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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE

1.1.- PROYECTO

1.1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

ESTACION DE CARBURACION — ACOLMAN- COMBUGAS

1.1.2.- UB1CACION DEL PROYECTO

Calle y NUmero
Colonic]
Municipio
Estado
Caidigo Postal

16 de Septiembre No. 217
Barrio Chimalpa, Tepexpan
Acolman
Mexico
55885

(1,2)
Pianos de Localizacion (Pagina siguiente)
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1.1.3. TIEMPO DE VIDA OTIL DEL PROYECTO

Etapa
Preparacion del Sitio
Construccion del Sitio
Etapa de Operacian

Duracion Aproximada
4 semanas
15 semanas

50 a nos

1.1.4.- DOCUMENTACION LEGAL

Se anexa la documentacion legal

1.2.- PROMOVENTE

Datos

Nombre o razon Social
RFC
Representante Legal

Direccion del promovente

Calle y N6mero
CoIonia
Municipio
Estado
Codigo Postal
Telefono

COMBUGAS DEL VALLE DE MEXICO S. A. DE C. V.
CVM9506051B9
Signoret Alba Carlos

4 109

Domicilio y teléfono 
del representante 
legal, artículo 113 
fracción I de la LFTAIP 
y artículo 116 primer 
párrafo de la LGTAIP.
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1.3.- RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO

Nombre del Responsable Tecnico de la elaboracion del estudio
lng. Adolfo Eduardo Vela Cuevas
RFC del responsable tecnico de la elaboracion del estudio

CURP del responsable tecnico de la elaboracion del estudio
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Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de 
Registro de Población del responsable del estudio, 
artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer 
párrafo 

Domicilio, teléfono y correo 
electrónico del responsable del 
estudio, artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP y artículo 116 primer 
párrafo de la LGTAIP.



S
II.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

11.1.- INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

11.1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO

La Estacion de Gas, L.P. para Carburacion, es proyectada y construida para suministrar a
recipientes instalados permanentemente en vehiculos de combustion interna que usan Gas, L.P., para
su propulsion y que ademas cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SESH-2010 "Equipos
de Carburacion de Gas, L.P. en motores de combustion interna. Instalacion y mantenimiento"., que
se colocara para dar servicio en la zona del Barrio de Chimalpa, Tepexpan; Municipio de Acolman,
Estado de Mexico.

El proyecto corresponde a una actividad y obra nueva, las actividades que se desarrollaran son
competencia de la federacion en Materia de Impact° Ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Hidrocarburos y la entrada en vigor de la Agenda de Energia, Seguridad y Ambiente.

inEl alcance del presente estudio incluye el area del predio que sera utilizada por el proyecto,N./ °demos de los ingresos y salidas del proyecto citado.

El proyecto cumplira con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004 "Estaciones de Gas, L.P.
para Carburacion. Diseno y Construccion", publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28
de Abril de 2005.
Los elementos ambientales y originales en el area ya fueron desplazados por la actividad agricola
actual del area.

11.1.2. SELECCION DEL SITIO

El criterio principal para la seleccion del sitio fue por ser un terreno en un area con circulacion de
vehiculos con tendencia al incremento de la circulacion por el desarrollo de la zona. Ademas de ser
un predio con poca vegetacion y ya impactado por actividades anteriores.

No se consideraron sitios alternativos.
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11.1.3. UBICACION FiS1CA DEL PROYECTO

Vertices

Poligonal.

Coordenadas
UTM

X
1 508127.73 2168870.02
2 508165.70 2168857.61
3 508153.66 2168819.09
4 508115.32 2168831.49

Altitud 2,257 msnm
Datum: I7RF92 = WG584

0 El piano de localizacion se puede observar en el apartado 1.1.2. del presente estudio
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11.1.4.- INVERSION REQUERIDA'
a) Capital total requerido: 5,000,000."
b) Periodo de recuperacian del capital: 3-5 °nos
c) Costos de las medidas de prevencian y mitigacian: 50,000 a 200,000

11.1.5. DIMENSIONES DEL PROYECTO

Superficie Total del Predio2
Area para el proyecto
Superficie a afectar (Vegetacian arbustiva y Pastizal)
Superficie para obras permanentes

DIMENSIONES DETALLADAS

6,430.85 m2

1,600.00 m2
1,600 m2 aprox.

lgual que area para el proyecto

OFICINA

CUADRO DE AREAS

20.51 m2

AREA DE ALMACENAMIENTO 56 m2

AREA DE LIBRE 1,523.49 m2

AREA TOTAL 1,600.00m2

' En pesos mexicanos
2 En m2
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II.1.6. USO ACTUAL DEL SUELO Y/0 CUERPOS DE AGUA EN EL SITIO DEL PROYECTO
Y SUS COLINDANCIAS
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11.1 .7. URBAN1ZACION DE AREA Y SERVICIOS REQUERIDOS

Servicios
Vias de Acceso
Agua potable
Energia Eledrica
Drenaje
Telefono

Disponibilidad
El acceso es por la Av. 16 de septiembre
Se construir6 una cisterna con capacidad de 2,800 Lts
Se realizara un contrato con la CFE para el abastecimiento del servicio.
Se construir6 fosa septica y se infiltrara al suelo
Se contratar6 con empresa de telefonla

11.2. CARACTERiSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

11.2.1. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

El programa de trabajo del proyecto, se compone de las siguientes etapas:

NOTA: los tiempos indicados son aproximados.

Semona

Operocion

1 2 3 4

IJ LEIJ HE] iEJ

5 6 7 8 ... 50
arios

NOTA: el rainier° asignado en cada casilla son los requerimentos de mano de obra

11.2.2. PREPARACION DEL SITIO

CI

El predio se encuentra en un terreno piano con vegetacion arbustiva y pastizal.
Las labores de nivelacion y despalme se realizaran a niveles de no mas de 20 cm, adernas de las
cimentaciones.

Se estima que la cantidad aproximada de material de retiro es:

Material
Suelo

Vol umen Peso
64 m3 55 ton

Capa vegetal 4 m3 0.3 ton
TOTAL 68 m3 55.3 ton
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11.2.3. OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES DEL PROYECTO

Tipo de
infraestructura

Informacion Especifica

Almacen a base de mamposteria provisional con un techo de carton,
el area aproximada seran de 30 m2, y sera usado para almacenar

Al macenes, herramientas como palas, picos. Se construira una bodega en donde
bodegas y se colocaron los equipos de refacciones de maquinaria.
ta I leres Las obras provisionales se colocaran dentro del proyecto y duraran

desde la etapa de preparacion del sitio hasta culminar la construccion
de la obra.
Se consideran 2 barios temporales que duraran desde la etapa de
preparacion del sitio hasta terminada la construccion y habilitados
sanitarios permanentes. Los servicios de sanitarios provisionales ser6n
manejados por una empresa externa la cual se Ilevara los residuos
organicos de estos y sera responsable de su manejo. Tambien se
necesitara una planta de luz de aproximadamente 2 KVA para

Otros servicios
iluminacion nocturna y operacion de equipos y maquinaria que

temporales
requieran energia electrica.
Se colocar6 un dormitorio para el velador, el cual abarcara un area no
mayor a 20 m2 dentro del terreno del proyecto, esto obra provisional
se construir6 en mamposteria y techo acanalado de lamina de hierro
galvanizado y acrilico y durarth hasta el final de la etapa de
construccion.

Note: No es necesario la construccion de caminos de acceso ya que estos existen en la zone, ni obras
para abastecimiento de combustible.
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11.2.4. ETAPA DE CONSTRUCCIoN

El proyecto estara constituido por la siguiente infraestructura:

PLANTA BAJA
Infraestructura Observaciones

Oficina Se ubica al sureste del predio y cuenta con sanitario
Sanitarios ptiblicos Cuenta con 1 We y 1 lavamanos
Fosa Septica Se ubica al norte del sanitario
Cisterna Se ubica al sur de la oficina y tiene una capacidad de 2,800 Lts
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AREA DE TANQUES

El area de tongues de almacenamiento de combustibles estara integrada en una solo area
ubicada al centro del proyecto.

