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A.  ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE CONTEXTO 
 

De acuerdo con el PMDUOET, el concepto de Distrito se utiliza para nombrar a las delimitaciones 

que permiten subdividir una ciudad para organizar la administración pública del territorio. Su objetivo 

es contener la zona urbana y apostar por un modelo de nuevas centralidades o ñunidades urbanasò 

dirigidas a resolver las problemáticas de la dispersión urbana al concentrar el empleo, población, 

transporte, servicios, comercio, vivienda y equipamiento. La ciudad de León fue dividida en 7 distritos 

con distintas realidades urbanas, esto con la finalidad de tanto administrativamente como a nivel de 

planeación, poder contar con mejores soluciones para el crecimiento y desarrollo de cada uno de 

ellos 

Esta división ha sido el fundamento en el que se basa el presente Programa Estratégico del Distrito 

Urbano Hilamas ï León II, que tiene como objetivo, generar las bases de la planeación con visión 

prospectiva de corto, mediano y largo plazo en el que se definan las pautas, objetivos, lineamientos, 

criterios y/o directrices para el desarrollo del distrito.  

Es un estudio orientado a mejorar el nivel de vida de sus habitantes, mediante la protección y 

aprovechamiento ambiental, urbano y territorial que surge a partir de un análisis particular sus 

características propias para concluir con una serie de estrategias, programas, proyectos y acciones 

que mejoren las condiciones de los habitantes que ahí residen. 

 
Mapa 1. Distritos Urbanos.  

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2045 (IMPLAN León).  
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A1. MARCO DE REFERENCIA 

1 Planeación Estratégica.  

1.1 Visión 2045 León 
 

 
Mapa 2. Modelo de Desarrollo Territorial. Visión 2045. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2045 (IMPLAN León). 
 

En congruencia con el PMD 2045 y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico y Territorial de 2020 (PMDUOET), este modelo representa la base territorial sobre la cual se 

pretende implementar las estrategias, acciones y proyectos en cada contexto particular del municipio. 

Específicamente en el ámbito metropolitano, el modelo visualiza a León como parte de un entorno 

regional y como la ciudad central de su Zona Metropolitana, que junto con Silao y otros municipios de la 

región enfrentan retos ambientales, de desarrollo urbano y movilidad, además de oportunidades en 

materia de desarrollo y articulación económica que, al atenderse de manera coordinada, favorezcan una 

mejor calidad de vida de la población. 

Este modelo reconoce la existencia de dos grandes zonas que prestan servicios tanto ambientales como 

agroalimentarios para el municipio: 

Al norte la sierra de Lobos con gran valor ambiental, en la cual se plantean programas de conservación 

y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
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Al sur la zona con potencial para el desarrollo agroindustrial y alimentario, para implementar sistemas de 

producción y cultivos con enfoque sustentable, que generen diversos productos agrícolas, para satisfacer 

las necesidades locales, y también con posibilidades de exportación. 

Ambas zonas cuentan con un papel fundamental para el desarrollo sostenible del municipio, y a su vez, 

tienen un alto potencial para detonar oportunidades de empleo y de mejores ingresos, que se traduzca 

en una mejor calidad de vida de los habitantes y las familias de los Polos Rurales. 

En la zona urbana, se visualiza un espacio que además de ser competitivo y ordenado, con procesos de 

densificación, consolidación y de regeneración urbana particularmente en el Distrito de la Ciudad 

Histórica y los barrios tradicionales en donde se impulsa la reactivación social y económica que los 

conviertan en espacios dinámicos y atractivos. 

Se plantea una mayor vinculación de los sistemas de movilidad, con la infraestructura verde y los 

espacios públicos como elementos ordenadores e integradores del desarrollo urbano, que coadyuven a 

lograr una ciudad incluyente y accesible. 

Orientaciones estratégicas 

Como parte de este modelo se proponen cinco principios rectores, cuatro piedras angulares que permiten 

enmarcar las orientaciones del desarrollo de cara al horizonte de largo plazo y constituyen los cimientos 

o bases de éste. A su vez, las cuatro piedras angulares cuentan con veinte pilares que serán el sustento 

del proyecto de desarrollo, cada pilar establece un objetivo general de lo que se pretende lograr en el 

largo plazo, pero que se impulsará desde el corto plazo. 
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Imagen 1. Visión 2045 Modelo territorial.  
Fuente: IMPLAN León. 

2 Área de estudio. 

2.1 Distrito G. Hilamas ï León II 

La zona de análisis corresponde a uno de los siete distritos de la ciudad de León, Gto., denominado 

Distrito Urbano Hilamas - León II, que se ubica al sur poniente de la cabecera municipal, con una 

superficie de 3,142 hectáreas, una población de 220,158 habitantes y un total de viviendas de 

61,157. El Distrito Urbano Hilamas ï León II está conformado por 163 colonias y fraccionamientos, 

de los cuales 145 son habitacionales, 7 son industriales, y 11 son zonas y predios ocupados por 

centros comerciales, espacios deportivos, reservas territoriales y un área natural protegida 

municipal. 

 
Mapa 3. Delimitación del Distito Urbano Hilamas-León II  

Fuente: IMPLAN León. 

 

2.1.1 Contenido y alcances 

El presente programa se elaboró en apego a la normatividad federal, estatal y municipal, así como 

a principios internacionales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. 

Así mismo, toma en consideración estudios previos de prevención del delito para el distrito urbano 

Hilamas-León II y el mismo PMDUOET del municipio de León Guanajuato del cual deriva. 

De manera general el contenido del programa se define de la siguiente manera: 

1. Antecedentes y análisis de contexto. 

2. Caracterización del distrito en aspectos ambientales, urbanos, sociales y económicos. A 

partir de mecanismos de consulta, participación e interacción ciudadana. 
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3. Diagnóstico integral. Presentado a través del análisis FODA de los diferentes ámbitos y la 

priorización en el corto y mediano plazos. 

4. Análisis prospectivo. Con la definición de los escenarios alternativos para el distrito. 

5. Esquema Estratégico. A partir de la cartera de programas y proyectos, así como de las 

propuestas prioritarias y bitácora de acciones operativas transversales. 

6. Propuesta para la gestión e implementación del Programa con la red de actores sociales, 

privados y públicos; el esquema de gestión (responsabilidades y alcances) y las bases para 

la instrumentación técnica, financiera, jurídica y administrativa del programa. 

7. Propuesta para la evaluación de las acciones derivadas del Programa con los mecanismos 

de control, seguimiento y evaluación. 

 

2.1.2 Propuesta metodológica 

La metodología con la cual se ha elaborado el presente programa parte de un análisis integral, 

transversal y paralelo de los ámbitos que intervienen en el territorio, de la mano de la participación 

ciudadana, a través de la aplicación de encuestas y la realización de talleres; con la finalidad de 

enriquecer cada una de las etapas del programa. 

A partir del análisis de cada uno de los ámbitos, se integró un diagnóstico que permitió conocer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del área de estudio. Con ello, fue posible la 

definición de los diversos escenarios y el esquema estratégico para llegar a la integración de la 

cartera de proyectos organizados y priorizados de manera jerárquica, donde es posible identificar el 

proyecto ñdetonadorò que ayudar§ a consolidar las nuevas ñcentralidades urbanasò mediante la 

regeneración urbana, la movilidad accesible, el desarrollo sustentable, la diversificación económica 

y la equidad social. 

 

3. Estudios previos. 
 

A finales del pasado año 2020, el IMPLAN llevó a cabo dos estudios que abarcan zonas del 

Distrito Urbano Hilamas-León II; dichos estudios ayudarían a determinar estrategias de 

prevención del delito y mejoramiento del entorno en las colonias de la zona León II y Centro-

Chapalita de la ciudad de León. 

 

Con los datos obtenidos, se determina la importancia de intervenir el entorno, el espacio público, 

con un apropiado diseño urbano y un eficiente uso del medio ambiente, que pueda llevar a una 

reducción en la comisión de delitos y de la percepción de temor.  

