste colinda con la localidad de 
Ahuatitla (Texcopaxuli), Camino Real a San Pedro y otra comunidad sin 
nombre. Al sur no colinda con ninguna otra localidad cercana. 
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LOCALIDAD OLUCA DOS PARAJES 

Se encuentra a una altitud de 2850 msnm. Se encuentra entre los 
límites de la Delegación Xochimilco y Tlalpan, no se encuentra 
localidades cercanas al punto, siendo las más cercanas las del lado de 
la delegación Tlalpan, como los son Texcayuca (Ojo de Agua) y La Loma 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Oluca Dos 
Parajes, ubicada en la Delegación Xochimilco con coordenadas del punto de 

inicio: X = 488140.569, Y = 2121259.112. coordenadas punto final: X = 
488140.659, Y = 2121414.142. Rumbo: N 00°01'59.48" E. Longitud total: 155 m 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Tecacalanco 
(Ampliación Tecacalanco), ubicada en la Delegación Xochimilco con coordenadas del 

punto de inicio: X =493146.489, Y = 2127260.125. coordenadas punto final: X = 
493128.109, Y = 2127414.01. Rumbo: N 06°48'41.12" W. Longitud total: 155 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD TECACALANCO (AMPLIACIÓN TECACALANCO) 

Tecacalanco (Ampliación Tecacalanco). Se encuentra a una altitud de 
2396 msnm. Cuenta con 106 habitantes. Sus colindancias son: al 
suroeste con la localidad de Tehuixtitla; al oeste se encuentra la 
localidad de Las Cruces; hacia el sur no colinda con ninguna localidad. 
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Telhuehueyacan, ubicada en la Delegación Xochimilco con coordenadas del punto de 
inicio: X =492991.858, Y = 2125674.058. coordenadas punto final: X = 492984.938, 
Y = 2125519.108. Rumbo: S 02°33'25.93" W. Longitud total: 155 m. 

 

LOCALIDAD TELHUEHUEYACAN 

Se encuentra a una altitud de 2500 msnm. No se registra la población 
perteneciente a esta localidad pues se considera como un 
asentamiento irregular. Se encuentra al sur de la localidad de 
Tecacalanco; la localidad más cercana es Atlaxco al noroeste, y que 
cuenta con una población en 2010 de 87 habitantes; al oeste se 
encuentra la localidad de Cerro Cuatizi y al suroeste con Rancho 
Francisco Villa (Tepejoyuca). 
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Imagen de la línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Tepemimilco, ubicada en la Delegación Xochimilco con coordenadas del 
punto de inicio: X = 486945.926, Y = 2125879.357, coordenadas punto 

final: X = 486809.073, Y = 2125952.273. Rumbo: N 61°57'02.43" W. 
Longitud total: 155 m. 

 

LOCALIDAD TEPEMIMILCO 

Su altitud es de 2385 msnm. Su población asciende a 31 habitantes, 
pero en 2010 era de 19 habitantes. Sus colindancias son: al noreste 
colinda con la localidad de Sata Cruzchavarrieta; al noroeste con la 
localidad de Tepepula y Tepeyecac (El Arenal) San Mateo Xalpa; al 
suroeste se encuentra la localidad de Guadalupe y al oeste colinda con 
la localidad de Tepexomulco (Kilómetro 27.8), en esa dirección se 
encuentra la autopista México-Cuernavaca. 
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Imagen de la línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: 
Tlalatlaco-Ampliación Tlalatlaco, ubicada en la Delegación Xochimilco con 

coordenadas del punto de inicio: X = 485353.646, Y = 2124126.871, 
coordenadas punto final: X= 485277.363, Y = 2125888.888. Rumbo: S 

29°28'10.16" W. Longitud total: 155 m. 

LOCALIDAD TLALATLACO-AMPLIACIÓN TLALATLACO 

Esta localidad se encuentra a una altura de 2430 msnm. En el 2005 
contaba con una población de 229 habitantes, y en el 2010 la cifra se 
modificó a 268. Sus colindancias son: al noreste colinda con las 
localidades de Ocotitla Tepachuxiac y Cuahuticotitla; al este se 
encuentra la localidad de Pantiagua; al suroeste se encuentra la 
localidad de Tlacomulco (Kilómetro 25.5) y al oeste colinda con la 
autopista 95D México-Cuernavaca 
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Ubicación geográfica de las mediciones realizadas en la Delegación Xochimilco 

Fuente: Elaboración propia IGg-UNAM (2016), con datos de PAOT (2010) e imagen LIDAR INEGI   

 

 

Nombre SUELO EDAFOLOGÍA GEOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA

Cuemanco Hg Feozem gleyco suelo lacustre Planicie lacustre

Xochimilco

1234
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Imagen de la Línea para Medición de Resistividad en zona de estudio: Parque 
Ecológico Cuemanco, ubicada en la Delegación Xochimilco, con coordenadas 
del punto de inicio: X = 489081.419, Y = 2131084.815. coordenadas punto 
final: X = 489186.678, Y = 2131198.720. Rumbo N 42°44'27.35" E. Longitud 
total: 155 m. 