Tanque 1 Tanque horizontal doble pared 5,000 I

Total almacenado 5,000 L

GAS L. P.
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AREA DE DISPENSARIOS

El area de dispensarios se encuentra ubicada at sur del tanque de almacenamiento.

DISPENSARIOS DE GAS L. P. 1 1

TOTAL 1 1

DISPENSARIOS DE GAS L. P.

1

1
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11.2.4.1.- CONSUMO DE AGUA

Etapa Agua Consumo ordinario Consumo excepcional o periodic°
(m3/d) (m3/d)

Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duracion

Construccion Cruda 0 --- 0 --- --- ---
Tratada 0 --- 0 --- --- ---
Potable 20 Pipas desde No se Pipas desde No se No se

la red considera la red considera considera
municipal consumo municipal consumo consumo
de agua excepcional de agua excepcional excepcional
potable potable

11.2.4.2.- 1NSUMOS UT1LIZADOS

Material Forma de manejo y traslado Cantidad reguerida
Concreto prefabricado Camion de mezcla 200 m3
Concreto hecho a mono Trailer 50 m3
Mezcla asfaltica elaborada en Pipas para asfalto 10 m3
planta.
Emulsion cationic° de Camioneta 600 Lt
rompimiento.
Emulsion cationic° de Camioneta 300 Lt
impregnacion.
Block Trailer 20 mill
Piedra braza Camion de volteo 120 m3
Madera para construed& Trailer 2 Ton
Acero (tuberia y perfiles) Trailer 10 Ton
Acero de ref uerzo Trailer 2 Ton
I mpermea biliza nte Camioneta 50 Lt
Aluminio y canceleria Camioneta 30 Kg
Vidrio. Camioneta 5 m 2

Azulejo Camioneta 20 m2
Loseta Camioneta 30 m2
Pintura Camioneta 5 cub
Tuberia de concreto Camioneta 100 m
Tuberia FoFo Camioneta 50 m
Tuberia de cobre Camioneta 25 m
Tuberia de PVC Camioneta 25 m
Cables y alambres Camioneta 300 kg
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Construccion

11.2.4.3.- PERSONAL REQUERIDO

ETAPA Tipo de Mono
de Obra

No calificado
Permanente
0

Colificado 0

11.2.4.34- MAQUINARIA Y EQUIPO

Tipo
Compactador tipo bailarina

Planta de generaciOn de energia electric°
de 2 KVA
Revolvedora de un saco

Vibradores

Cortadora de piso
Grim telescopic° autopropulsada
Camion de plataforma tipo coma piano
Petrolizadora
Finisher
Rodillo
Camionetas pickup de 3 ton.
Cami6n de volteo de 6 m3
Reglo vibratoria
Planta de soldar electrica
Soldadura autogena

Tipo de empleo
Temporal Extraordinario
0 peones 0

1 oficiales
1 Almacenista
1 Chofer
1 Velador
5 operadores
1 Electricista.
2 Soldadores
1 Mecanicos
1 Residente de
obra

0

Uso

Disponibilidad
Regional

Acolman

Cd. De Mexico -
Acolman

Compactacion en excavaciones para
cimentaci6n
Surtir energia electric° a equipo y
bombas
Elaboracion de Mezcla de concreto
hidraulico.
Uniformizar mezclas de concreto en
colado.
Elaborar juntas en piso deconcreto
Movimiento de tongues
Transporte de tanques
Elaboracion de mezcla asfaltica
Colocacion de mezcla asfaltica
Compactacion de mezcla asfaltica
Traslado de materiales
Transporte de agregados y escombro
Acabado final en piso de concreto
Soldadura
Soldadura

Cantidad
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Los principales impactos asociados con la maquinaria y equipo en la etapa de construccion, son la
generacion de ruido mths alio de los limites del predio, mismo que puede ser mitigado si se coloca
proteccion perinnetral al terreno. Otro impacto asociado a la maquinaria y equipo en la etapa de
construccion, es la generacion de emisiones a la atmosfera producto de la combustion interna de
maquinaria y vehiculos en operacion dentro de la obra.
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11.2.5. ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Manejo de gas L.P.
La operacion de la Estacion de Gas L.P. para carburacion comienza con la recepcion del combustible,
la cual cubre las etapas del arribo de la pipa, la verificacion de las condiciones optimas de descarga
y el retiro o partida de la pipa de las instalaciones.
El encargado de la Estacion de Gas L.P. para carburacion debe contar con una bitacora foliada en la
que registre detalladamente sus actividades diarias, las fechas de retiro o sustitucion de los equipos e
instalaciones y tuberias o algUn otro evento sobresaliente.

Recepci6n
El procedimiento para la recepcion de productos se compone de as etapas siguientes:
- Arribo de la pipa
- Verificacion de condiciones aptimas de descarga
- Descarga de producto
- Partida de la pipa

ARRIBO DE LA P1PA
Al Ilegar la pipa a la Estacion de Gas L.P. para carburacion, el encargado en turno lo deber6 atender
de inmediato para no causar demoras en la descarga.
- El personal en turno encargado de la Estacion de Gas L.P. para carburacion, es el responsable de
la recepcion de la pipa.
- El operador de la pipa debera portar ropa de algodan y zapatos de seguridad.
- Son corresponsables de la operacion de descarga de la pipa al tongue de almacenamiento, el
operador de la pipa y el encargado en turno de la Estacion de Gas L.P. para carburacion.
- Dentro de la Estacion de Gas L.P. para carburacion, la pipa tiene preferencia sobre cualquier otro
vehiculo que pudiera impedir o entorpecer la maniobra de descarga.
- Todos los vehiculos en el interior de la Estacion de Gas L.P. para carburacion deben respetar el limite
de velocidad maxima de 10 km/h.
- El encargado en turno de la Estacion de Gas L.P. para carburacion indicara el sitio preciso y direccion
en donde se estacionara la pipa para efectuar la maniobra de descarga, la cual debe ser sobre una
superficie totalmente horizontal.
- El responsable debe revisar que el volumen del gas sean los solicitados.
- Una vez estacionada la pipa, el operador accionara el freno de mono, instalara cunas en las ruedas
del vehiculo, apagara el motor, desconectara todos los aparatos electricos adicionales como son las
luces, radio, ventilador, calefaccion, etc., y conectar6 a tierra la pipa.
- Durante la operacion de descarga, se debe verificar que el area permanezca libre de personas y
vehiculos ajenos a esta actividad, asimismo se ubicaran dos personas, coda una con un extintor de 9
kilogramos de polvo quimico seco tipo ABC.
- El personal que esta en el area de operacion de la Estacion de Gas L.P. para carburacion durante
las maniobras de descarga, debe usar ropa de algodon y zapatos de seguridad sin clavos, para evitar
chispas.

DESCARGA
- El operador de la pipa y el responsable en turno de la Estacion de Gas L.P. para carburacion deben
estar presentes durante toda la operacion de descarga y comprobar el vaciado de todo el producto.
- Durante la operacion de descarga, el dispensario que es abastecido del tongue de almacenamiento
que recibe el producto, debe estar fuera de operaciOn.
- El operador debe colocar la manguera en la toma del tongue y la valvula de apertura.
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- La pipa debe descargar por una sola manguera el gas al tanque de almacenamiento de la Estacion
de Gas L.P. para carburacion, nunca debe realizarse de manera simultonea la descarga a dos o mos
tanques.
- En caso de que se presente una fuga accidental de combustible, el operador debe proceder a cerrar
la valvula de emergencia de cierre rapid() y corregir la falla y suspender de inmediato la operacion
de descarga.
- Por ning6n motivo se debe descargar producto en recipientes portatiles, ni trasiego de tanques a
pipas.
- Una vez verificado por el responsable de la Estacion de Gas L.P. para carburacion y por el operador
de la pipa que este haya quedado Ileno, se procederth a desconectar la manguera de la pipa y
posteriormente desconectar de la toma.
- Asi tambien desconectar la tierra de la pipa y retirar el equipo y accesorios, colocandolos en sus
respectivos lugares de tal manera que el area de almacenamiento quede totalmente limpia y segura.