 

Por lo que respecta a los estudios realizados en el marco del tema de espacios públicos se 

tiene anteproyecto de 25 Espacios Públicos (Manos a la Obra por León) IMPLAN 2017, en el 

que se definen los lineamientos rectores para la elaboración de proyectos ejecutivos de 
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infraestructura social con criterios de bajo costo de mantenimiento y alto uso social. Dentro 

de los cuales 6 espacios se encuentran dentro del Distrito y corresponden a: 

 

 

Así como los Estudios de anteproyectos estratégicos para la convivencia social (Parque de Barrio) 

IMPLAN 2019, en el que se define a la infraestructura verde como una ñRed estratégicamente 

planificada y manejada de reservas naturales, parques, corredores verdes, servidumbres de 

conservación y tierras de labor con valor para la conservación que mantiene los procesos ecológicos 

naturales y contribuyen a la salud y calidad de vidaò. En dicho estudio se consideran los siguientes 

espacios públicos con categoría de Parque de Barrio ubicados dentro del Distrito: 

1. Paseos de La Cima: con valor para la convivencia familiar y actividades culturales y de 

educación ambiental. 

2. Las Américas: es el núcleo de una zona de servicios mixtos comunitarios, su valor es de 

punto de encuentro, con alto potencial para generar alianzas. 

3. Las Mandarinas: predio con valor ecosistémico y paisajístico, en donde se pueden desarrollar 

actividades de educación ambiental y recreativas de bajo impacto y convivencia social 

controlada. El parque es un mirador natural, amplio e incluyente, cuenta con circuitos para 

corredores, áreas de esparcimiento y culturales, miradores, centro de educación ambiental 

que permite realizar actividades como conciertos, teatro, orquestas, convivencias familiares, 

y es reconocido en la ciudad por su concurso de vuelo de cometas. 

En este mismo documento se establecen como Parques Vecinales a los espacios públicos de: 

Guadalupana, Biblioteca, Esperanza Solís y Jacinto López, que describe el Anteproyecto de 25 

Espacios Públicos. Como complemento a dicho Estudio, el IMPLAN ha desarrollado los proyectos 

conceptuales correspondientes al: Plan Maestro Parque de Barrio La Cima IMPLAN 2019, Plan 

Maestro Parque de Barrio Las Mandarinas IMPLAN 2020 y Plan Maestro Parque de Barrio Las 

Américas IMPLAN 2019.  

 

4. Ordenamiento ecológico y territorial. 
 

Dentro del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial del 

Municipio de León, PMDUOET 2020, el polígono del Distrito incluye parte o la superficie total de las 

siguientes UGAT: 11 de Conservación con aptitud Forestal y servicios hidrológicos, 12 de 

Aprovechamiento sustentable con aptitud Urbana, 19 de Aprovechamiento sustentable con aptitud 

Urbana, 26 ANP Arroyo Hondo, 28 de Restauración con aptitud de remediación del exrelleno 

sanitario, 29 de Restauración con aptitud de restauración de cuerpos de agua y ecosistemas 

acuáticos y  25 y 36 de Aprovechamiento sustentable, con aptitud principal Industrial. 
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Mapa 4. Unidades de Gestión Ambiental Territorial. 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial (IMPLAN León). 

 

 

A2. ANTECEDENTES. 
A partir de los años cincuenta, la ciudad de León ha aumentado 10 veces su población, lo que nos 

habla de la gran explosión demográfica que ha tenido a lo largo de todos estos años. A continuación, 

se presenta una tabla con los índices de crecimiento poblacional de la ciudad.  

 
Tabla 1. Población del municipio de León, Guanajuato por décadas. 

Fuente: Cuaderno estadístico municipal León Guanajuato edición 2000 INEGI y Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020. 
Elaboración propia. 

 

Sin embargo, a pesar de que en los últimos 30 años la población prácticamente se ha duplicado, el 

crecimiento de la ciudad se ha cuadriplicado, es decir, el ritmo de la dinámica demográfica no 

coincide con el ritmo de expansión del área urbana. El resultado de esta disparidad en los ritmos de 

crecimiento entre la población y el área urbana da como resultado una disminución sustancial de la 

AÑO POBLACIÓNDIFERENCIACRECIMIENTO

1950 157,343.00

1960 260,633.00 103,290.00 65.65%

1970 420,150.00 159,517.00 61.20%

1980 655,809.00 235,659.00 56.09%

1990 867,920.00 212,111.00 32.34%

2000 1,133,576.00 265,656.00 30.61%

2010 1,436,480.00 302,904.00 26.72%

2020 1,721,215.00 284,735.00 19.82%

POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
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densidad de población, que paso de 114.6 habitantes por hectárea en 1970 a 73.02 habitantes por 

hectárea en el año 2005. 

El Observatorio Urbano de León contempla dentro de estos parámetros que, de seguir la tendencia, 

es probable que el suelo apto para el desarrollo urbano se termine en 30 años. La tierra en el área 

susceptible de desarrollo urbano se encuentra ocupada en aproximadamente el 70%, la superficie 

ocupada por asentamientos humanos de 1995 a 2007 fue de 104 km2 de acuerdo con los estudios 

de Observatorio Urbano León. Incrementándose un 46% del periodo de 1995 a 2000, del 25% del 

2000 al 2005 y del 33% del 2005 al 2007.  

En el mapa siguiente se puede observar el crecimiento que ha tenido el  Distrito, para el año de 

1996 el territorio abarcaba la mayor cantidad de colonias céntricas como Loma Bonita, La Merced, 

Arbide, Chapalita, San Sebastián, hasta las Mandarinas, Hilamas, la zona centro y norte del Distrito.  

A partir del año 2015 el crecimiento sobre el Distrito fue más evidente y expansivo, se empezó a 

ocupar territorio correspondiente a Periodistas Mexicanos, Corral de Piedra, Artículo 4°t.o 

Constitucional (Jacinto López), entre otras colonias de la zona poniente. En 2016 se puede distinguir 

a partir de la traza irregular, la aparición del asentamiento irregular denominado como Loma de la 

Cañada. Para el 2020, la expansión en la zona poniente del Distrito se percibe sobre la zona Corral 

de Piedra, Fraccionamiento Cumbres de la Gloria. 

 

A3. ANÁLISIS DE CONTEXTO. 
 

Sobre la zona geográfica central que comprende el área urbana y las zonas de crecimiento, se ubica 

el Distrito Urbano Hilamas-León II. De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo 2045, esta 

zona central se caracteriza con grandes extensiones de llanuras y lomeríos que favorecen el 

desarrollo de la ciudad y la localización de los diferentes usos del suelo y de las actividades urbanas 

del municipio. En esta zona se concentra más del 95 por ciento de la población municipal, cuenta 

con una superficie aproximada de 47 mil hectáreas (de las cuales 23 mil son el área urbana) y 

representan el 37 por ciento de la superficie municipal. 
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Mapa 5. Principales zonas geográficas del municipio de León 

 Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2045 (IMPLAN León). 

 

El Distrito Urbano Hilamas-León II. Se ubica al poniente del centro de población, sobre el corredor 

que conecta León con los municipios de Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón; así como 

el Blvd. Las Joyas, en consolidación en este momento, que se ha convertido en una nueva vía de 

salida hacia el poniente y la autopista a Aguascalientes y Guadalajara. 

 
Mapa 6. Ubicación del Distrito urbano Hilamas-León II sobre el área metropolitana de León. 

 Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital tomada de Google Earth Pro (2021). 
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El Distrito representa el 2.54% de la superficie municipal total de 128 mil hectáreas y un 13.61% de 

la superficie urbana de 23 mil 083 hectáreas (IMPLAN, 2021). Con sus 3 mil 142 hectáreas forman 

parte del centro urbano, en su mayoría consolidado; pero también con algunas zonas de reserva 

para el crecimiento al poniente del Distrito Urbano, donde se ubican la zona más marginada del 

Distrito como se ha mencionado en el párrafo anterior. 

Como se aprecia en el siguiente mapa, al interior del Distrito Urbano se identifican tres zonas 

principales de acuerdo a su dinámica social. Éstas corresponden a la zona habitacional -la cual 

representa la mayor parte del Distrito-, la zona de fraccionamientos industriales y la zona 

correspondiente al Área Natural Protegida Cañada Arroyo Hondo. 