PARQUE ECOLÓGICO CUEMANCO  

El Parque Ecológico de Cuemanco se encuentra ubicado en Xochimilco, 
Este lugar ofrece visitas guiadas a escuelas y otros grupos para que se 
conozca la finalidad del Parque Ecológico de Cuemanco, declarado el 11 
de noviembre de 1987 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 
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Anexo 8 

Metadatos de formato Vectorial y 

Raster.  
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Introducción a los Metadatos Geográficos 

Ya que el proyecto de Asentamientos Humanos Irregulares como Áreas 

Críticas de Ocupación en el Suelo de Conservación contiene y presenta 

datos de naturaleza geográfica con representación en mapas, existe la 

necesidad de contar con documentación de metadatos. Para 

documentar estos datos e información geográfica que produzca y 

presente alguna Unidad de Estado (Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica), el INEGI ha publicado la Norma 

técnica para la Elaboración de Metadatos Geográficos, que contiene 149 

elementos documentables, de los cuales 124 son opcionales, arrojando 

un mínimo de 12 hojas; así el esquema de esta norma resulta poco 

respetuoso para el medio ambiente, por lo que a continuación se 

presentan dos ejemplos de metadatos “UsoSuelo2005SCIGg” y 

“PAOT_SC_Ortho-0-0.tif”, en el esquema de metadatos generados en el 

SICAM que es el software disponible en la página del INEGI, contiene 

nueve elementos de la Norma técnica para la Elaboración de Metadatos 

Geográficos (DOF 24-12-2010). 

 

A continuación, el Cuadro A. 1 y Cuadro A. 2 muestra los nueve 

elementos que contienen los metadatos geográficos del proyecto 

Asentamientos Humanos Irregulares como Áreas Críticas de Ocupación 

en el Suelo de Conservación y los elementos que se han registrado de 

cada uno de las capas (shapes) entregados:  

 

  

Cuadro A. 1. Elementos que contienen los metadatos geográficos 

Fuente: IGg-UNAM (2016). 
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Cuadro A. 2 Elementos que contienen los metadatos geográficos (Continuación  Cuadro A. 1), 
Fuente: IGg-UNAM (2016)). 
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SECCIÓN 1. Identificación del conjunto de datos espaciales o 

producto: 

  

1.1 Título del conjunto de datos espaciales o producto: 

UsoSuelo2005SCIGg  

  

1.2 Propósito: La gestión de usos del suelo en las grandes ciudades 

latinoamericanas, ha evolucionado en el tiempo y plasmado sus 

expresiones socioeconómicas en el espacio, manteniendo un reto 

constante para las políticas y regulaciones normativas de desarrollo 

urbano y ordenamiento ecológico. En este sentido, los instrumentos 

(normas, leyes, reglamentos, etc.) e insumos (shapes, fotografías aéreas, 

imágenes de satélite, encuestas, trabajo de campo, entre otros), que 

brindan soporte a las evaluaciones y actualizaciones de zonificaciones 

normativas de usos del suelo, requieren del análisis territorial 

multidimensional, con escalas de representación del fenómeno 

periurbano acordes a la dinámica presente en cada zona.  

  

1.3 Descripción del conjunto de datos espaciales o producto: La 

capa muestra el uso de suelo en el año 2005 en el área del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México.  

  

1.4 Idioma del conjunto de datos espaciales o producto: ES - 

Español.  

  

1.5 Categoría del tema del conjunto de datos espaciales o producto:   

  

     1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o 

producto:   5. Medio ambiente: Recursos medio ambientales, protección 

y conservación.   

  

     1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o 

producto: 12. Planeamiento catastral: Información utilizada de 

acciones apropiadas para el uso futuro de la tierra.   

  

     1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o 

producto: 3. Grupo de datos catastrales: Subdivisión de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de México relacionada con los 

inventarios de la propiedad raíz, que permite identificar y representar 

su distribución espacial y sus atributos.   

  

     1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o 

producto: 4. Grupo de datos topográficos: Subdivisión de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de México que contiene elementos 

que caracterizan parte o toda la superficie  terrestre, constituidos por 

datos referidos a los componentes físicos del paisaje y de los 

correspondientes a objetos de infraestructura humana. Particularizan 

un terreno en su configuración superficial, permitiendo la identificación 

de la disposición y forma de sus partes y lo distinguen de otros 

semejantes.  

  

1.6 Palabra clave: Uso de suelo  
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1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.6 Palabra clave: 2005  

  

1.7 Tipo: 4. Temporal: La palabra clave identifica un periodo de tiempo 

relacionado al conjunto de datos espaciales o producto.  

  

1.6 Palabra clave: Suelo de conservación  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.6 Palabra clave: Ciudad de México  

  

1.7 Tipo: 2. Lugar: La palabra clave identifica un lugar o ubicación 

cubierto por el conjunto de datos espaciales o producto.  

  

1.6 Palabra clave: Asentamientos humanos irregulares  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.8 Nombre del tesauro:    

  

1.9 Edición:    

  

1.10 Forma de presentación de los datos espaciales:   1. Documento 

digital: Representación digital de un ítem en principio textual, pero que 

puede contener también ilustraciones.  

  

1.10 Forma de presentación de los datos espaciales:   5. Mapa digital: 

Mapa representado en formato raster o vector.  

  

1.11 Enlace en línea:  

  

1.11.1 URL del recurso:                   

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/   

  

     1.11.2 Descripción del acceso al recurso:    

  



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

1241 

1.12 Frecuencia de mantenimiento y actualización: 10. 

Desconocido: La frecuencia de mantenimiento de los datos no se conoce.  