PARTIDA DE LA PIPA
Despues de comprobar que se han cumplido todas las etapas correspondientes a la operacion de
descarga de la pipa y as del tipo administrativo, el operador pondra en movimiento su vehiculo para
retirarse de la Estacion de Gas L.P. para carburacion.

DESPACHO DE COMBUSTIBLES
Son responsables de la operacion de despacho de combustibles el personal que esta a cargo de los
dispensarios. Toda persona que se encuentre en la Estacion de Gas L.P. para carburacion, sea cliente
o empleado, tiene la obligacion de atender las disposiciones de seguridad, por lo que es importante
que el despachador indique al usuario con amabilidad que debe atender por su seguridad las
siguientes disposiciones, mientras se encuentra en el area de despacho.

Diagramas de flujo de la operacion.

Arrtbo del autotanque

Verificacion de
las condiciones

Conexi6n de
mangueras

P•3

Llenado de
tanques

•

Desconeccion de
mangueras

lnsumos indirectos
Por la naturaleza de las actividades (almacenamiento y yenta de combustible Gas L.P.), no se tienen
insumos directos que intervengan en la actividad principal mas que el propio gas I.p.. Los insumos
indirectos son en actividades de mantenimiento, como son, limpiadores, aceites y grasas para
mantenimiento, entre otros que mencionaremos en la siguiente tabla:
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Tipo

Energia electrica

Aceites y grasas
Hipoclorito de sodio
Detergentes y jabones
Acido clorhidrico al
(Muriotico)
Pintura
Solvente (Thinner)

Consumo de agua
Etapa Agua

Operacion

Mantenimiento

Volumen

Uso

Fuerza de servicio, operaciOn y
alumbrado

Insumos
Mantenimiento de bombas
Limpieza de sanitarios
Limpieza de sanitarios, oficinas

33% Limpieza de sanitarios

Mantenimiento general de instalaciones
Disolvente para pintura

Consumo ordinario
(m3/d)

Origen Volumen

Cruda 0 0
Tratada 0 ---

Pipas de la red
Potable 1.0 de agua potable

municipal

Cruda 0
Tratada 0 ---

Pipas de la red
Potable 0.1 de agua potable

municipal

0

Cantidad
aproximada

30 KVA

5 limes
4 limes

10 kg/mes
2 limes

10 limes
2 limes

Consumo excepcional o periodico
(m3/d)

Origen Periodo Durocion

No se considera
consumo

excepcional

0

0

1.0

Programa de mantenimiento general a instalaciones y equipos

---
Pipas de la red

de agua potable
municipal

---
Lovado

general de
pisos

1
dia/mes

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 mr3T47 5 6 7 8 9 10 11 12

Inspeccion anual por perito autorizado

Validacion de medidores de suministro De acuerdo a norma

Medicion de tierras fisicas L I r7 ,
Medicion de tierra de pararrayos 7T1
Recorridos de seguridad

Capacitacion de personal brigadista L I Li
Capacitacion de personal para operacion L I Fl
Mantenimiento a bomba LILI1LI
Mantenimiento preventivo a valvulas, accesorios y
juntas. _
Recarga de extintores r--1 P1LI
Verificacion del sistema contraincendio LI 1LI LI
Verificacion de tanque con ultrasonido de acuerdo
a norma

Coda 10 arias por lo menos
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Actividades diarias y especiales
1. Si antes o durante la maniobra de la instalaciOn de un recipiente de almacenamiento se le

urns() darios que afecten su integridad se deben efectuar pruebas pang comprobar o verificar
condicion.

2. Verificacion diaria de condiciones de seguridad porn deteccion de fugas o elementos en mal
estado en tuberias, tanques de almacenamiento y auto tanques.

Almacenamiento de combustibles

Nombre
Comercial

Nombre CAS
Tecnico

Gas L.P. Gas Propano 60%
CAS - 74-98-6

Butano 40%
CAS - 106-97-8

Estado
Fisico

L/G

Tipo
envase

de Cantidad
Almacenada

RM 5,000 I

L - Liquid°
G - Gas
RM - Reaprente metilico de acuerdo a la NOM-009-SESH-2011 Recipientes Sujetos a Presicin no Expuestos a Calentamiento
por Medias Artificales para Contener Gas L.P. Tipo no Portatil para Instalaciones de Aprovechamiento Anal de Gas L.P. como
Combustible';
ND - No chsponible

11.2.6. OBRAS ASOC1ADAS AL PROYECTO

No existen obras asociadas at proyecto, debido a que no se requieren por la naturaleza y diseno del
proyecto.

11.2.7.- ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO
EstimaciOn de la vida 6til del proyecto: 30 arias

Tabla. Cronograma de abandon° y desmantelamiento
Mes
Vaciado de tanque
Retiro de tongue, tuberias y accesorios
Desmantelamiento y derribo de oficinas y obra civil general
Derribo de barda perimetral
Retiro de pisos

1 2 3 4

X X
X X

X X

La infraestructura se desmantelara en un tiempo no mayor a 4 meses, los tongues, tuberia y accesorios
en caso de estar en buen estado y que cumplan con la normatividad vigente se venderOn o se
reutilizarOn. En caso de no cumplir con los requisitos de seguridad y operabilidad marcados en la
normatividad vigente, se venderan como acero para reciclaje, no sin antes eliminar cualquier rastro
de gas I.p. acumulado. Los elementos que contienen aceite impregnado se manejaram como residuos
peligrosos de acuerdo a la normatividad vigente, en el area tendran que realizarse muestreos de suelo
de acuerdo a los procedimientos vigentes en la materia y especificos para aceites e hidrocarburos y
en caso de encontrar contaminantes se tendr6 que Ilevar a cabo una restauracion del sitio con las
tecnicas aplicables y garantizar que el suelo y subsuelo regresen a las condiciones originates.
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Programa de restitucion del area:
La condicion actual del predio no tiene actividad y en un pasado fue utilizada como terreno agricola,
si la tendencia es la misma, entonces lo mos importante es la restauracion del suelo una vez que se
concluya la vida atil del proyecto y regenerarlo hasta cumplir con las condiciones que se tenian antes
de instalar la Estacion de Carburacion y evitar tener pasivos ambientales.
Por la accion de la infraestructura y la cargo ejercida hacia el suelo, se tendran que realizar labores
para restituir la consistencia del suelo, ademas de la remocion de la base del piso de cemento para
evitar mezclas de arenas de la cimentacion y el mismo suelo natural, debido a que de removio suelo
natural con capa organic° en los trabajos de construccion, se debe agregar nuevo suelo que puede
ser traido de zonas cercanas o con las mismas caracteristicas.

11.2.8.- UTILIZACION DE EXPLOSIVOS
NO se utilizaron explosivos.

11.2.9.- GENERAC1ON, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS, LiQUIDOS Y
EMISIONES A LA ATMOSFERA.

[Enasiones
fugidvas

_____--)

RuIda

°escarp * Gas
P a tanque de

almacesarniente

Artevidades
Admintstratwas

Tanques de
manic memento

Descafga de Gas
P a Vrisculos

Aqua Emosiortes
res idual al  suelo
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RESIDUOS PELIGROSOS

Manejo de residuos peligrosos.
Etapa de construccion. Los residuos peligrosos generados en esta etapa se pueden

generar de reparaciones meconicas en el sitio de la construccion, sin embargo, las cantidades son
pequenas y la empresa responsable de lo construccion debera responsabilizarse de adecuado manejo
de sus residuos peligrosos que pudieran generar, estos pueden ser, aceite usado, trapos y otros solidos
impregnados con aceite entre otros.