 
Mapa 7. Delimitación general de zonas dentro del Distrito Urbano Hilamas ï León II.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Distrito presenta contrastes físico-ambientales, socioeconómicos y urbanos. Existe una parte baja 

con un corredor industrial en proceso de consolidación y con mucho potencial por su ubicación cerca 

de la autopista, así como un nuevo parque industrial al norponiente dentro del Distrito de Las Joyas 

pero que impacta directamente en las poblaciones de las zonas más marginadas del Distrito Hilamas 

ï León II, como lo son Barranca Venaderos y Jacinto López. Por otro lado, en el Distrito existen 

zonas urbanas muy consolidadas de vocación de vivienda de alta densidad al oriente del polígono.  
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B. CARACTERIZACIÓN  

 

1 Propuesta de subdistritos. 

Una característica de las centralidades urbanas es su nivel de agregación por escalas. La escala 

intraurbana es aquella en la que un distrito definido a partir de centralidades, puede a su vez 

delimitarse a su interior, por zonas o subdistritos, cada uno de los cuales puede estar definido a partir 

de una centralidad urbana. 

En el caso del Distrito Urbano Hilamas-León II, se propone una estructura intraurbana en cinco zonas 

o subdistritos, delimitados como se puede apreciar en el mapa siguiente. 

 
Mapa 8. Propuesta de subdistritos en el distrito urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dichos distritos incluyen las distintas realidades internas: 

Subdistrito 01:  La Gloria ï Jacinto López ï Venaderos 

Subdistrito 02:  Hilamas ï León II 

Subdistrito 03:            Chapalita 

Subdistrito 04:            San Sebastián 

Subdistrito 05:           Torres Landa - Industrial 

 

Esta propuesta de división por subdistritos, considera seis criterios 

1. El perfil socioeconómico y cultural de la población en la zona. Las características de la 

mayoría de los hogares como el nivel socioeconómico, los rasgos culturales, los 

antecedentes históricos y el tipo de dinámica económica determinan una identidad y una 

serie de posibilidades en su devenir hacia el futuro. 

2. Las características urbanas de la zona. El tipo predominante de barrios o colonias, el grado 

de cobertura de la infraestructura urbana y de los servicios básicos, son factores que 

contribuyen a un perfil determinado incluso de paisaje urbano. 

3. Las condiciones y rasgos geográficos de la zona. El tipo de terreno, el escenario urbano 

determinado por las características físico-naturales del área, y la accesibilidad condicionada 

por éstas, son una variable a considerar para la delimitación de las zonas. 

4. La contención urbana por vialidades primarias. La movilidad en sus distintos tipos es 

determinada en gran medida por la ubicación y trayectorias de las principales vialidades que 

marcan la pauta y las posibilidades de los residentes y visitantes a la zona. 

5. La existencia de equipamientos urbanos clave en la zona. Los equipamientos urbanos 

contribuyen fuertemente a la conformación de la identidad en una zona, siendo los más 

importantes los educativos, los religiosos, los espacios públicos para el esparcimiento, la 

convivencia y la recreación, el abasto, y los servicios de la administración pública. 

6. Elementos urbanos referentes de la zona. En algunas zonas urbanas, existen ciertos 

elementos que representan un referente para la población ya sea con fines de su significado 

e identidad social, o en función de la satisfacción de determinada necesidad social relevante. 

Tomando como base estos seis criterios, la propuesta de zonificación para el Distrito Urbano 

Hilamas-León II es la siguiente:  
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1. Subdistrito La Gloria-Jacinto López-Venaderos. 

El conjunto de colonias localizado en la parte centro y sur-poniente del distrito, tiene como referente 

principal la colonia Periodistas Mexicanos. Esta zona se localiza en la parte alta del distrito, en una 

meseta que está delimitada por la barranca de Venaderos, la cañada Arroyo Hondo, el parque 

industrial Las Joyas, el fraccionamiento campestre Cortijos de la Gloria, y un tramo de la autopista 

León-Aguascalientes. Es la zona con más carencias de infraestructura de accesos, de vialidades 

pavimentadas, de servicios básicos, de atención hospitalaria, y en conjunto, la zona con más rezago 

social. 

2. Subdistrito Hilamas-León II. 

Esta zona, ubicada en la parte norte-centro del distrito, está en la parte más alta y en una parte de 

la ladera sur. La parte más poblada se encuentra en las colonias León II y las Hilamas. La 

delimitación natural al sur del distrito se da por el terreno accidentado de la ladera con pendiente 

pronunciada; al poniente, por la cañada Arroyo Hondo y el arroyo La Joya. Al oriente está delimitado 

por el Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, siguiendo por el Blvd. Mariano Escobedo y en esa 

secuencia, por el Blvd. Juan Alonso de Torres. Al norte se delimita por el Blvd. San Juan Bosco y la 

colonia irregular Lomas de la Paz. 

3. Subdistrito Chapalita. 

En esta zona se encuentra la colonia Chapalita, una de las más conocidas de la ciudad en la que se 

encuentra un parque urbano del mismo nombre; su superficie está en lomerío y ladera, lo que 

dificulta la continuidad de vialidades. Este sub-distrito tiene los mayores contrastes sociales y 

urbanos del distrito, con colonias populares con problemáticas sociales fuertes, y colonias 

residenciales con alto nivel socioeconómico. Está delimitada al norte por el Blvd. San Juan Bosco; 

al poniente por el Blvd. Juan Alonso de Torres, al sur por el Blvd. Mariano Escobedo, y al oriente por 

la zona Centro de la ciudad. Es una zona consolidada en términos urbanos. 

4. Subdistrito Torres Landa-Industrial. 

Esta zona se encuentra al sur del distrito, colindada en la parte norte por el terreno accidentado de 

la ladera y por la cañada Arroyo Hondo; al sur, está contenida por la vía del ferrocarril y la brecha de 

la zona agrícola; al poniente, por un tramo de la autopista León-Aguascalientes, y al oriente por el 

Blvd. Timoteo Lozano-Miguel de Cervantes Saavedra. En esta zona se ubican los fraccionamientos 

industriales con actividad predominante de curtidurías, y diversas colonias populares y 

fraccionamientos de interés social. Por el centro, está la continuidad del Blvd. Torres Landa con el 

Eco bulevar que conecta la ciudad de León con San Francisco del Rincón. 

5. Subdistrito San Sebastián. 

La zona considera la colonia La Piscina, una de las colonias más antiguas de la ciudad, alrededor 

de la cual se fueron desarrollando nuevas colonias y fraccionamientos de interés social, conformando 
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una zona con un perfil relativamente homogéneo. La parte poniente está en ladera, y la parte centro-

sur y oriente está en zona plana la cual es la que sufre más encharcamientos e inundaciones en 

tiempo de lluvias.  

Al norte está delimitada por el Blvd. Mariano Escobedo, al oriente por la avenida Prolongación 

Juárez, al sur por el Blvd. Timoteo Lozano y al poniente por el Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra. 

Excepto por unas colonias al sur, es una zona prácticamente consolidada en términos de 

infraestructura, equipamientos y servicios públicos. 

Debido a que cada Subdistrito se encuentra delimitado ya sea por alguna vialidad primaria, o bien 

por las condiciones geográficas que lo distinguen naturalmente, se obtiene un área que propicia que 

la movilidad se concentre dentro de las colonias que lo conforman, además de permitir el fácil 

movimiento de un subdistrito a otro, gracias a las vialidades primarias que funcionan como frontera 

entre estos. 

 
Mapa 9. Sistema vial primario por sub distrito. 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital. 

 

Además, con esta división propuesta, cada subdistrito queda distinguido por qué tan consolidado se 

encuentra el Sistema Vial Primario dentro de la zona, permitiendo identificar los subdistritos de 

acuerdo con los kilómetros construidos y propuestos de vialidades primarias.  
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Gráfica 1. Vialidades primarias construidas y propuestas por subdistrito. 

Fuente: Elaboración propia. 

2 Sustentabilidad ambiental.  

2.1 Caracterización geográfica 

El Distrito se caracteriza por tener en la parte sur y sureste una planicie sobre la cota 1 mil 

775 msnm, mientras que en la parte central se presenta un incremento súbito de nivel 

pasando de los 1 mil 805 msnm a los 1 mil 860 msnm, creando laderas pronunciadas 

principalmente en el lado poniente, para llegar a la meseta de la zona norte y noroeste que 

van de cota de 1 mil 865 msnm a 1 mil 915 msnm; para presentar una nueva pendiente 

menos pronunciada que va de la cota de 1 mil 920 a 1 mil 985 msnm. Dicha condición es 

más evidente en la representación altimétrica de la siguiente imagen. 