  

1.13 Conjunto de caracteres:   6. 8859parte1: ISO/IEC 8859-1, 

Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos 

codificados de 8-bit por byte - Parte 1: Alfabeto Latino No.1.  

  

1.14 Nombre del archivo gráfico: Portal de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México   

  

1.15 Uso específico: El uso de esta información forma parte del 

proyecto Asentamientos Humanos Irregulares como Áreas Críticas de 

Ocupación en Suelo de Conservación, como producto del Convenio 

Específico de Colaboración establecido entre la PAOT y con la 

representante del Instituto de Geografía de la UNAM, la Dra. Clemencia 

Santos Cerquera y su equipo de trabajo.  

  

  

SECCIÓN 2. Fechas relacionadas con el conjunto de datos 

espaciales o producto:  

  

2.1 Fechas y eventos:   

  

     2.1.1 Fecha de referencia del conjunto de datos espaciales o 

producto: 2016-10-31  

  

     2.1.2 Tipo de fecha: 1. Creación: Indicador  de la fecha que 

especifica cuando fue creado el recurso.  

  

2.2 Fechas de los insumos tomados para la elaboración del producto 

o conjunto de datos espaciales:   

  

     2.2.1 Fecha de creación de los insumos:   

  

     2.2.2 Fecha de inicio de verificación de campo:   

  

     2.2.3 Fecha final de verificación de campo:   

  

     2.2.4 Nombre del insumo:   

  

  

SECCIÓN 3. Unidad del estado responsable del conjunto de datos 

espaciales o producto:  

  

3.1 Nombre de la persona de contacto:    
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3.2 Nombre de la organización: PAOT - Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la CDMX  

  

3.3 Puesto del contacto:    

  

3.4 Teléfono: 52650780  

  

3.5 Fax:   

  

3.6 Dirección: Medellín 202 esquina Chiapas, Col. Roma Sur  

  

3.7 Ciudad: de México   

  

3.8 Área administrativa: Del. Cuauhtémoc   

  

3.9 Código postal:    

  

3.10 País: México  

  

3.11 Dirección de correo electrónico del contacto:   

  

3.12 Enlace en línea (dirección de Internet de referencia): 

http://www.paot.mx/   

  

3.13 Rol:   2. Custodio: Parte que acepta la responsabilidad de los datos 

y asegura un cuidado apropiado y el mantenimiento del recurso.  

  

  

SECCIÓN 4. Localización geográfica del conjunto de datos 

espaciales o producto:  

  

4.1 Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o 

producto:   

  

     4.1.1 Coordenada límite al oeste: -99.36441877723892  

  

     4.1.2 Coordenada límite al este: -98.94024662889544  

  

     4.1.3 Coordenada límite al sur: 19.04788668046524  

  

     4.1.4 Coordenada límite al norte: 19.378073304783115  
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4.2 Tipo de representación espacial: 1. Vector: Los datos vectoriales 

se utilizan para representar datos espaciales.  

  

4.2 Tipo de representación espacial: 3. Tabla del texto: Datos de texto 

o tabulares que se utilizan para representar datos espaciales.  

  

  

SECCIÓN 5. Sistema de referencia:   

  

5.1 Sistema de Referencia Horizontal:   

  

     5.1.1 Coordenadas Geográficas:  

  

          5.1.1.1 Resolución de latitud:   

  

          5.1.1.2 Resolución de longitud:   

  

          5.1.1.3 Unidades de coordenadas geográficas:   

  

     5.1.2 Coordenadas Planas:  

  

          5.1.2.1 Proyección Cartográfica:  

  

               5.1.2.1.1 Cónica Conforme de Lambert:  

  

                    5.1.2.1.1.1 Paralelo estándar:   

  

                    5.1.2.1.1.2 Longitud del meridiano central:    

  

                    5.1.2.1.1.3 Latitud del origen de proyección:    

  

                    5.1.2.1.1.4 Falso este:    

  

                    5.1.2.1.1.5 Falso norte:    

  

               5.1.2.1.2 Transversa de Mercator:   

  

                    5.1.2.1.2.1 Factor de escala en el meridiano central: 

0.9996  

  

                    5.1.2.1.2.2 Longitud del meridiano central: -99.0  
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                    5.1.2.1.2.3 Latitud del origen de proyección: 0  

  

                    5.1.2.1.2.4 Falso este: 500000  

  

                    5.1.2.1.2.5 Falso norte: 0  

  

               5.1.2.1.3 Mercator:   

  

                    5.1.2.1.3.1 Paralelo estándar:    

  

                    5.1.2.1.3.2 Factor de escala en el ecuador:    

  

                    5.1.2.1.3.3 Longitud del meridiano central:    

  

                    5.1.2.1.3.4 Falso este:    

  

                    5.1.2.1.3.5 Falso norte:    

  

               5.1.2.1.4 Transversa Modificada Ejidal:   

  

                    5.1.2.1.4.1 Factor de escala en el meridiano central:    

  

                    5.1.2.1.4.2 Longitud del meridiano central:    

  

                    5.1.2.1.4.3 Latitud del origen de proyección:    

  

                    5.1.2.1.4.4 Falso este:    

  

                    5.1.2.1.4.5 Falso norte:    

  

               5.1.2.1.5 Definición de otra proyección:  

  

  

          5.1.2.2 Sistema de Coordenadas de Cuadrícula:  

  