Etapa de operacion y mantenimiento. Los residuos generados en la etapa de
operacion y mantenimiento corresponden a los descritos en las tablas siguientes, el manejo se
realizar6 conforme al Reglamento de la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de Los
Residuos, por lo que la empresa se encuentra obligada a lo siguiente:
Capacitar al personal en el manejo, transporte, clasificacion y disminucion de residuos peligrosos.
Inscribirse en el registro que para tat efecto establezca la Secretaria;
Llevar una bit6cora mensual sobre la generacion de sus residuos peligrosos;
Manejar separadamente los residuos peligrosos que sean incompatibles en los terminos de las normas
tecnicas ecologicas respectivas;
Envasar sus residuos peligrosos, en recipientes que re6nan las condiciones de seguridad previstas en
el Reglamento y en las normas tecnicas ecologicas correspondientes;
Identificar a sus residuos peligrosos con las indicaciones previstas en el Reglamento y en las normas
tecnicas ecologicas respectivas;
Almacenar sus residuos peligrosos en condiciones de seguridad y en areas que re6nan los requisitos
previstos en el Reglamento y en las normas tecnicas ecologicas correspondientes;
Dar a sus residuos peligrosos la disposicion final que corresponda de acuerdo con los metodos
previstos en el Reglamento y conforme a lo dispuesto por las normas tecnicas ecologicas aplicables;

Almacen Temporal de Residuos Peligrosos
Se ubicara en un area separada de las areas de dispensarios, almacenamiento y oficinas;
Contara con muros de contencion, y fosas de retencion para la captacion de los residuos o de los
lixiviados;
Los pisos contaran con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencion,
con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado;
Contara con sistemas de extincion contra incendios.
Contar6 con serialamientos y letreros alusivos a la Peligrosidad de los mismos, en lugares y formas
visibles.
Contar6 con ventilacion natural.
El generador contratar6 los servicios de empresas de manejo de residuos peligrosos, para cualquiera
de las operaciones que comprende el man*. Estas empresas deberthn cantor con autorizacion previa
de la Secretaria y seran responsables, por lo que toca a la operacion de manejo en la que intervengan,
del cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento y en las normas tecnicas ecologicas que de el se
deriven.
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Residuos peligrosos
Nombre del Componentes

Residuo del Residuo

Solidos
impregnado
S con aceite

Solidos
impregnado

con
pinturas

Solidos
I mpregnado

con
solventes

Aceite
lubricante,
plastic°,
papel, trapo
Pintura seca,
plastic°,
papel,  t rapo,
brochas, y
otros
recipientes
Trazas de
hidrocarburo
S que no
volatilizaron,
plastic°,
pope!, trapo

Proceso o etapa Caracteristica
en el qua se s CRETIB

generar6

Construccion y
mantenimient

Construccion y
mantenimient

Construccion y
mantenimient

Cantidad Tipo de Sitio de
o empaqu disposici6n

volumen e final
generad

Estado
ftsico

Toxic° 5 Granel Incineracia Solid
kg/mes

Toxic° 10 Granel Incineracia Solid
kg/mes

Toxic° 5 Granel Incineracio Solid
kg/mes

SUSTANCIAS PELIGROSAS
Las sustancias peligrosas mos importantes en la etapa de operacion es el Gas L.P., el cual se

almacenan en el tipo de tanque mencionado anteriormente. Otras sustancias utilizadas en cantidades
pequenas son: el hipoclorito de sodio, acido clorhidrico, thinner, aceites lubricantes y grasas, usadas
principalmente para las actividades de mantenimiento general.

Nombr

Corner
cial

Nomb
re

Tecnic

Cloro Hipoclo
rito de
sodio
10%

Acido Acido
Muriatic Clorhid

rICO
33%

Grasas

aceites

Grasas

aceites

CAS Esta Tipo Etap Canti
do de a en dad

Fisic enva que de C R E T
o se se uso

empl mens
ea ual

768 L RP M i i X
1-

52-9

764 L RP M i i X X
7-

01-0
27
ND L RP M 51 X

Thinner Thinne NA

Mez
cla

L RV M 21

Caracterist icas
CRETIB

1 B

IDL TLV USO
H Ppm FINAL

ppm

ND ND Limpieza
de

sanitarios

100 5 Limpieza
de

sanitarios

ND ND Mantenimi
ento de
bombas

X X NA

Mez
cla

NA

Mez
cla

Desengras
ante y

solvente

Uso de
material
sobrant

Residuos
peligroso
(Recipien

te)
Residuos
peligroso
(Recipien

te)

Residuos
peligroso
(Recipien

tes y
solidos

impregna
dos)

Residuos
peligroso
(Recipien

tes y
solidos

impregna
dos)

L- Liquido
G - Gas
RP - Recipiente de plastico
RV - Redolent° de vidrio
RM - Recipientes metalicos
M - Mantenimiento.- El ocido muriatico se emplea para la limpieza de sanitorios al iguol que el hipoclorito de sodio, el oceite y grosa es
empleado para las bombas, y el thinner pore mantenimiento.
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0 - Operocion
ND - No disponible

Persistencia Bioacumulacion Toxicidad
CAS Sustancia Aire Aqua Sediment° Suelo FBC Log Aguda Cronica

Kow Org. Org. Org. Org.
Ac. Terr . Ac. Terr .

7681- Hipoclorito X No ocurre X
52_9 de sodio

10%
7647- Acido X No ocurre X
01-0 Clorhidrico
27 33 %

NA Aceite X X No ocurre X X
Lubricante

NA Thinner X X No ocurre X X

Nota: No se encontraron yalores especificos en cuanto a persistencia y toxicidad.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Manejo de residuos no peligrosos. Los residuos no peligrosos se manejaran en forma
separada de los residuos reciclables y no reciclables. Los residuos que se dispondran en rellenos
sanitarios, seran almacenados temporalmente en contenedores de 2 m3 o similares y seran recogidos
por el departamento de limpia del municipio. Los residuos reciclables seran recogidos por empresas
o transportistas que los Ilevaran a plantas recicladoras.

Generacion de residuos no peligrosos

Tipo Clasificacidn Etapa en que se Cantidad Almacenamiento o uso
generar6n final

Concreto No reutilizables o Construccion 500 kg Relleno Sanitario
reciclables

Plastic° Reciclable Operacion 80 Venta para reciclado y/o
kg/mes Relleno Sanitario

Vidrio Reciclable Mantenimiento 100 Venta para reciclado
kg/mes

Desperdicio de No se reutilizara Operacion 70 Relleno Sanitario
comida kg/mes
Papel Reciclable Operacion 50 Venta para reciclado

kg/mes
Carton Reciclable Operacion 30 Venta para reciclado

kg/mes
Madera Reutilizable ConstrucciOn 200 kg Venta para reciclado o

reuso
Hierbas y pasto No se reutilizara Mantenimiento 50 Relleno Sanitario

kg/mes

En la preparaciOn del Sitio los residuos no peligrosos generados se indican en el apartado 11.2.2. del
presente estudio.
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RESIDUOS LiQUIDOS

Tabla. Generacion y uso de agua en la etapa de: Construed&
Identificacion de Origen Empleo que se le Volumen diario Sitio de

descarga dara descargado desca rg a

C-1 Pipas de la red Mezclado de Debido a que es NA
municipal de cemento utilizado en la
agua potable mezcla de
municipal. cemento en su

mayor parte se
evapora

Tabla. Generacion y uso de agua en la etapa de: Operacion
Identificacion de Origen Empleo que se le Volumen diario Sitio de

descarga darci descargado descarga
0-1 Pipas de la red Servicios 2 m3 Infiltracion a

municipal de sanitarios suelo
agua potable
municipal.

Tabla. Generacion y uso de agua en la etapa de: Mantenimiento
Identificacion de Origen Empleo que se le Volumen diario Sitio de

descarga dar6 descargado descarga
M-1 Pipas de la red Limpieza general 0.2 m3 Infiltracion a

municipal de de instalaciones suelo
agua potable
municipal.

Tabla. Volumen esperado de agua residual, industrial o quimica
Area, planta o sector Volumen estimado_
Excusados 0.8 m3/dia
Lavamanos 0.3 m3/dia
Limpieza de pisos 0.02 m3/dia
Total 1.12 m3/dia

La descarga serg al subsuelo por infiltracion y deberg cumplir con los parametros establecidos en la
NOM-001-SEMARNAT vigente.