 

 
Imagen 2. Elevaciones presentes en el Distrito. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 
 

En el siguiente mapa se puede observar que el Distrito presenta una topografía accidentada con 

pendientes del 8 al 20% en la zona oriente, mientras que en la zona poniente se tiene una ladera 

con pendientes mayores al 20% que restringen la movilidad entre la parte norte y sur del Distrito. 
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Mapa 10. Distribución de elevaciones. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

Debido a la topografía del Distrito, se aprecia la falta de conectividad vial de la zona norponiente con 

la surponiente. Así como, colonias en situación de riesgo, debido a que se asentaron entre la zona 

de laderas y una falla longitudinal que corre en la zona sur de poniente a oriente del Distrito. 

2.2 Caracterización física 

2.2.1 Clima 

El clima del distrito está definido por la precipitación y la temperatura que se presenta en la zona, 

correspondiendo a un clima semiseco o seco estepario, que se caracteriza por tener una evaporación 

superior a la precipitación. Conforme a la clasificación de Köppen (modificado por E. García), el clima 

presente corresponde al BS1hw(w) Semi-seco, con lluvias en verano, el menos seco con 

temperatura media anual de entre 18 y 22°C. 

2.2.1.1 Temperatura 

El Distrito se ubica en condiciones de temperatura media anual de entre 18.6 y 20.5° C. Teniendo 

que conforme a los datos obtenidos de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro, la 

temperatura mínima que se ha registrado es de 0.44° C en el mes de marzo de 2016 y la temperatura 

máxima fue de 36.17°C en el mes de mayo de 2018. 



    

19 

 
Tabla 2. Temperaturas mínimas y máximas 2011 a 2020. 

Fuente: Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 

 

El clima ha determinado, junto con la edafología, los ecosistemas de la zona. Teniéndose en la 

actualidad mayor cantidad de años con condiciones de precipitación menores a las referidas para la 

zona y que corresponden a 700 mm anuales. Por lo que se vuelve trascendentes las acciones de 

conservación de agua, así como la reforestación, para favorecer el microclima de la región y 

conservar los regímenes pluviales. 

 

 
Gráfica 2. Temperatura promedio 2011 a 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.2 Precipitación 

El Distrito se ubica en la zona con precipitación media anual comprendida entre los 700 y 800 mm 

en promedio. Sin embargo, conforme a la información de la Estación Meteorológica del SAPAL El 

Faro, la precipitación acumulada para la última década, se observa un decremento en la precipitación 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

ENE 5.3 26.26 5.09 26.36 5.03 24.8 3.95 25.94 6.44 28.23 4.51 24.64 3.27 27.89 2.27 24.99 6.42 28.12 4.9 27.03

FEB 6.05 28.51 7.17 29.82 6.24 28.48 8.94 28.23 7.29 29.21 3.15 28.2 8.53 29.14 8.31 28.49 7.92 30.58 3.68 30.44

MAR 6.99 30.43 8.92 28.93 2.82 31.49 8.54 31.84 5.71 29.79 0.44 29.33 9.09 30.85 10.86 32.12 10.13 33.32 8.09 34.57

ABR 13.37 34.21 11.53 32.11 9.79 32.99 11.11 32.34 11.58 32.1 8.52 31.48 11.37 31.52 10.77 32.17 10.55 33.39 13.95 34.88

MAY 10.49 34.68 11.6 34.27 12.09 33.54 9.27 32.82 12.48 33.9 14.34 34.35 14.2 34.13 12.26 36.17 14.13 34.42 11.89 33.49

JUN 13.33 33.6 12.85 33.5 13.28 34.62 13.13 31.6 13.27 30.8 13.6 31.24 13.76 33.12 13.39 34.02 13.05 32.95 12.74 33.42

JUL 11.22 30.57 13.07 28.6 13.1 29.62 12.22 30.51 12.78 29.19 12.03 28.33 11.66 27.76 11.68 30.15 12.68 33.12 12.8 32.07

AGO 13.51 29.74 11.76 28.1 12.79 29.44 12.29 31.27 12.69 28.73 12.76 29.1 12.16 29.36 13.05 28.86 13.81 29.71 13.46 29.92

SEP 9.41 30.17 11.31 28 13.32 28.03 12.32 31.09 12.81 29.25 13.32 28.26 11.58 27.84 13.66 27.79 13.36 30.27 9.44 31.05

OCT 9.86 29.06 9.26 30.46 8.66 28.78 9.04 29.85 10.64 29.34 9.71 29 7.36 28.54 11.99 29.71 12.57 29.9 9 30.49

NOV 3.77 28.18 7.83 26.53 4.23 26.93 4.08 29.01 8.93 29.12 7.92 28.24 9.08 29.89 4.39 28.61 9.21 29.85 7.07 29.3

DIC 8.1 25.73 5.8 26.29 6.03 26.26 6.79 27.85 6.41 26.95 8.62 26.31 2.37 25.01 2.65 24.75 4.63 28.64 6.08 25.76
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anual promedio, la cual no llega a los 700 mm, representando periodos en donde el volumen de 

precipitación ha sido menor, generando sequía en la zona: 

PRECIPITACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  PROM 

ENE 0 0 19 0 0 8 0 7 2 6  4.2 

FEB 0 75 19 0 9 19 2 29 2 24  17.9 

MAR 0 76 19 0 106 31 7 29 7 28  30.3 

ABR 6 76 19 5 118 32 7 40 7 28  33.8 

MAY 6 86 25 106 187 40 11 71 12 55  59.9 

JUN 38 164 109 195 366 94 151 363 174 151  180.5 

JUL 125 371 335 361 518 276 438 468 384 261  353.7 

AGO 228 470 381 418 635 596 566 628 560 400  488.2 

SEP 304 526 575 530 710 627 704 810 628 498  591.2 

OCT 320 542 615 604 759 636 704 865 665 498  620.8 

NOV 320 557 623 612 761 654 704 911 684 498  632.4 

DIC 320 560 691 616 783 654 704 911 689 499  642.7 
Tabla 3. Precipitación anual 2011 a 2020. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 
 

 

 

 
Gráfica 3. Precipitación acumulada. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 

 

2.2.2 Vientos 

Los vientos para el municipio de León se consideran ligeros, con dirección predominante del sur al 

sureste y suroeste. 
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Mapa 11. Velocidad del viento.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme a los reportes de la estación meteorológica El Faro operada por SAPAL, la velocidad 

máxima del viento se presenta en los meses de marzo y mayo alcanzando una velocidad máxima 

de 17.41 m/s en el año 2012. 

VIENTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  PROM 

ENE 13.81 13.51 12.51 11.06 10.98 11.44 10.83 12.05 14.2 13.13  12.352 

FEB 11.44 12.82 14.27 9.38 11.9 10.22 14.66 12.05 11.37 12.13  12.024 

MAR 10.98 17.03 14.43 13.43 13.97 15.04 13.74 10.45 9.91 14.89  13.387 

ABR 11.37 12.44 13.58 12.74 10.98 13.28 14.27 11.14 10.45 12.36  12.261 

MAY 14.12 12.82 12.28 14.04 12.28 12.51 14.2 11.52 10.98 13.2  12.795 

JUN 13.28 17.41 11.75 11.75 9.91 11.67 14.73 10.83 10.75 12.59  12.467 

JUL 14.04 12.13 10.45 10.14 13.2 13.51 12.59 12.51 12.82 10.68  12.207 

AGO 14.5 10.37 11.67 10.45 11.98 12.67 11.6 10.83 10.52 9.07  11.366 

SEP 10.91 10.98 10.3 11.82 9.76 9.99 9.53 9.3 10.45 9.76  10.28 

OCT 8.77 9.38 10.75 10.83 11.14 9.38 10.37 9.45 8.77 9.91  9.875 

NOV 9.38 7.92 8.92 10.91 9.07 10.22 7.39 8.38 8.61 9.38  9.018 

DIC 10.37 8.69 11.44 9.45 11.29 13.36 11.21 13.51 8.92 11.29  10.953 
Tabla 4. Promedio anual de la velocidad del viento registrada de 2011 a 2020. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 
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Gráfica 4. Velocidad máxima del viento. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 

 

 

2.2.3 Fisiografía 

El distrito se ubica mayormente en la zona fisiográfica de la Mesa del Centro, correspondiente con 

la zona de laderas, presentándose en la zona sureste un área dentro del Eje Neovolcánico. 

  
Mapa 12. Fisiografía. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 
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2.2.4 Hidrología  

2.2.4.1 Hidrología superficial 

El Distrito se encuentra dentro de la Región Hidrológica Lerma- Santiago (RH12), que es una 

vertiente interior que, debido a las condiciones meteorológicas y a pequeños lomeríos, da como 

resultado la ausencia de grandes corrientes superficiales. 