               5.1.2.2.1 Universal Transversa de Mercator:   

  

                    5.1.2.2.1.1 Número de zona UTM:   
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                    5.1.2.2.1.2 Factor de escala en el meridiano central:   

  

                    5.1.2.2.1.3 Longitud del meridiano central:   

  

                    5.1.2.2.1.4 Latitud del origen de proyección:   

  

                    5.1.2.2.1.5 Falso este:   

  

                    5.1.2.2.1.6 Falso norte:   

  

          5.1.2.3 Plana Local:   

  

               5.1.2.3.1 Descripción de la Plana Local:   

  

               5.1.2.3.2 Información de Georreferencia de la Plana 

Local:   

  

          5.1.2.4 Información de coordenadas planas:   

  

               5.1.2.4.1 Método codificado de coordenada plana:   

  

               5.1.2.4.2 Representación de coordenadas:   

  

                    5.1.2.4.2.1 Resolución de abscisa:   

  

                    5.1.2.4.2.2 Resolución de ordenada:   

  

               5.1.2.4.3 Representación de distancia y rumbo:   

  

                    5.1.2.4.3.1 Resolución de distancia:   

  

                    5.1.2.4.3.2 Resolución de rumbo:   

  

                    5.1.2.4.3.3 Unidades de rumbo:   

  

                    5.1.2.4.3.4 Dirección del rumbo de referencia:   

  

                    5.1.2.4.3.5 Meridiano del rumbo de referencia:   

  

               5.1.2.4.4 Unidades de distancia plana:   
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     5.1.3 Coordenadas Locales:   

  

          5.1.3.1 Descripción Local:   

  

          5.1.3.2 Información de Georreferenciación Local:   

  

     5.1.4 Modelo geodésico:   

  

          5.1.4.1 Nombre del datum horizontal:   

  

          5.1.4.2 Nombre del elipsoide:   

  

          5.1.4.3 Semieje mayor: 6378137.0  

  

          5.1.4.4 Factor de denominador de achatamiento: 

298.257223563  

  

5.2 Sistema de Referencia Vertical:   

  

     5.2.1 Definición del sistema de altitud:   

  

          5.2.1.1 Nombre del datum de altitud:   

  

          5.2.1.2 Resolución de altitud:   

  

          5.2.1.3 Unidades de distancia de altitud:   

  

          5.2.1.4 Método codificado de altitud:    

  

     5.2.2 Definición del sistema de profundidad:   

  

          5.2.2.1 Nombre del datum de profundidad:   

  

          5.2.2.2 Resolución de profundidad:   

  

          5.2.2.3 Unidades de distancia de profundidad:   

  

          5.2.2.4 Método codificado de profundidad:    
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SECCIÓN 6. Calidad de la información:  

  

6.1 Alcance o ámbito:  

  

     6.1.1 Nivel:   5. Conjunto de datos espaciales: Información aplicada 

al conjunto de datos espaciales.  

  

6.2 Reporte:  

  

     6.2.1 Completitud:   

  

          6.2.1.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.1.1.1 Nombre de la prueba:   

  

               6.2.1.1.2 Descripción de la prueba:   

  

               6.2.1.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.1.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.1.1.3.1.1 Unidad de valor:   

  

                         6.2.1.1.3.1.2 Valor:   

  

     6.2.2 Consistencia lógica:   

  

          6.2.2.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.2.1.1 Nombre de la prueba:   

  

               6.2.2.1.2 Descripción de la prueba:  

  

               6.2.2.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.2.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.2.1.3.1.1 Unidad de valor:   
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                         6.2.2.1.3.1.2 Valor:   

  

     6.2.3 Exactitud posicional:  

  

          6.2.3.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.3.1.1 Nombre de la prueba:   

  

               6.2.3.1.2 Descripción de la prueba:   

  

               6.2.3.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.3.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.3.1.3.1.1 Unidad de valor:   

  

                         6.2.3.1.3.1.2 Valor:   

  

     6.2.4 Exactitud temporal:   

  

          6.2.4.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.4.1.1 Nombre de la prueba:   

  

               6.2.4.1.2 Descripción de la prueba:   

  

               6.2.4.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.4.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.4.1.3.1.1 Unidad de valor:   

  

                         6.2.4.1.3.1.2 Valor:   

  

     6.2.5 Exactitud temática:   

  

          6.2.5.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.5.1.1 Nombre de la prueba:   
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               6.2.5.1.2 Descripción de la prueba:   

  

               6.2.5.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.5.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.5.1.3.1.1 Unidad de valor:   

  

                         6.2.5.1.3.1.2 Valor:   

  

6.3 Linaje:   

  

     6.3.1 Enunciado: Para la determinación del cambio de uso del suelo 

y vegetación en Suelo de Conservación, se hizo una revisión y 

recopilación de la cartografía digital disponible, para seleccionar aquella 

que se ajustara a las necesidades del presente trabajo, principalmente, 

en cuanto a la escala de análisis y cubrimiento del área objeto de 

estudio. En este caso, gran parte de la información la proporcionó la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ésta a través del "Atlas 

geográfico del Suelo de Conservación del Distrito Federal", de fotografías 

aéreas, entre otros datos; otra información se obtuvo de fuentes oficiales 

como el INEGI y el IEDF.  