Caracteristicas de la fosa septica y del pozo de absorcion (sistema de infiltracion).
Fosa septica.
Fosa septica propuesta: prefabricada de la marca DYSA o similar.
Capacidad: 30 personas por dia.
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Entrada
Salida

_

L_
Decantador-dgestor 1 r

Calrificador

La fosa septica consistira en un dispositivo de tratamiento prefabricado, cuya finalidad es
separar as materias salidas producto de obras sanitarias, para degradar biologicamente los desechos
organicos. Los criterios y caracteristicas para la instalacion de la fosa septic° seran de acuerdo a la
NOM-006-CNA-1997.

El proceso septic° consiste en la descomposicion de los salidos que Ilevan las aguas negras
mediante procesos bacterianos. Las bacterias Anaerobias desintegran en poco tiempo la materia de
desecho. Cuando estos organismos mueren pasan a ser alimento de las bacterias saprofitas,
continuandose el ciclo de vida sin perdida de materia. La eficiencia esperada de operacion sera de
30 a 40% para remocion de DB05 y de 50 a 60% para remocian de Salidos Suspendidos Volatiles.

POZO DE ABSORCIoN
El pozo de absorcion consistira en una excavacion en el terreno, al cual escurriran las aguas

provenientes de la fosa septic°. Sera de forma conic°, relleno hasta 3/4 de su altura con piedras tipo
bolon de 0,2 metros de diametro como minimo, que serviran como camara de retencion y de
distribucion y permitiran distribuir el liquido en el subsuelo, el pozo de absorcion tendra una capacidad
de capacidad de 5 m3.
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DESCARGAS SAN ITARIAS
Procedente de los servicios sanitarios de la empresa, la mayor cantidad de agua se generara en la
etapa de operacion, aproximadamente 1.12 m3/dia, la cual se espera que tenga las siguientes
ca racteristicas:

Par6metro
DB05 (mg/I)
DQO (mg/I)
SST (mg/I)
pH
Grasas y Aceites (mg/I)
SAAM
Coliformes NMP

Antes del tratamiento
200
350
150
6.5
100
5

10,000

Despues del tratamiento
<120
<210
<40

7
<10 (Usando sistema API)

<5
<1000

DESCARGAS PROCEDENTES DE MANTENIMIENTO GENERAL.
Las descargas par mantenimiento provienen de limpieza de pisos, la cantidad estimada es de

0.02 m3 diarios, sin embargo, puede ser diferente si en vez de utilizar agua Onicamente se barren los
pisos.

DESCARGAS PLUVIALES

Tomando en cuenta el area de captacion y la precipitacian, en un ario se podria captor la siguiente
agua de Iluvia:

Precipitaci6n pluvial
anual (mm)

601

Area de captacion
(ma)

1600

Agua pluvial
captada
anualmente m3

En esta zona Ilegan a caer Iluvias de hasta 60 mm en un dia o mos, sin embargo, debido a que el
area tiene buen drenaje no se Han tenido problemas graves de inundaciones.

Por lo anterior las descargas pluviales se infiltraran al suelo independientemente de las aguas
residuales. Los componentes del agua pluvial son principalmente particulas solidas del tipo discreto
(arenas y tierra principalmente)
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EMISIONES A LA ATMOSFERA

Las emisiones atmosfericas por las emisiones fugitivas de la Estacion de Carburacion, se do
principalmente en operaciones de cargo y descarga del gas hacia el Tanque fijo de almacenamiento
y hacia los vehiculos automotores.

De acuerdo al documento de la EPA EMISSION FACTOR DOCUMENTATION FOR AP -42, se estima
que la Estocion de Carburacion emita las siguientes cantidades de Gas L.P. como emision fugitiva
Tipo de equipo Factor de emisidn No de equipos Total factor de

(kg/hr) emision kg/hr
Volvula 0.0056 2 0.0112
Valvula de seguridad 0.1040 1 0.104

TOTAL 0.1152

CONTAMINACION POR RUIDO

No se contemplan contaminacion por vibraciones, energia nuclear, termica o luminosa debido
a la naturaleza de las actividades de la empresa.
Consideraciones para calculo de ruido de maquinaria y equipo:

data on geometry

Heigdo of source (meter)

Horizontal distance between source and receiver (meter)

2

15

Fraction sound &bombing sal (Ovellrefiectiog(sand, concrete. water); 1= all aboorting(mable land. forest Boor) 0

Heigh of house or observer (meter) 5

Machine operates(bro) B in a total petiod of (Ms) 8

Calculated Nuke Level (LAeq it 118(A)) Here
(Or fill in to find LWA)

83

EMISION DE RUIDO: ETAPA DE PREPARACIoN DEL SITIO
Fuente de emision Ubicacion LWA dB(A)

de ruido Nivel emitido desde el punto de
generacion de acuerdo a fabricante

Camion de volteo Dentro del 115 83
terreno

Revolvedora de Dentro del 98 66
cemento terreno
Removedora de Todo el 97 65
tierra terreno
Aplanadora Todo del 105 73
manual terreno

Datos tomados de los fabricantes de equipos nuevos

Cantidad emitida en
15 m (dB"A")
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EMISION DE RUIDO: ETAPA DE CONSTRUCCION
Fuente de emision Ubicaci6n LWA dB(A)

de ruido Nivel emitido desde el punto de
generacion de acuerdo a fabricante

Camion de volteo Dentro del
terreno

Revolvedora de Dentro del
cemento terreno
Aplanadora Todo el
manual terreno

Datos tomados de los fabricantes de equipos nuevos

EMISIoN DE RUIDO: ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

En la operacion normal los decibeles producidos no se espera que sobrepasen los limites
maximos establecidos en la norma NOM-081-SEMARNAT debido a la naturaleza de las actividades.

115

98

105

Cantidad emitida en
15 m (dB"A")

83

66

73

La emision producida no sobrepasaro los 63 dB(A) dentro de las instalaciones, en el perimetro los
decibeles disminuyen considerablemente debido a las distancias desde el punto de generacion y las
colindancias, ademas de que se contarth con una barda de ladrillo mismo que amortigua el ruido
producido en el interior del proyecto.

11.2.10.- INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y LA DISPOSICION ADECUADA DE LOS
RESIDUOS

Infraestructura Existe en la region Observaciones
Rellenos sanitarios
Plantas de tratamiento
Instalaciones de transferencia
y separacion de residuos
Recoleccion de residuos No
peligrosos
Recoleccion de residuos
peligrosos

Residuos Peligrosos:

Las empresas especializadas en la recoleccion de residuos peligrosos se encuentran en la Ciudad de
Mexico coma zona mos cercana, estas son:

No. DE EMPRESA DOMICILIO Ciudad Municipio o
AUTORIZACION delegacion

15 -25 -PS -I-12-95 N/D D.F. BENITO JUAREZ

09 -07 -PS -I -45-

09 -02 -PS -I-33-
2004

9 -03 -PS -I -20- CR INVENTARIOS,
S.A DE C.V.

N/D

N/D

AV. INSURGENTES SUR No. 724-700
COL. DEL VALLE C.P. 03100 TEL:

5714-3223

D.F GUSTAVO A.
MADERO

D.F AZCAPOTZALCO

D.F BENITO JUAREZ.

Los servicios anteriores son suficientes para cubrir las demandas presentes y futuras del proyecto.
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III.- VINCULACION CON ORDENAMIENTOS JURiDICOS APLICABLES Y REGULACION
DE USO DE SUELO

111.1.- PLANES DE ORDENAMIENTO ECOLoGICO

El proyecto se encuentra dentro de los siguientes Ordenamientos Ecologicos:

OE GENERAL DEL TERRITORIO

NOM
REGION BRE

ECOLOG UAB DE
ICA LA

UAB

CLAVE
DE LA POLITICA

POLITI AMBIENTAL

CA

NIVEL DE

ATENC 0

PRIORITA
RIA

RECTOR
S DEL

DESARRO

LLO

COAD

YUVA
NTES

DEL

DESA
RROL

LO

OTROS REGIO SUPEREIC

ASOCIADOS DEL SECTORE POBLACI N ESTRATE IF DE LA

DESARROLLO S DE ON 2010 INDIGE GIAS REGION/

INTERES NA UAB (I -IA)

14.16 121

Depr

esion
de

Mexi

co

14

Aprovechami

ento

sustentable,
Proteccidn,

Restauracion

Preservacion

Media
Desarroll
o Social —
[ VISIT°

Fores

taI —
Indus
tria —
Gana

deria

Miner

ia

Agncultura —
Ganaderia —

Mineria
CFE - SCT

22,146,6

67

Mazah
ua —

Otorni

1— 15,
15BIS, 16

— 32, 35 —
42, 44

1432174

A continuacion se muestra una tabla con los criterios establecidos para la UAB 121 "Depresion de
Mexico":

Criterios encontrados para la UAB: 121 en el ordenamiento: GFOET001.