Perteneciendo a la cuenca Río Lerma- Salamanca (RH12B) y a la subcuenca Río Turbio-Presa del 

palote (RH12Be), teniendo como corriente principal el Río Turbio. 

Teniendo dentro del Distrito 8 Microcuencas. 

 

Mapa 13. Distribución de las Microcuencas. 
Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN 

Los cauces que atraviesan dentro del polígono del Distrito en dirección norte sur son de oriente a 

poniente: El Salto, Las Mandarinas, El Guaje, Hondo, Las Mulas y La Reserva. 
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Mapa 14. Hidrología superficial. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

Existen pequeños cuerpos de agua que funcionan como vasos reguladores de tormentas, entre los 

que destacan: Lago Parque Chapalita, Humedal El Salto y Cuerpo de agua en Venaderos. 

Las condiciones naturales de los cauces de los arroyos se han mantenido prácticamente sin 

alteraciones en la zona poniente del Distrito, sin embargo, en la zona oriente se presentan 

modificaciones en la trayectoria de cauces como El Salto o Las Mandarinas, debido a que el 

desarrollo habitacional se detonó sin considerar las secciones o rectificaciones adecuadas que 

garantizaran el flujo natural de los escurrimientos pluviales. Asimismo, la consolidación de la zona 

urbana, junto con la pendiente presente en el Distrito, ha generado la conformación de cauces 

artificiales, al desarrollar vialidades que desalojan el agua pluvial mediante rasantes y que por las 

condiciones de rugosidad de los materiales de recubrimiento impiden la infiltración e incrementan la 

velocidad del tirante hidráulico, lo que genera mayor erosión en las áreas en las que no se cuenta 

con pavimento. 

Esta conformación de cauces artificiales se puede observar principalmente en el Blvd. Juan Alonso 

de Torres y en el Blvd. Mariano Escobedo, correspondientes a la zona de La Cima y Satélite. Estas 

condiciones han generado la erosión y pérdida de suelo en el camellón del Blvd. Mariano Escobedo, 

entre Blvd. Juan Alonso de Torres y el Blvd. Las Palmas. Desarrollándose una repercusión mayor 

en la colonia San Marcos, en donde llega prácticamente el volumen total de lluvia a una zona en 

donde prácticamente fue borrado el cauce, para posteriormente desfogar el agua pluvial hacia el 

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra a la altura de la colonia Las Mandarinas, en donde se cuenta 

con un canal pluvial de concreto, sobre el camellón, que desemboca en la presa El Mastranzo. 

El otro punto que presenta una condición similar es el del cauce El Salto, el cual atraviesa la colonia 

Los Olivos, en donde también las condiciones de trayectoria del mismo, fueron severamente 

modificadas, captando prácticamente el volumen total que corre de manera superficial y topa sobre 
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la barrera formada por el Blvd. Torres Landa, provocando severos encharcamientos en la zona de 

la Av. La Merced y el Blvd. Zodiaco. 

Por lo que se tendrá que trabajar en la absorción del agua pluvial en la zona norte, para reducir el 

volumen de escorrentía que llega a la zona sur del Distrito. 

En cuanto a las condiciones hidráulicas de los cauces, estos son intermitentes, con excepción 

de Arroyo Hondo el cual presenta flujo prácticamente todo el año. 

 

  
Imagen 3. Flujo pluvial sobre calle Agua Marina, debido a modificación de los cauces naturales y en el porcentaje de 

superficies permeables que permitan la infiltración. 
Fuente: Fotografías proporcionadas por los vecinos de la zona. 

 

2.2.4.2 Hidrología subterránea 

El Distrito se ubica dentro del acuífero denominado Valle de León, siendo este la principal fuente de 

abastecimiento de agua potable para los habitantes, el cual recibe una recarga total media anual de 

124.5 millones de metros cúbicos. 

Las zonas de recarga del acuífero se encuentran fuera del polígono del Distrito y están definidas por 

el tipo de material del subsuelo, la pendiente y la cubierta vegetal, entre otros. 
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Mapa 15. Zonas de recarga hidrológica. 

Fuente: Elaboración propia, con información del PEDUOET 2040. 

2.2.5 Geología 

El Distrito presenta tres tipos de condiciones geológicas, al norte se tienen formaciones de Basalto 

característico de las partes altas de La Joya, Las Huertas y arroyo Hondo. Al centro se cuenta con 

formaciones de Riolita y en la parte baja se tiene condiciones aluviales. 

  
Mapa 16. Geología. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

2.2.5.1 Bancos de materiales 

Las condiciones del subsuelo hacen factible la extracción de piedra en la parte noreste del Distrito; 

sin embargo, la superficie y riesgo hacia la infraestructura existente, hacen no viable su extracción. 
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Por lo que se vuelve imperante el realizar acciones de conservación de suelo y agua en las áreas 

afectadas por actividades extractivas y que actualmente no cuentan con suelo o vegetación. 

Dentro del Distrito se ubican dos zonas que fueron empleadas para el aprovechamiento de 

materiales pétreos, la correspondiente a La Cima, en donde actualmente se observa la disposición 

arbitraria de residuos de la construcción principalmente. Y la zona de Barranca de Venaderos. En 

ambas, la extracción corresponde a piedra. Y se ubica una zona de bancos inactivos al poniente, 

pero fuera del polígono del Distrito, en donde se aprovechaba material tepetatoso. 

 
Mapa 17. Bancos de material. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.2.5.2 Geomorfología 

El Distrito presenta tres unidades de paisaje básicas que reflejan el relieve municipal, que 

corresponden a: Mesetas ubicadas al norponiente; Lomeríos en la zona noreste y poniente; Llanura 

aluvial en la zona sur y sureste. 
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Mapa 18. Geoformas. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

2.2.6 Edafología 

El tipo de formación geológica deriva en las condiciones edafológicas que se pueden presentar 

dentro del polígono, observándose que la zona oriente y sur presentan suelos de tipo vertisol (V) 

principalmente. 

Mientras que, en las zonas de acantilados, el tipo de suelo es Feozem (H). 

Y para las mesas altas que se ubican al norte y norponiente, los suelos son principalmente de tipo 

Planosol (W). 

El tipo de suelo permitirá determinar los usos que se le puede dar al mismo, para evitar su erosión. 
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Mapa 19. Tipos de suelo. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

Debido a la consolidación de la urbanización y los asentamientos humanos, el Distrito ha modificado 

las condiciones del suelo, principalmente en compactación y recubrimiento, por lo que se ha perdido 

el 50.50 % del suelo por las actividades de manzaneo. Con estas condiciones, se deberán promover 

acciones para la conservación del recurso, volviéndose imperante determinar los usos factibles para 

los predios baldíos. 

 

2.3 Caracterización Biológica 

2.3.1 Vegetación 

El Distrito presenta rasgos muy distintivos en cuanto a la vegetación, en función del desarrollo y 

consolidación de los asentamientos humanos. Teniendo que, en la mancha urbana, la vegetación 

corresponde principalmente a especies introducidas, las cuales se ubican principalmente en 

banquetas y camellones. Destacando en la colonia Andrade ejemplares adultos de la especie Ficus 

benjamina o Ficus macrocarpa, bien desarrollados que se encuentran dentro de predios particulares. 

Mientras que en la zona de lomeríos se presentan formaciones de matorral espinoso, con mejor 

estado de conservación en las zonas más acantiladas o con restricción de acceso. 

Los ejemplares que predominan en la zona de planicie corresponden principalmente a Mezquites 

con Huizaches como especie secundaria. 
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Mapa 20. Uso de suelo y vegetación. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 
 

 
Imagen 4. Vegetación dentro del Distrito Hilamas ï León II. 

Fuente: Tomadas en sitio. 
 

Conforme a las condiciones de la vegetación, se observa que las principales especies corresponden 

a Eucaliptos, Ficus y Pirul mexicano en la zona consolidada. Presentándose ejemplares de Eucalipto 

como alineamiento en predios baldíos o sin urbanización. Los principales problemas fitosanitarios 

corresponden a muérdago en ejemplares e Eucalipto, presentándose varios ejemplares secos 

debido a la falta de podas de sanidad. Para el caso de los Ficus, se tienen problemas fitosanitarios 

por mosquita blanca y por muérdago, este último provoca la muerte de los ejemplares en el corto 

plazo. 