  

     6.3.2 Pasos del proceso:   

  

          6.3.2.1 Descripción: Se recopilaron diversas coberturas de 

información geográfica de tipo vectorial así como imágenes de satélite 

de alta resolución como QuickBird y World View-2, lo que implicó de 

manera general la aplicación de procesos tales como: 

- Georreferenciación 

- Corrección geométrica 

- Generación de capas homogéneas (adecuación de coberturas 

para establecer relaciones espaciales entre éstas) 

- Reclasificación de entidades geográficas 

- Asignación de códigos 

- Generación de topología 

Conformación de mosaico con imágenes QuickBird para cubrir el área 

de estudio para el año 2005 e imágenes World View-2 para el año 2015. 

  

  

          6.3.2.1 Descripción:  

  

  

          6.3.2.1 Descripción: En el caso particular de esta capa: 
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Se digitalizaron las partes de Vegetación, Cuerpos de agua, Agroforestal, 

Agrícola, Construido, Equipamiento Urbano y Vías en forma de polígono 

de la imagen, MosaicoQB2005IGgSC.tif, utilizando como base el shape 

de Produccion_Agro_2015. 

Se digitalizaron los polígonos en toda la parte sur del Suelo de 

Conservación de la CDMX. 

  

  

     6.3.3 Fuente:   

  

          6.3.3.1 Descripción: Las fotografías aéreas e imágenes de 

satélite son productos derivados de la colaboración interinstitucional 

entre la PAOT y el Instituto de Geografía de la UNAM, a finales de 2013 se 

inició un proyecto piloto para procesar la información raster del acervo 

de la PAOT. Además la procuraduría ha adquirido y recibido como 

donación varias líneas de vuelo de fotografías aéreas en formato digital 

que corresponden a diferentes años.   

  

  

SECCIÓN 7. Entidades y atributos:  

  

7.1 Descripción general de entidades y atributos: La capa contiene 

los polígonos con la delimitación con los distintos usos de suelo dentro 

del área del Suelo de Conservación, de la Ciudad de México.  

  

7.2 Cita del detalle de entidades y atributos: Los campos que forman 

parte de la capa son: 

Campo Descripción del campo 

Categ2005 Descripción de las categorías 

Area2005m Valor del área en metros cuadrados (m2) 

Area2005ha Valor del área en hectáreas (ha) 

Categorias Descripción de las categorías 

  

  

  

SECCIÓN 8. Distribución:  

  

8.1 Restricciones de acceso: 6. Derechos de propiedad intelectual: Es 

el derecho protegido por las leyes de la materia respecto de una obra, 

invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 

marcas y avisos comerciales.  

  

8.2 Restricciones de uso: 6. Derechos de propiedad intelectual: Es el 

derecho protegido por las leyes de la materia respecto de una obra, 

invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 

marcas y avisos comerciales.  
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8.3 Responsabilidad de distribución: PAOT - Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la CDMX  

  

8.3 Responsabilidad de distribución: SEDEMA- Secretaría del Medio 

Ambiente de la CDMX  

  

8.4 Formato de distribución:  

  

     8.4.1 Nombre del formato:    

  

     8.4.2 Versión del formato:    

  

  

SECCIÓN 9. Información del contacto para los metadatos:   

  

9.1 Nombre del estándar de metadatos: ISO 19115 Información 

Geográfica - Metadatos (Norma Técnica para Metadatos).  

  

9.2 Versión de la norma de metadatos: 2003 (1.0).  

  

9.3 Idioma de los Metadatos: ES - Español.  

  

9.4 Punto de contacto para los Metadatos:   

  

     9.4.1 Nombre de la persona de contacto: Saraí Morales Reygadas 

  

     9.4.2 Nombre de la organización: Dirección de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio y Manejo Ambiental del Agua, DOETMA-SEDEMA. 

  

     9.4.3 Puesto del contacto:    

  

     9.4.4 Teléfono:   

  

     9.4.5 Fax:   

  

     9.4.6 Dirección: Av. Año de Juárez No. 9700, Col. Quirino Mendoza, 

Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco   

  

     9.4.7 Ciudad: De México   

  

     9.4.8 Área administrativa: Xochimilco   
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     9.4.9 Código postal:    

  

     9.4.10 País: México   

  

     9.4.11 Dirección de correo electrónico del contacto:   

  

     9.4.12 Rol:   2. Custodio: Parte que acepta la responsabilidad de los 

datos y asegura un cuidado apropiado y el mantenimiento del recurso.  

  

9.5 Fecha de los metadatos: 2016-11-12  

  

9.6 Conjunto de caracteres:   6. 8859parte1: ISO/IEC 8859-1, 

Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos 

codificados de 8-bit por byte - Parte 1: Alfabeto Latino No.1. 
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SECCIÓN 1. Identificación del conjunto de datos espaciales o 

producto: 

  

1.1 Título del conjunto de datos espaciales o producto: 

PAOT_SC_Ortho-0-0.tif  

  

1.2 Propósito: El uso de las fotografías aéreas como de las imágenes de 

satélite, son un apoyo fundamental para la gestión, administración y 

monitoreo de las zonas críticas del Suelo de Conservación, tanto para el 

monitoreo del uso de suelo, expansión urbana, catastro, control forestal 

entre otros; por eso la necesidad de contar con estos insumos en el 

proyecto de Asentamientos Humanos Irregulares como Áreas Críticas de 

Ocupación en el Suelo de Conservación. 