Criterio Codigo

1.- Conservacion in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 1
2.- Recuperacion de especies en riesgo. 2
3.- Conocimiento, analisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad. 3
4.- Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, recursos geneticos y
recursos naturales. 4
5.- Aprovechamiento sustentable de los suelos agricolas y pecuarios. 5
6.- Modernizar la infraestructura hidroagricola y tecnificar las superficies
agricolas. 6
7.- Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 7

8.- Valoracian de los servicios ambientales. 8

9.- Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuiferos sobreexplotados. 9
10.- Reglamentar el uso del agua en las principales cuencas y acuiferos para su
protecciOn. 10
11.- Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas
administradas por la Comision Nacional del Agua (CONAGUA). 11

12.- ProtecciOn de los ecosistemas. 12
13.- Racionalizar el uso de agroquimicos y promover el uso de biofertilizantes. 13
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14.- Restauracion de ecosistemas forestales y suelos agropecuarios. 14
15.- Aplicacion de los productos de la investigaciOn en el sector minero al
desarrollo econOmico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales no renovables. 15
15131S.- CoordinaciOn entre los sectores minero y ambiental. 15BIS
16.- Promover la reconversion de industrias basicas (textil-vestido, cuero-calzado,
juguetes, entre otros), a fin de que se posicionen en los mercados domestico e
internacional. 16
17.- Impulsar el escalamiento de la produccion hacia manufacturas de alto valor
agregado (automotriz, electronica, autopartes, entre otras). 17
19.- Fortalecer la confiabilidad y seguridad energetica para el suministro de
electricidad en el territorio, mediante la diversificaciOn de las fuentes de energia,
incrementando la participacion de tecnologias limpias, permitiendo de esta forma
disminuir la dependencia de combustibles fOsiles y las emisiones de gases de
efecto invernadero. 19
20.- Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto lnvernadero y reducir
los efectos del Cambio Climatico, promoviendo las tecnologias limpias de
generaci6n electrica y facilitando el desarrollo del mercado de bioenergeticos
bajo condiciones competitivas, protegiendo la seguridad alimentaria y la
sustentabilidad ambiental. 20
21.- Rediseriar los instrumentos de politica hacia el fomento productivo del
turismo. 21
22.- Orientar la politica turistica del territorio hacia el desarrollo regional. 22
23.- Sostener y diversificar la demanda turistica domestica e internacional con
mejores relaciones consumo (gastos del turista) beneficio (valor de la experiencia,
empleos mejor remunerados y desarrollo regional). 23
24.- Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones
de pobreza para fortalecer su patrimonio. 24
25.- Prevenir, mitigar y atender los riesgos naturales y antropicos en acciones
coordinadas entre los tres Ordenes de gobierno de manera corresponsable con la
sociedad civil. 25
26.- Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de adaptaciOn al
cambio climatico, mediante la reducciOn de la vulnerabilidad fisica y social y la
articulacion, instrumentaciOn y evaluacion de politicas piiblicas, entre otras. 26
27.- lncrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de la regiOn. 27
28.- Consolidar la calidad del agua en la gestiOn integral del recurso hidrico. 28
29.- Posicionar el tema del agua como un recurso estrategico y de seguridad
nacional. 29
30.- Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad y
accesibilidad a la poblaciOn y asi contribuir a la integracion inter e intrarregional. 30
31.- Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades
y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y
menos costosas. 31
32.- Frenar la expansion desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para
el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las
mismas para impulsar el desarrollo regional. 32

31 1 109



•

•

35.- lnducir acciones de mejora de la seguridad social en la poblacicin rural para
apoyar la produccion rural ante impactos climatologicos adversos. 35
36.- Promover la diversificaciOn de las actividades productivas en el sector
agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una
politica alimentaria integral que permita mejorar la nutriciOn de las personas en
situaciOn de pobreza. 36
37.- Integrar a mujeres, indigenas y grupos vulnerables al sector economico-
productivo en nucleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 37
38.- Fomentar el desarrollo de capacidades basicas de las personas en condiciOn
de pobreza. 38
39.- Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y los
nifios de las familias en pobreza. 39
40.- Atender las necesidades de los adultos mayores mediante la integracion
social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos
mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la
poblaciOn de 70 anos y mas, que habita en comunidades rurales con los mayores
Indices de marginaciOn. 40
41.- Procurar el acceso a instancias de proteccion social a personas en situacion
de vulnerabilidad. 41
42.- Asegurar la definiciOn y el respeto a los derechos de propiedad rural. 42
44.- Impulsar el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres
Ordenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil. 44
14.- APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE, PROTECCION, RESTAURACION Y
PRESERVACION PG_14

Los criterios compatibles con el proyecto son los siguientes:
• 9

• 31

• 32

• 38

La construccion de la estacion fomenta las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y
zonas urbanas organizadas y productivas aprovechando el dinamismo de la region ya apoyando a la
poblacion local con la generacion de empleos tanto temporales como permanentes. Los recursos
hidricos de la region se encuentran gravemente afectados por las actividades humanas y el mal
manejo de dicho recurso, por lo que es necesaria la utilizacion de un sistema de tratamiento. Para no
contribuir con dicho fenomeno, se implementar6 en la estacion una fosa septica la cual debera cumplir
con los par6metros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT.

OE ESTATAL DE MEXICO

CLAVE UGA POLITICA CRITERIOS SUPERFICIE (ha)

Ag-1-140 Aprovechamiento
sustentable

109-131, 170-173,
187, 189, 190, 196

1364037.6
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A continuacion se muestra una tabla con los criterios establecidos para la UGA Ag-1-140:

Criterios encontrados para la UGA:Ag-1-140 en el ordenamiento:REMEX019.