Mientras que en las áreas sin desarrollo o en las zonas de cañadas, se presentan formaciones 

naturales de Selva baja caducifolia o de matorral espinoso, dependiendo el grado de conservación 
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o nivel de perturbación que ha tenido la zona. Por lo que se pueden encontrar ejemplares de 

Mezquite, Huizache, Palo dulce, Cazahuate, Palo xixote, Pitaya y Acebuche principalmente.  

 

2.3.2 Fauna 

El propio desarrollo habitacional ha modificado los hábitos y hábitats de la fauna silvestre, 

generándose fauna como ratones y ratas, en las zonas urbanas, que en ocasiones llegan a generar 

plagas, debido a que no se cuenta con la cadena alimenticia completa, por lo que no se tienen 

depredadores naturales para controlar la población. 

Por lo que se tiene un hábitat completamente modificado en el lado oriente del Distrito, en donde se 

pueden observar ejemplares de aves que se han adaptado a la presencia del ser humano o que 

utilizan la infraestructura verde para su desarrollo y reproducción. Observándose durante los 

recorridos realizados ejemplares de Colibrí, Torcacita, Paloma huilota, Paloma de alas blancas, 

Gorrión común y Mosquero cardenal. 

Mientras que en la zona poniente, principalmente en la cañada de Arroyo Hondo, aun se tienen 

registros de zorrillo, Tlacuache, Armadillo, Tortuga casquito, Víbora alicante; para los cuales se debe 

garantizar la permanencia de los ecosistemas de selva baja caducifolia. 

 

2.4 Áreas Naturales Protegidas 
Las áreas naturales son ecosistemas que por las características particulares de los recursos que 

están presentes y por su gran biodiversidad y la importancia que representan para la población. Por 

lo que el 12 de junio de 2015 se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, el Acuerdo Municipal mediante el cual se declara como Área Natural Protegida 

denominada ñCa¶ada de Arroyo Hondoò, el inmueble propiedad del Municipio, ubicado al sur 

poniente de su circunscripción territorial, con una superficie de 368,972.85 m2 y la mayor parte 

perteneciente a la microcuenca Venaderos ï La Joya. 

Colinda al Norte con la colonia Barranca de Venaderos; al Este con el sistema urbano León II; al Sur 

con las colonias Las Huertas, Betania y la prolongación del Blvd. J.J. Torres Landa; al Suroeste con 

el Ejido Corral de Piedra. La altitud oscila entre los 1800msnm y los 1900msnm. 
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Mapa 21. Poligonal del ANP ñCa¶ada de Arroyo Hondoò 
Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

 

Decretada debido a la presión generada en la zona por el avance del tejido urbano, evidenciándose 

la contaminación en agua y suelo, así como el deterior progresivo de la flora y la fauna. Que ha 

generado el deterioro progresivo del ecosistema y la imagen paisajística del lugar, modificando las 

condiciones originales del ecosistema. 

Por lo que se declara para que la zona funja como zona de amortiguamiento al desarrollo urbano, 

en donde se conserven el ecosistema natural, cuyos servicios ambientales son mucho más eficientes 

que los parques urbanos construidos a partir de áreas totalmente desforestadas. Por lo que esta 

área natural es un campo de oportunidad que con menos recursos materiales y humanos se pueden 

obtener mayores beneficios ambientales, que repercutirán de inmediato como medidas de mitigación 

contra los efectos del cambio climático y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Ya que forma parte de un corredor biológico junto con el cauce Arroyo Hondo, por lo que es necesaria 

su conservación. 

Dentro del Programa de Manejo para el ANP, resaltan las acciones estratégicas y programas 

de conservación enfocados en la protección del factor natural para disminuir el 

desplazamiento y desaparición de flora y fauna, así como acciones de limpieza y 

recuperación del arroyo, implementación de senderos cortafuegos, acciones de conservación 

de suelo y agua. Así como el desarrollo de convenios entre instancias gubernamentales, 

privada nacionales e internacionales, para el financiamiento de programas enfocados al 

mejoramiento y conservación del área. 

 

Cuidando el factor social y cultural al proporcionar vigilancia y seguridad a los visitantes, un 

control de acceso y circulación peatonal dentro del ANP, así como la implementación de 

jornadas de educación ambiental en los vecinos del área, para su sensibilización en el 

cuidado y protección de la misma. Mientras que, en el ámbito urbano, se considera el 
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mantenimiento de los senderos y estructurar un centro de educación ambiental. Con el objeto 

de proteger y conservar la zona al: 

Á Detener la degradación de los recursos naturales  

Á Proteger y restaurara la flora y fauna silvestre  

Á Proteger la vegetación nativa  

Á Proteger, conservar y/o mejorar los hábitats mediante un manejo racional y científico, 

orientado al incremento de la población vegetal.   

Á Reforestar solo con especies nativas.  

Á Emprender programas para el manejo y control de plantas exóticas, sobre todo árboles y 

arbustos.  

Á Emprender programas de erradicación de árboles y arbustos exóticos dentro del Área Natural 

Protegida Arroyo Hondo. 

Á Emprender programas de erradicación de árboles y arbustos exóticos dentro del parque 

recreativo Parque Ecológico (Ap26-Nm02). 

Mientras que para la restauración del área se considera: 

Á Implementar acciones urgentes para la restauración del área correspondientes a esta zona.  

Á Propagar especies de plantas nativas desaparecidas de la zona de estudio que aún se 

encuentran en microcuencas aledañas como: Euphorbia fulva, Cedrela dugesii, Pistacia 

mexicana, Rhus pachyrrhachis, Cordia boissieri, Senna polyantha, Ehretia anacua, Albizia 

occidentalis, Leucaena esculenta, Lysiloma divaricata, Condalia velutina, Casimiroa edulis, 

Dodonea viscosa, etc. 

En el tema de educación ambiental se considera: 

Á Instrumentar e impulsar proyectos que promuevan al área natural protegida como un espacio 

de educación ambiental y de concientización ciudadana, contribuyendo a la formación de una 

cultura que sirva de base para acciones encaminadas al desarrollo sustentable del entorno. 

Á Capacitación del personal administrativo y operativo del espacio educativo en el manejo de 

los recursos del Área Natural Protegida. 

Considerando el Ecoturismo mediante: 

Á Planear e instrumentar acciones en el Área Natural Protegida con el fin de crear las 

condiciones necesarias y con el menor impacto ecológico posible, para acercar a la población 

a una forma de turismo más amigable con el medio ambiente. 

Á Definir y diseñar mecanismos de interacción entre la población usuaria del área para el 

disfrute, aprendizaje y convivencia con la naturaleza. 

Implementando acciones de investigación, monitoreo, administración y vigilancias mediante: 

Á Fomentar las actividades de investigación a fin de mejorar el conocimiento de los recursos 

naturales. 

Á Administrar, coordinar y supervisar los recursos materiales, financieros y humanos, 

proporcionando los lineamientos normativos sobre los cuales basar su funcionamiento. 

Y conforme a la definición de infraestructura verde, el ANP Cañada de Arroyo Hondo está 

considerada como un área núcleo de máxima relevancia para la integración de la red de 

infraestructura verde del Distrito. 
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2.5 Riesgos y resiliencia. 
De acuerdo con el atlas municipal de peligros y riesgos de León, en el Distrito se identifican los 

siguientes riesgos: 

2.5.1 Fenómeno geológico 

Uno de los rasgos importantes en la geomorfología del terreno son los lineamientos tectónicos o 

fallas geológicas. En la zona suroeste del Municipio se ubica un alineamiento geomorfológico 

registrado como falla del tipo normal de gran extensión aflorando rocas de composición riolítica de 

moderado fracturamiento, que se observa a lo largo de la elevación topográfica paralela a la vialidad 

León ï San Francisco del Rincón. 

 

 
Mapa 22. Fallas geológicas. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 

Ambiental. 

 

Mientras que la inestabilidad de laderas es un término que se emplea para designar a los 

movimientos talud debajo de materiales térreos, los cuales resultan de un deslizamiento hacia abajo 

y hacia afuera de suelos, rocas y vegetación, bajo la influencia de la gravedad. 