  

  

1.3 Descripción del conjunto de datos espaciales o producto: El 

archivo muestra el vuelo fotogramétrico del año 2011 del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México.  

  

1.4 Idioma del conjunto de datos espaciales o producto: ES - 

Español.  

  

1.5 Categoría del tema del conjunto de datos espaciales o producto:   

  

     1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o 

producto:   5. Medio ambiente: Recursos medio ambientales, protección 

y conservación.   

  

     1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o 

producto:   8. Base de imágenes de mapas de la cobertura de la tierra: 

Mapas base.   

  

     1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o 

producto: 12. Planeamiento catastral: Información utilizada de 

acciones apropiadas para el uso futuro de la tierra.   

  

     1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o 

producto: 4. Grupo de datos topográficos: Subdivisión de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de México que contiene elementos 

que caracterizan parte o toda la superficie terrestre, constituidos por 

datos referidos a los componentes físicos del paisaje y de los 

correspondientes a objetos de infraestructura humana. Particularizan 

un terreno en su configuración superficial, permitiendo la identificación 

de la disposición y forma de sus partes y lo distinguen de otros 

semejantes.  

  

1.6 Palabra clave: Vuelos aéreos  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  
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1.6 Palabra clave: Vuelos fotogramétricos  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.6 Palabra clave: Suelo de conservación  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.6 Palabra clave: Ciudad de México  

  

1.7 Tipo: 2. Lugar: La palabra clave identifica un lugar o ubicación 

cubierto por el conjunto de datos espaciales o producto.  

  

1.6 Palabra clave: Asentamientos humanos  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.6 Palabra clave: Uso del suelo  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.6 Palabra clave: áreas de ocupación  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.6 Palabra clave: Fotografía aérea  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.6 Palabra clave: PAOT  

  

1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia 

particular.  

  

1.8 Nombre del tesauro: Sin dato  

  

1.9 Edición: Sin dato  



 

                                          SEDEMA                                                                                                              IGg - UNAM 

1255 

  

1.10 Forma de presentación de los datos espaciales:   1. Documento 

digital: Representación digital de un ítem en principio textual, pero que 

puede contener también ilustraciones.  

  

1.10 Forma de presentación de los datos espaciales:   3. Imagen 

digital: Imagen semejante a cosas construidas por el hombre, objetos y 

actividades adquiridas por medio de la percepción visual o por medio de 

sensores en cualquier segmento del espectro electromagnético 

(infrarrojo térmico, radar de alta resolución) y almacenados en formato 

digital.  

  

1.10 Forma de presentación de los datos espaciales:   5. Mapa digital: 

Mapa representado en formato raster o vector.  

  

1.11 Enlace en línea:  

  

     1.11.1 URL del recurso: 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/  

  

     1.11.2 Descripción del acceso al recurso: Portal de la Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México  

  

1.12 Frecuencia de mantenimiento y actualización: 10. 

Desconocido: La frecuencia de mantenimiento de los datos no se conoce.  

 

1.13 Conjunto de caracteres:   6. 8859parte1: ISO/IEC 8859-1, 

Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos 

codificados de 8-bit por byte - Parte 1: Alfabeto Latino No.1.  

 

1.14 Nombre del archivo gráfico:   

  

1.15 Uso específico: El uso de estas fotografías aéreas es para el 

Proyecto Asentamientos Humanos Irregulares como Áreas Críticas de 

Ocupación en el Suelo de Conservación que dirige la Dra. Clemencia 

Santos Cerquera del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, IGg-UNAM.  

  

  

SECCIÓN 2. Fechas relacionadas con el conjunto de datos 

espaciales o producto:  

  

2.1 Fechas y eventos:   

  

     2.1.1 Fecha de referencia del conjunto de datos espaciales o 

producto: 2011-12-01  
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     2.1.2 Tipo de fecha: 1. Creación: Indicador de la fecha que 

especifica cuando fue creado el recurso.  

  

2.2 Fechas de los insumos tomados para la elaboración del producto 

o conjunto de datos espaciales:   

  

     2.2.1 Fecha de creación de los insumos: 2011-12-01  

  

     2.2.2 Fecha de inicio de verificación de campo:   

  

     2.2.3 Fecha final de verificación de campo:   

  

     2.2.4 Nombre del insumo: Es el año en que se realizó el vuelo aéreo 

de la zona del Suelo de Conservación de la Ciudad de México (2011).  

  

  

SECCIÓN 3. Unidad del estado responsable del conjunto de datos 

espaciales o producto:  

  

3.1 Nombre de la persona de contacto:   

  

3.2 Nombre de la organización: PAOT - Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la CDMX  

  

3.3 Puesto del contacto:   

  

3.4 Teléfono: 52650780  

  

3.5 Fax:   

  

3.6 Dirección: Medellín 202 esquina Chiapas, Col. Roma Sur  

  

3.7 Ciudad: de México  

  

3.8 Área administrativa: Del. Cuauhtémoc  

  

3.9 Código postal: 06700  

  

3.10 País: México  

  

3.11 Dirección de correo electrónico del contacto:   
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3.12 Enlace en línea (dirección de Internet de referencia): 

http://www.paot.mx/  

  

3.13 Rol:   1. Proveedor del recurso: Parte que suministra el recurso.  

  

  

SECCIÓN 4. Localización geográfica del conjunto de datos 

espaciales o producto:  

  

4.1 Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o 

producto:   

  

     4.1.1 Coordenada límite al oeste: -99.38021616680757  

  

     4.1.2 Coordenada límite al este: -99.33270303118023  

  

     4.1.3 Coordenada límite al sur: 19.347687314806446  

  

     4.1.4 Coordenada límite al norte: 19.39296628054676  

  

  

4.2 Tipo de representación espacial: 2. Raster: Los datos malla o 

cuadrícula se utilizan también para representar datos espaciales.  