Criterio Codigo
109.- En los casos de los asentamientos humanos que se ubiquen en el interior
de las areas de alta productividad agricola, se recomienda controlar el
crecimiento conteniendo su expansiOn, restringir el desarrollo de zonas de alta
productividad agricola y evitar incompatibilidades en el uso del suelo 109
110.- Se promovera el uso de calentadores solares y el aprovechamiento de leria
de uso domestic°, debera sujetarse a lo establecido en la NOM-012-
RECNAT/1996 110
111.- Se promovera la instalacion de sistemas domesticos para la captaciOn de
aguas de Iluvia en areas rurales 111
112.- Las areas verdes, vialidades y espacios abiertos deberan sembrarse con
especies nativas 112
113.- Se promovera la rotacion de cultivos 113
114.- No se permite el aumento de la superficie de cultivo sabre terrenos con
suelos delgados y/o con pendiente mayor al 15% 114
115.- Fomentar el cultivo y aprovechamiento de plantas medicinales y de ornato
regionales 115
116.- En suelos con procesos de salinizaciOn, se recomienda que se siembren
especies tolerantes como la alfalfa, la remolacha forrajera, el maiz San Juan, el
maiz lagunero mejorado y la planta Kochia; asi como especies para cercar,
tamarias y casaurina, entre otros. 116
117.- Se estableceran huertos de cultivos multiples (frutales, medicinales y/o
vegetales) en parcelas con baja productividad agricola o con pendiente mayor a
15% 117
118.- En terrenos agricolas con pendiente mayor al 15%, los cultivos deberan ser
mediante terrazas y franjas siguiendo las curvas de nivel para el control de la
erosi6n 118
119.- Los predios se delimitaran con cercos perimetrales de arboles nativos o con
estatus 119
120.- Los predios se delimitaran con cercos vivos de vegetaciOn arborea (mas de
5 metros) y/o arbustiva (menor a 5 metros) 120
121.- Incorporar a los proceso de fertilizaciOn del suelo materia organica
(gallinaza, estiercol y composta) abonos verdes (leguminosas) 121
122.- Se evitara la aplicaciOn de productos agroquimicos y se fomentara el uso de
prod uctos alternativos 122
123.- Estricto control en la aplicacion y manejo de agroquimicos con minima
persistencia en el ambiente 123
124.- Para el almacenamiento, transporte, uso y disposiciOn final de plaguicidas y
sus residuos se debera acatar la norma aplicable 124
125.- Control biolOgico de plagas como alternativa 125
126.- El manejo de plagas podra combinar el control biolOgico y adecuadas
practicas culturales (barbecho, eliminacion de maleza, aclareo, entre otros) 126
127.- El manejo de plagas sera par control biologic° 127
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128.- Se prohibe la disposicion de residuos provenientes de la actividad agricola
en cauces de rios, arroyos y otros cuerpos de agua 128
129.- Se permite la introduccion de pastizales mejorados, recomendados para las
condiciones particulares del lugar y por el programa de manejo 129
130.- En las areas con pastizales naturales o inducidos se emplearan
combinaciones de leguminosas y pastos seleccionados 130
131.- Promocion y manejo de pastizales mejorados 131
170.- Los jardines botanicos, viveros y unidades de produccion de fauna podran
incorporar actividades de ecoturismo 170
171.- Promover la instalacion de viveros municipales de especies regionales de
importancia 171
172.- Se podran establecer viveros o invernaderos para producciOn de plantas
para fines comerciales, a los cuales se les requerira una evaluaciOn en materia de
impacto ambiental 172
173.- Se debera crear viveros en los que se propaguen las especies sujetas al
aprovechamiento forestal y las propias de la regiOn 173
187.- En desarrollos turisticos, la construccion de caminos debera realizarse
utilizando al menos el 50% de materiales que permitan la infiltraciOn del agua
pluvial al subsuelo, asimismo, los caminos deberan ser estables, consolidados y
con drenes adecuados a la dinamica hidraulica natural 187
189.- Se permite industrias relacionadas con el procesamiento de productos
agropecuarios 189
190.- Estas industrias deberan estar rodeadas por barreras de vegetaciOn nativa 190
196.- Desarrollo de sistemas de captacion de agua de Iluvia en el sitio 196

Los criterios compatibles con el proyecto son los siguientes:
• 109

• 112

• 119

• 196

No se tiene contemplada la construccion de areas verdes dentro de la estacion, por lo que se deberan
tomar las medidas necesarias que establezca la autoridad correspondiente, como colocar areas
ajardinadas de acuerdo a lo que indique el Plan de desarrollo urbano y Ordenamiento Ecologic°, o
en su defecto, se propone coma medida de compensacion la delimitacion del predio con un cerco
vivo conformado por especies nativas de la zona.

La construccion de la estacion favorece el crecimiento controlado de la zona urbana y contara con las
pendientes necesarias para evitar el anegamiento de su superficie, se utilizaran materiales permeables
para cubrir el suelo y se implementara una fosa septica, todos estos factores permitiran la infiltracion
de agua al suelo.

Los recursos hidricos de la region se encuentran gravemente afectados por las actividades humanas y
el mal man* de dicho recurso, por lo que es necesaria la utilizacion de un sistema de tratamiento.
Para no contribuir con dicho fenomeno, se implementara en la estaciOn una fosa septic° la cual debera
cumplir con as parametros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT para la calidad de agua tratada
por el sistema.
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111.2.- PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO

El uso de suelo de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Acolman, es tipo CRU-250
(Corredor Urbano Densidad 250)

•
--1,

=

•

Se anexa Cedula Informativa de Zonificacion
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111.3.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NORMAS DE LA
NOM-001-
SEMARNAT
NOM-052-
SEMARNAT

NOM-081-
SEMARNAT
NORMAS DE LA
NOM-001-SEDE
NOM-008-
SECRE
NOM-003-
SEDG-2004
NOM-009-
SESH-2011
NOM-013-
SEDG-2002

NORMAS DE LA
NOM-001-STPS

NOM-002-STPS

NOM-004-STPS

NOM-005-STPS

NOM-017-STPS
NOM-018-STPS

NOM -022 -SIPS

NOM-026-STPS

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Que establece los limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
Que establece las caracteristicas de los residuos peligrosos, el listado de los
mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.
Que establece los limites maximos permisibles de emision de ruido de las fuentes
fijas y su metodo de medicion.

SECRETARIA DE ENERG1A
lnstalaciones electricas (utilizacion).
Control de la corrosion extern() en tuberias de acero enterradas y/o sumergidas.

Estaciones de gas L.P. para carburacion. Diseno y construccion.

Recipientes para contener Gas L.P., tipo no transportable. Especificaciones y
metodos de prueba.
Evaluacion de espesores mediante medicion ultrasonica usando el metodo de
pulso-eco, para la verificacion de recipientes tipo no portatil para contener Gas
L.P., en uso.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISI6N SOCIAL
Edificios, locales, instalaciones y areas en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad e higiene.
Condiciones de seguridad, prevencion, proteccion y combate de incendios en los
centros de trabajo
Sistemas de proteccion y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo
que se utilice en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas.
Equipo de proteccion personal-Seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo
Sistema para la identificacion y comunicacion de peligros y riesgos por sustancias
quimicas peligrosas en los centros de trabajo
Electricidad estatica en los centros de trabajo - condiciones de seguridad e
higiene.
Colores y seriales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos por fluidos
conducidos en
tuberias
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111.4.- DECRETOS Y PROGRAMAS DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

e El proyecto no se encuentra dentro de ningan Area Natural Protegida (ANP), la mas cercana
corresponde al parque estatal "Sierra Patlachique" que se encuentra a 4.3 km de distancia.

PL -02A - Plano de Areas Naturales Protegidas
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111.5.- REGIONES PRIORITARIAS CONABIO

Tipo Se encuentra dentro? Si/No
Region Terrestre Prioritaria NA
Region hidrologica prioritaria

Sitios RAMSAR

"Remanente del complejo lacustre de la
Cuenca de Mexico"

Areas de Importancia para la Conservacion
de las Ayes (AICAS) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NA
El mos cercano se ubica a 8.4 km y

corres_ponde a la AICA "Logo de Texcoco"

El proyecto se encuentra ubicado dentro la Region Hidrologica Prioritaria "Remanentes del complejo
lacustre de la Cuenca de Mexico". A continuacion se presentan sus caracteristicas:

Estado(s): D.F. y Edo. de Mexico Extension: 2 019.92 km2

Poligono: Latitud 19°54'00" - 19°04'48" N

Longitud 99°08'24" - 98°45'36" W

Recursos hidricos principales

Lenticos: canales y lagos relictos de Xochimilco y Chalco, logos de Texcoco y Zumpango, Cienega
de Tlahuac, vasos reguladores y de recreacion.

Loticos: rios Magdalena, San Buenaventura, San Gregorio, Santiago, Texcoco y Ameca, arroyo San
Borja. Aguas subterraneas del sistema acuffero del Valle de Mexico.

Limnologia basica: gasto del acuifero de 45 m3/s (1996).

Geologia/Edafologia: los suelos en la cuenca del Valle de Mexico son ricos en materia organica y
nutrientes tipo Feozem.

Caracteristicas varias: clima templado subhUmedo y semiseco templado con Iluvias en verano.
Temperatura media anual 2-12 oC. PrecipitaciOn total anual 1 200-2 000 mm.

Principales poblados: zona metropolitana Cd. De Mexico, Zumpango de Ocampo, Texcoco de
Mora, Xochimilco, Tlahuac, Cd. Netzahualcoyotl, Chalco. Esta region esta delimitada al Sur:
Xochimilco, Tlahuac, Chalco. Este: Texcoco y Chiconautla. Oeste: Cd. de Mexico. Norte: Coyotepec,
Tizayuca, Los Reyes

Actividad econ6mica principal: 45% de la industria nacional y agricultura intensiva

lndicadores de calidad de agua: ND

Biodiversidad:

Hay lagos, presas, rios y arroyos (muy alterados, en proceso de desapariciOn o remanentes).