Se cuenta con antecedentes de Fichas de riesgo geológico en las colonias: Colinas de San Francisco 

(Bajo), Cumbres del Sol (Moderado) y Monte de Cristo (Bajo). Sin embargo, se tiene la colonia Las 

Huertas y Granja Las Amalias, las cuales no cuentan con una ficha de riesgo. 
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Mapa 23. Identificación de las zonas de peligro por ladera y los sitios evaluados. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 

Ambiental. 

 

2.5.2 Fenómeno hidrometeorológico 
 

Los eventos asociados con este fenómeno son las nevadas, heladas, tormentas eléctricas, sequías, 

vientos, granizadas e inundaciones; siendo este último el de mayor impacto en el Municipio, durante 

el periodo de lluvias que abarca los meses de mayo a octubre. 

Las inundaciones, a pesar de que se consideran un fenómeno natural, tienen una alta influencia de 

los procesos de ocupación del territorio y construcción de infraestructura. 

 

Dentro del Distrito las zonas de encharcamiento se encuentran dispersas en las colonias 

correspondiendo a: Chapalita en la zona noreste la cual no ha sido atendida; Los Olivos, Los 

Limones, Portales de San Sebastián y Valle Alborada en la zona sureste ocasionada por la 

eliminación del cauce El Salto que se encuentra parcialmente atendida; Blvd Torres Landa en la 

comunidad La Reserva, el cual no ha sido atendido; y la zona sur de Industrial Pompa, la cual a sido 

atendida. 
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Mapa 24. Zonas de encharcamiento identificadas. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 

Ambiental. 

 

Mientras que la zona de inundación corresponde al resultado de una modelación mediante el 

programa Hec-Ras y corresponde al cauce Arroyo Hondo y la barrera que forma la barrera que forma 

las vías del ferrocarril para su desembocadura en el Río de los Gómez. La cual afecta zonas 

industriales y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio. Y su peligro se casifica 

como: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

 

 
Mapa 25. Nivel de riesgo hidrometeorológicos por inundación. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 

Ambiental. 
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2.5.3 Fenómeno químico tecnológico 

2.5.3.1 Almacenamiento 

 

El manejo de sustancias químicas peligrosas puede generar accidentes mayores, con un costo 

social, ambiental y económico elevado. Por lo que es imperante la adecuada identificación de los 

peligros asociados al almacenamiento, transporte y distribución de sustancias y materiales 

peligrosos, para prevenir accidentes. 

El aumento de las actividades económicas, ha generado un incremento en el manejo de grandes 

cantidades de productos y sustancias peligrosas. Po lo que una de las necesidades para garantizar 

la seguridad de la población, la infraestructura y el ambiente, es identificar qué, cuánto y dónde se 

tienen almacenadas dichas sustancias. 

Conforme al Atlas de Riesgos del 2017, de las 81,860 unidades económicas presentes en el 

Municipio e León, sólo 7,472 manejan sustancias químicas peligrosas y son las que se consideran 

una fuente de peligro. Tendiéndose que los giros que manejan este tipo de sustancias en sus 

procesos de transformación corresponden a los siguientes giros: Gasolina; Gas LP; Curtido y 

acabado de cuero; Refrescos, leche, jugos y otras bebidas; Hielo; Adhesivos; Productos químicos; 

Productos poliméricos (hule y plástico); Calzado; Tlapalerías y ferreterías; Pinturas, recubrimientos 

y resinas; Productos de limpieza; Hospitales; Hoteles; Tintorerías; Pintura automotriz; Planta de 

Tratamiento de Agua Residual. 

Para su análisis se divide en: 

¶ Riesgos de primera fase: correspondientes los giros que almacenan sustancias químicas 

peligrosas altamente riesgosas, las cuales quedan establecidos dentro de los listados 1° y 

2° de actividades altamente riesgosas de la SEMARNAT y que rebasan la cantidad de 

reporte. 

ACTIVIDAD Descripción UE 1ra Fase 

Gasolina  Terminal de almacenamiento y distribución (TAD) 1 

Gas LP Almacenamiento de Gas LP 4 

Refrescos, leche, jugos 
y otras bebidas 

Leche, jugos y néctares 15 

Refrescos embotellados 2 

Hielo Producción de hielo 9 

Adhesivos Fabricación de adhesivos 2 

Productos poliméricos Hule 27 

Plástio 39 

PTAR Uso de gas cloro 1 
Tabla 5. Unidades económicas con actividades altamente riesgosas ubicadas dentro del Distrito. 

Fuente: Elaboración propia con información del Atlas de Riesgos 2017. 
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Mapa 26. Riesgo químico - tecnológico 1era Fase. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

 

 
Mapa 27. Radios de influencia de los Riesgos químico - tecnológico de 1era Fase. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

Los radios de influencia deberán ser considerados en la determinación de los usos de suelo 

asignados, ya que limitan el establecimiento de ciertos usos que podrían incrementar drásticamente 

el área de influencia de riesgo en caso de una fuga de las sustancias riesgosas que se manejan. Por 

lo que se deberán establecer los usos incompatibles, así como las distancias mínimas que garanticen 

que los riesgos no se incrementarán. 

Mientras que la Infraestructura de peligro corresponde a poliductos de PEMEX, gasoductos de gas 

natural y líneas de torres de alta tensión. 
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Mapa 28. Riesgos químico - tecnológico. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

¶ Riesgos de segunda fase correspondiente a los giros que almacenan sustancias químicas 

peligrosas altamente riesgosas, que no rebasan la cantidad de reporte. 

ACTIVIDAD UE 2da fase 

Estaciones de servicio de gasolina 139 

Estaciones de carburación 62 

Curtido y acabado de cuero 799 

Productos químicos 3 

Calzado 3,304 

Ferreterías y tlapalerías 989 

Pinturas, recubrimientos y resinas 77 

Productos de limpieza 38 

Fabricación de artículos de madera 291 

Papel y cartón 160 

Hospitales 64 

Hoteles 113 

Tintorerías 371 

Pintura automotriz 457 

Pirotecnia 2 

PTAR 31 
Tabla 6. Unidades económicas con actividades que no rebasan la cantidad de reporte, por lo que no son altamente riesgosas, 

ubicadas dentro del Distrito. 
Fuente: Elaboración propia con información del Atlas de Riesgos 2017. 
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Mapa 29. Riesgos químico - tercnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 1. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 
Mapa 30. Riesgos químico - tecnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 2. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 
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Mapa 31. Riesgos químico - tecnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 3. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 
Mapa 32. Riesgos químico - tecnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 4. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 
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Mapa 33. Riesgos químico - tecnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 5. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

2.5.3.2 Transporte 

Como parte inherente de las actividades productivas que se desarrollan dentro del Distrito y del 

Municipio en general, se tienen redes de transporte de los bienes de consumo, los cuales pueden 

ser materiales peligrosos. Por lo que los accidentes durante el transporte de este tipo de materiales 

están presentes, pudiendo ser por causas naturales, humanas o mecánicas. 

Aun cuando los accidentes de transporte de sustancias químicas peligrosos presentan poca 

frecuencia, una vez que estos ocurren traen consigo consecuencias de alto impacto económico, 

ambiental y social. Debido a que liberan a la atmósfera gases tóxicos o corrosivos, aerosoles o 

partículas; o bien líquidos o sólidos peligrosos, los cuales pueden desencadenar en incendios o 

explosiones de los transportes. 

En la identificación de las vialidades que transportan sustancias peligrosas, es importante conocer 

cómo se encuentra dividido el sistema vial del Municipio, en el que se identifican 4 tipo de vialidades: 

Vía inter-barrio; Vía primaria; Eje Metropolitano y Carreteras (PMDUOET 2020). 

El transporte que traslada sustancias peligrosas se le conoce como transporte de carga 

especializada y deben identificar la carga que transportan en términos de peligrosidad y debe 

expresarse mediante un pictograma en forma de rombo colocado de la unidad de transporte. 

Teniendo que las sustancias mayormente transportadas en las diferentes vías primarias del 

Municipio corresponden a: Gas LP, Diesel y Gasolina (Atlas de riesgos 2017). Mientras que las 

sustancias no inflamables, pero con alto peligro de toxicidad que se transportan corresponden a: 

Peróxido de hidrógeno, Ácido sulfúrico, Ácido clorhídrico e Hidróxido de amonio. 