  

  

SECCIÓN 5. Sistema de referencia:   

  

5.1 Sistema de Referencia Horizontal:   

  

     5.1.1 Coordenadas Geográficas:  

  

          5.1.1.1 Resolución de latitud:   

  

          5.1.1.2 Resolución de longitud:   

  

          5.1.1.3 Unidades de coordenadas geográficas:   

  

     5.1.2 Coordenadas Planas:  

  

          5.1.2.1 Proyección Cartográfica:  
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               5.1.2.1.1 Cónica Conforme de Lambert:  

  

                    5.1.2.1.1.1 Paralelo estándar:   

  

                    5.1.2.1.1.2 Longitud del meridiano central:   

  

                    5.1.2.1.1.3 Latitud del origen de proyección:   

  

                    5.1.2.1.1.4 Falso este:   

  

                    5.1.2.1.1.5 Falso norte:   

  

               5.1.2.1.2 Transversa de Mercator:   

  

                    5.1.2.1.2.1 Factor de escala en el meridiano central:   

  

                    5.1.2.1.2.2 Longitud del meridiano central:   

  

                    5.1.2.1.2.3 Latitud del origen de proyección:   

  

                    5.1.2.1.2.4 Falso este:   

  

                    5.1.2.1.2.5 Falso norte:   

  

               5.1.2.1.3 Mercator:   

  

                    5.1.2.1.3.1 Paralelo estándar:   

  

                    5.1.2.1.3.2 Factor de escala en el ecuador:   

  

                    5.1.2.1.3.3 Longitud del meridiano central:   

  

                    5.1.2.1.3.4 Falso este:   

  

                    5.1.2.1.3.5 Falso norte:   

  

               5.1.2.1.4 Transversa Modificada Ejidal:   

  

                    5.1.2.1.4.1 Factor de escala en el meridiano central:   
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                    5.1.2.1.4.2 Longitud del meridiano central:   

  

                    5.1.2.1.4.3 Latitud del origen de proyección:   

  

                    5.1.2.1.4.4 Falso este:   

  

                    5.1.2.1.4.5 Falso norte:   

  

               5.1.2.1.5 Definición de otra proyección:   

  

          5.1.2.2 Sistema de Coordenadas de Cuadrícula:  

  

               5.1.2.2.1 Universal Transversa de Mercator:   

  

                    5.1.2.2.1.1 Número de zona UTM: 14  

  

                    5.1.2.2.1.2 Factor de escala en el meridiano central: 

0.9996  

  

                    5.1.2.2.1.3 Longitud del meridiano central: -102.0  

  

                    5.1.2.2.1.4 Latitud del origen de proyección: 12.0  

  

                    5.1.2.2.1.5 Falso este: 2500000  

  

                    5.1.2.2.1.6 Falso norte: 0  

  

          5.1.2.3 Plana Local:   

  

               5.1.2.3.1 Descripción de la Plana Local:   

  

               5.1.2.3.2 Información de Georreferencia de la Plana 

Local:   

  

          5.1.2.4 Información de coordenadas planas:   

  

               5.1.2.4.1 Método codificado de coordenada plana:   

  

               5.1.2.4.2 Representación de coordenadas:   
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                    5.1.2.4.2.1 Resolución de abscisa:   

  

                    5.1.2.4.2.2 Resolución de ordenada:   

  

               5.1.2.4.3 Representación de distancia y rumbo:   

  

                    5.1.2.4.3.1 Resolución de distancia:   

  

                    5.1.2.4.3.2 Resolución de rumbo:   

  

                    5.1.2.4.3.3 Unidades de rumbo:   

  

                    5.1.2.4.3.4 Dirección del rumbo de referencia:   

  

                    5.1.2.4.3.5 Meridiano del rumbo de referencia:   

  

               5.1.2.4.4 Unidades de distancia plana:   

  

     5.1.3 Coordenadas Locales:   

  

          5.1.3.1 Descripción Local:   

  

          5.1.3.2 Información de Georreferenciación Local:   

  

     5.1.4 Modelo geodésico:   

  

          5.1.4.1 Nombre del datum horizontal:   

  

          5.1.4.2 Nombre del elipsoide:   

  

          5.1.4.3 Semieje mayor: 6378137  

  

          5.1.4.4 Factor de denominador de achatamiento: 298.25722  

  

5.2 Sistema de Referencia Vertical:   

  

     5.2.1 Definición del sistema de altitud:   

  

          5.2.1.1 Nombre del datum de altitud:   
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          5.2.1.2 Resolución de altitud:   

  

          5.2.1.3 Unidades de distancia de altitud:   

  

          5.2.1.4 Método codificado de altitud:    

  

     5.2.2 Definición del sistema de profundidad:   

  

          5.2.2.1 Nombre del datum de profundidad:   

  

          5.2.2.2 Resolución de profundidad:   

  

          5.2.2.3 Unidades de distancia de profundidad:   

  

          5.2.2.4 Método codificado de profundidad:    

  

  

SECCIÓN 6. Calidad de la información:  

  

6.1 Alcance o ámbito:  

  

     6.1.1 Nivel:   5. Conjunto de datos espaciales: Información aplicada 

al conjunto de datos espaciales.  

  

6.2 Reporte:  

  

     6.2.1 Completitud:   

  

          6.2.1.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.1.1.1 Nombre de la prueba:   

  

               6.2.1.1.2 Descripción de la prueba:   

  

               6.2.1.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.1.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.1.1.3.1.1 Unidad de valor:   
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                         6.2.1.1.3.1.2 Valor:   

  

     6.2.2 Consistencia lógica:   

  

          6.2.2.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.2.1.1 Nombre de la prueba:   

  

               6.2.2.1.2 Descripción de la prueba:  

  

               6.2.2.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.2.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.2.1.3.1.1 Unidad de valor:   

  

                         6.2.2.1.3.1.2 Valor:   

  

     6.2.3 Exactitud posicional:  

  

          6.2.3.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.3.1.1 Nombre de la prueba:   

  

               6.2.3.1.2 Descripción de la prueba:   

  

               6.2.3.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.3.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.3.1.3.1.1 Unidad de valor:   

  

                         6.2.3.1.3.1.2 Valor:   

  

     6.2.4 Exactitud temporal:   

  

          6.2.4.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.4.1.1 Nombre de la prueba:   
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               6.2.4.1.2 Descripción de la prueba:   

  

               6.2.4.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.4.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.4.1.3.1.1 Unidad de valor:   

  

                         6.2.4.1.3.1.2 Valor:   

  

     6.2.5 Exactitud temática:   

  

          6.2.5.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:   

  

               6.2.5.1.1 Nombre de la prueba:   

  

               6.2.5.1.2 Descripción de la prueba:   

  

               6.2.5.1.3 Resultado:   

  

                    6.2.5.1.3.1 Resultado cuantitativo:   

  

                         6.2.5.1.3.1.1 Unidad de valor:   

  

                         6.2.5.1.3.1.2 Valor:   

  

6.3 Linaje:   

  

     6.3.1 Enunciado: Las fotografías aéreas fueron proporcionadas por 

la PAOT-Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

CDMX, para el proyecto de: Asentamientos humanos irregulares como 

áreas críticas de ocupación en el Suelo de Conservación.  

  

     6.3.2 Pasos del proceso:   

  

          6.3.2.1 Descripción: La fotografía aérea no recibió ningún 

tratamiento extra.  

  

     6.3.3 Fuente:   
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          6.3.3.1 Descripción: La fotografía aérea pertenece al acervo de 

la PAOT-Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

CDMX.  

  

  

SECCIÓN 7. Entidades y atributos:  

  

7.1 Descripción general de entidades y atributos:   

  

7.2 Cita del detalle de entidades y atributos:   

  

  

SECCIÓN 8. Distribución:  

  

8.1 Restricciones de acceso: 6. Derechos de propiedad intelectual: Es 

el derecho protegido por las leyes de la materia respecto de una obra, 

invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 

marcas y avisos comerciales.  

  

8.2 Restricciones de uso: 6. Derechos de propiedad intelectual: Es el 

derecho protegido por las leyes de la materia respecto de una obra, 

invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 

marcas y avisos comerciales.  

  

8.3 Responsabilidad de distribución: PAOT - Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la CDMX  

  

8.3 Responsabilidad de distribución: SEDEMA- Secretaría del Medio 

Ambiente de la CDMX  

  

8.3 Responsabilidad de distribución: Otorgar los créditos a las 

instancias correspondientes.  

  

8.4 Formato de distribución:  

  

     8.4.1 Nombre del formato:   

  

     8.4.2 Versión del formato:   

  

  

SECCIÓN 9. Información del contacto para los metadatos:   

  

9.1 Nombre del estándar de metadatos: ISO 19115 Información 

Geográfica - Metadatos (Norma Técnica para Metadatos).   
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9.2 Versión de la norma de metadatos: 2003 (1.0).  

  

9.3 Idioma de los Metadatos: ES - Español.  

  

9.4 Punto de contacto para los Metadatos:   

  

     9.4.1 Nombre de la persona de contacto: Saraí Morales Reygadas  

  

     9.4.2 Nombre de la organización: Dirección de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio y Manejo Ambiental del Agua, DOETMA-SEDEMA.  

  

     9.4.3 Puesto del contacto:   

  

     9.4.4 Teléfono: 5843-3878 ext. 174 y 175  

  

     9.4.5 Fax:   

  

     9.4.6 Dirección: Av. Año de Juárez No. 9700, Col. Quirino Mendoza, 

Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco  

  

     9.4.7 Ciudad: De México  

  

     9.4.8 Área administrativa: Xochimilco  

  

     9.4.9 Código postal: 16710  

  

     9.4.10 País: México  

  

     9.4.11 Dirección de correo electrónico del contacto:   

  

     9.4.12 Rol:   2. Custodio: Parte que acepta la responsabilidad de los 

datos y asegura un cuidado apropiado y el mantenimiento del recurso.  

  

9.5 Fecha de los metadatos: 2016-08-28  

  

9.6 Conjunto de caracteres:   6. 8859parte1: ISO/IEC 8859-1, 

Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos 

codificados de 8-bit por byte - Parte 1: Alfabeto Latino No.1. 
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