En este sentido se vuelve necesaria la determinación de zonas vulnerables a sufrir un evento 

indeseado, un accidente o una emergencia relacionada con el transporte de sustancias peligrosas. 
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Tendiendo dentro del Distrito que los AGEB con mayor afluencia poblacional, que se ubican sobre 

el Blvd. J.J. Torres Landa, se encuentran clasificados con niveles medio y bajo. Siendo los sistemas 

más vulnerables los que presentan una alta concentración poblacional como: Escuelas, Mercados, 

Iglesias, Hospitales, Zonas industriales, Zonas comerciales e Infraestructura de servicios como 

subestaciones de CFE y estaciones de bombeo de agua de SAPAL. 

 

2.5.4 Contaminación de agua y aire 
La contaminación del agua en el Municipio se debe principalmente a las descargas clandestinas de 

contaminantes como: hidrocarburos, arsénico y otros metales pesados provenientes de la industria 

del calzado; las provenientes de actividades agrícolas que emplean pesticidas y las descargas de 

los asentamientos humanos que se realizan directamente en cuerpos de agua. 

Teniendo que, dentro del Distrito, se encuentran varias empresas del sector cuero ï calzado, que se 

ubican en las márgenes de los afluentes del río Turbio, como el Arroyo Hondo, el canal del rastro y 

el arroyo El Guaje, que han descargado aguas residuales sin tratamiento previo, a las que se suman 

las descargas de la PTAR y de desbaste de SAPAL 

Identificándose pasivos ambientales por la contaminación de agua en la Presa Blanca (Mastranzo) 

al sur de la zona de estudio.  

Por otro lado, en el Municipio las principales causas de la contaminación del aire se deben al parque 

vehicular, la industria ladrillera, la carente cobertura vegetal en la ciudad y la falta de calles 

pavimentadas con gran aforo vehicular. 

Los efectos que provoca la contaminación del aire son: El incremento de las tasas de morbilidad, 

incremento en las visitas a servicios de urgencias por enfermedades respiratorias. Teniendo en el 

contexto internacional evidencia que demuestra que la contaminación del aire es un detonante del 

cáncer pulmonar, asma y mortalidad prematura. Siendo los principales contaminantes que afectan 

la salud de las personas: el material particulado (PM10 y PM2.5), Ozono (O3), Dióxido de nitrógeno 

(NO2) y Dióxido de azufre (SO2). 

Contando el Municipio con una red de estaciones de monitoreo de la calidad del aire, la cual reporta 

de forma automática las condiciones de calidad del aire y se encuentra a cargo de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato. 
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Mapa 34. Pasivos ambientales. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 
Ambiental. 

 

Fuera del Distrito, se ubican la PTAR Municipal y el Parque de Lodos, los cuales generan lodos que 

deben ser tratados para su posterior confinamiento. Y en el caso de la PTAR adicionalmente se 

emplea Cloro para la desinfección, por lo que se presenta un riesgo en caso de fuga de cloro. 

 

2.5.5 Fenómeno socio organizativo. 
 

Los fenómenos socio organizativos son los que se originan por errores humanos o acciones 

premeditadas cuyas consecuencias puede ocasionar daños a la población, bienes públicos o 

privados. Se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. 
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Mapa 35. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 1. 
Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

  
Mapa 36. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 2. 
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Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

  
Mapa 37. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 3. 
Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

  
Mapa 38. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 4. 
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Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

  
Mapa 39. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 5. 
Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

 

2.6 Red de infraestructura verde 

El concepto de Infraestructura verde pretende atribuir a los espacios verdes una relevancia de 

infraestructura básica, en los cuales los elementos paisajísticos no solo sean decorativos, sino 

elementos que funcionen y soporten importantes procesos en el funcionamiento de ciudad. 

En este sentido se adopta como definición de Infraestructura verde (IV) la red de áreas naturales, 

seminaturales u espacios verdes en zonas urbanas y rurales, que en conjunto mejoran la salud y la 

resiliencia de los ecosistemas, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y benefician a la 

población a través del mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos (Naumann et al 2011). 

La infraestructura verde se integra por Nodos y por Corredores o Conectores. En el caso específico 

de los Nodos, estos pueden a su vez dividirse en: 

a) Área Núcleo: que cuenta con alto valor ecológico y corresponden básicamente a áreas 

naturales protegidas. Contando el Municipio con 5 áreas núcleo, una de las cuales se ubica 

dentro del Distrito y corresponde al ANP Cañada de Arroyo Hondo (ID5). 

b) Áreas de amortiguamiento: sirven para proteger la red de influencias negativas externas y 

corresponden principalmente a zonas que presentan inestabilidad de laderas o con influencia 

forestal. En el Municipio se cuentan con 10 áreas de amortiguamiento, de las cuales 5 se 

ubican dentro del distrito (ID 10, 11, 12, 13 y 14). 

c) Nodo: espacio verde abierto, no edificado, con vocación de uso público. Que se encuentra 

dividido en 
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Nodos principales: en donde se identifican 13 espacios con estas características en el Municipio, 

de los cuales 2 se encuentran dentro del Distrito y corresponden a La Reserva (ID28) y al Parque 

Chapalita (ID24).  

Nodos secundarios: conformados por 18 Parques y Jardines con superficie mayor a 1 hectárea; 3 

de los cuales se encuentran dentro del Distrito y corresponde a: Paseos de La Cima (ID37), León II 

(ID43) y Las Mandarinas (ID44). 

Nodos terciarios de 1er nivel: con 29 espacios que incluyen cementerios o parcelas agrícolas; de 

los cuales 3 se encuentran dentro del Distrito y corresponden a: Jardines de San Sebastián II (ID68), 

Valle Antigua (ID62), Valle Antigua-Teotihuacan (ID63). 

Nodos terciarios de 2do nivel: con 1,289 jardines menores con superficie menor a los 0.9 

hectáreas. Encontrándose 94 dentro del Distrito. 

 
Mapa 40. Distribución de nodos. 

Fuente: Manual de Gestión para la Infraestructura Verde de León. 
 

Mientras que los Corredores o conectores, corresponden a la infraestructura lineal mediante la cual 

se unirán los Nodos. Y corresponden a:  

a) Conectores fluviales: en donde se encuentran los ríos y arroyos, que a nivel Municipal son 

50 y dentro del Distrito 7 afluentes: Arroyo Hondo, Campo Verde, La Reserva, Jacinto López, 

Mandarinas, Mulas y Mulitas. 

b) Conectores no fluviales: en donde se consideran las ciclovías, los andadores y camellones 

arbolados. Teniendo en el Municipio 60 ciclovías, de las cuales 7 se encuentran dentro del 

Distrito y corresponden a: Av. Juárez, Av. 21 de marzo, Av. Manuel de Austri, Av. Miguel de 

Cervantes; Blvd. Torres Landa, Blvd. San Juan Bosco 
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Una vez integrado el concepto de infraestructura verde, se puede realizar el análisis particular del 

Distrito, que cuenta con una superficie total de 3,142 hectáreas y una población para el 2020 de 220 

mil 158 habitantes. El cual cuenta con una superficie de espacios públicos de: ANP (36.9 ha), áreas 

de amortiguamiento (159.41 ha), nodos principales (27.04 ha), nodos secundarios (7.44 ha), nodos 

terciarios primer nivel (3.72 ha), nodos terciarios segundo nivel (16.51 ha). Teniendo un total de 

251.02 hectáreas. Sin embargo, en el cálculo del índice de la OMS no consideramos las áreas de 

amortiguamiento debido a que no son de propiedad municipal, por lo que se cuenta con 4.16 m2/Hab, 

lo que implica un déficit de 4.83 m2/Hab para alcanzar los 9 metros cuadrados por habitante. Lo que 

sugiere gestionar las áreas de amortiguamiento, con lo que se incrementa el índice de espacio 

público para el Distrito a 11.40 m2/hab. 

La integración y fortalecimiento de los Nodos y Conectores dentro del Distrito, impulsaran el 

incremento de la superficie de área verde, la cual conforme a los estándares internacionales tendría 

que ser de 16 m2 de áreas verdes por habitante. Teniendo que la ciudad de León no llega ni siquiera 

al metro cuadrado por habitante, esto incluso tomando las áreas verdes privadas a las cuales la 

población no tiene acceso. De acuerdo con datos del IMPLAN se necesitan 23 parques EXPLORA 

de 200,000 m2 o 20 has para cubrir esta demanda. 

 
Mapa 41. Distribución de corredores. 

Fuente: Manual de Gestión para la Infraestructura Verde de León. 

 

A continuación, se muestra la infraestructura verde disponible por Subdistrito. 