38 I 109



•

•

•

Vegetacion acu6tica: Potamogeton spp, Myriophyllum spp, Utricularia spp, lsoetes spp.

Fauna caracteristica:

Insectos: Nymphoides fallax, coleopteros y dipteros (Hidrophilidae, Chironomidae, Sirfidae,
Ephydridae); de crustaceos, existen nuevos registros para cladoceros y copepodos asi como un
nuevo goner° de cladocero para esta cuenca.

Peces: Chirostoma humboldtianum, Girardinichthys multiradiatus, G. viviparus.

Anfibios: Ambystoma altamirani, A. mexicanum, A. rivularis, A. velasco (posible extincian) y Rana
tlaloci (posible extincion).

En el logo de Texcoco la diversidad de ayes registradas es de 1 34, de las cuales 74 son de
ambientes acuaticos. Las ayes que se reproducen son las garcetas Anas acuta, A. americana, de
color café Anas cyanoptera, las garcetas de alas azules Anas discors, el pato mexicano Anas
platyrhynchos diazi, Asio flammeus, Buteo jamaicensis, Calidris bairdii, C. minutilla, Circus cyaneus,
Falco peregrinus, el pato tepallate Oxyura jamaicensis, Parabuteo unicinctus, Phalaropus tricolor.

En la Cienega de Tlahuac las ayes caracteristicas son Agelaius phoeniceus, Anas acuta, A.
americana, A. clypeata, A. cyanoptera, A. discors, Bubulcus ibis, Calidris bairdii, Egretta alba, E.
tricolor, E. thula, Limnodromus scolopaceus, Oxyura jamaicensis, Plegadis chihi. Endemismos de las
plantas Nymphaea gracilis y Salix bonplandiana; sin embargo en la actualidad el endemismo es
bajo debido a la fuerte alteracion de los ecosistemas. La mayoria de estas especies se encuentran
amenazadas por perdida de habitat, introduccion de especies exoticas, sobreexplotaciOn de los
recursos hidricos y contaminacion par materia organica e industrial.

Aspectos econ6micos: pesqueria del crustaceo Cambarellus (Cambarellus) montezumae, chorales,
acociles y carpas; agricultura intensiva e industria. Abasto de agua a la Cd. de Mexico.

Problematica:

- Modificacion del entorno: desforestacian, denudacion y erosion de suelos, desecacion de logos,
perdida de habitats terrestres y acuoticos, sobreexplotacion y agotomiento de acuiferos y cambios en
el patron hidrologico. Crecimiento urbano sin planificacion.

- Contaminacion: par influencia de la zona urbana-industrial: metales pesados, nitratos y materia
orgonica. Hay 5 sitios de confinamiento de desechos solidos y sitios clandestinos. Entre 50 y 55
m3/s de aguas residuales domesticas e industriales son exportadas sin tratamiento fuera de la
cuenca. Los rios Tula, Moctezuma y Panuco reciben aguas residuales y urbanas altamente
contaminadas. Tambien existe contaminacion par fertilizantes, biocidas, bacterias coliformes totales
y coliformes fecales.

- Uso de recursos: especies terrestres y acuaticas amenazadas. Especies introducidas de carpa
coman Cyprinus carpio, choral prieto Chirostoma attenuatum, tilapias azul Oreochromis aureus y
negro 0. mossambicus, espada de Valles Xiphophorus variatus. Se extraen aproximadamente 45
m3/s del sistema acuffero del Valle de Mexico causando hundimientos del terreno. Para
complementar el abasto se extrae y bombea agua de los Hos Lerma y Cutzmala, afectando cuencas
externas.

Conservacion: gran parte de los endemismos han desaparecido, asi que se recomienda censor y
conservar a los que °an existe. Hay conocimiento de los cuerpos de agua superficiales; el aspecto de
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aguas subterraneas requiere de mayores estudios en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a las
extracciones de acuiferos se hacen a pesar de las consecuencias. Existe informacion gubernamental
no disponible para el pablico. Los sistemas naturales eston desarticulados aunque quedan
microambientes relictos y en algunos vasos reguladores se conservan especies de ayes migratorias.

Esta region ha sido gravemente afectada por las actividades humanas que han dado como
resultado la desforestacion, denudacion y erosion de suelos, desecacion de logos, perdida de
habitats terrestres y acuoticos, sobreexplotacion y agotamiento de acuiferos y cambios en el patron
hidrologico a parte del crecimiento urbano sin planificacion. Las especies faunisticas de ayes, peces y
anfibios se limitan a los cuerpos de agua superficiales y gran parte de los endemismos han
desaparecido.

El agua ha sido contaminada por los desechos de la industria y las zonas urbanas que contiene.
Entre 50 y 55 m3/s de aguas residuales domesticas e industriales son exportadas sin tratamiento
fuera de la cuenca. Los rios Tula, Moctezuma y Panuco reciben aguas residuales y urbanas
altamente contaminadas.

Es por esto que es imperante el correcto manejo del agua en la estacion, con la finalidad de reducir
al minimo la contribucion de la estacion a la problematica del recurso hidrico de la zone. Esta
planeada la implementacion de una fosa septica en la estacion para el tratamiento de las aguas
residuales y su posterior infiltracion al suelo, la cual debero cumplir con los parometros establecidos
en la NOM-001-SEMARNAT.

PL -02B - Regiones Prioritarias
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IV.- DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y PROBLEMATICA AMBIENTAL DETECTADA
EN EL AREA DE INFLUENCIA

IV.1.- DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO

IV.1.1.- SISTEMA AMBIENTAL

El Sistema Ambiental se delimito de acuerdo a la Unidad de Gestion Ambiental Ag-1-140, de acuerdo
a lo indicado en el Ordenamiento Ecologico del Estado de Mexico.

En el siguiente piano se observa la delimitacion del Sistema Ambiental.

PL -03 Plano del Sistema Ambiental
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IV.1.2.- DELIMITACIoN DEL AREA DE INFLUENCIA

El Area de Influencia, se determine) de acuerdo a la zona o zonas donde el proyecto incide para
proveer sus bienes y servicios, en este caso en particular, la Estacion de Carburacion, surte de
combustible a los automovilistas p6blicos o privados que circulen por la calle 16 de septiembre en
ambos sentidos, asi como para los habitantes de la zona.

En particular los puntos basicos de la delimitacion se derivan de: caracteristicas del lugar, poblacion
y flujos de transit° vehicular tanto en la avenida donde se establece el proyecto (conectividad con otros
sitios) como en otras dentro de la zona.

La zona es basicamente esta en continuo desarrollo y consolidandose como urbana, aunque aim
existe caserio disperso y terrenos agricolas. Cabe destacar que la ubicacian del proyecto este] en un
paso entre Tepexpan-Tezoyuca y en direccion hacia Teotihuacan; lo que hace que el transit° par el
lugar sea intenso, ademas debido a la ubicacian genera distancias mas cortas para los habitantes de
la zona para trasladarse a cubrir el servicio, lo que genera ahorro en tiempos de traslado.

En el siguiente piano se observa la delimitacion del Area de Influencia.

Del imi tacion Area m2 Observaciones

Sistema Ambiental (SA) 137,060,413.57

Area de Influencia (Al) 4,207,829.65 Abarca un 3.07% del Sistema
Ambiental

Area del Proyecto (AP) 1,600 Abarca un 0.03% del Area de
Influencia

PL -04 Plano del Area de Influencia
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IV.2.- CARACTERIZACIoN Y ANALISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL

IV.2.1.- ASPECTOS ABIOTICOS

IV.2.1.1.- CLIMA

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Acolman; dentro del municipio predomina el
clima BS1kw (w) (I) g Seco Semiarid°. Tambien dentro de este documento nos dice que la temperatura
promedio es de 14.8°C con una maxima de 18.7°C y una minima de 10.7°C. Los datos del clima
segilin la estacion meteorologic° No. 15124 ubicada en Tepexpan municipio de Acolman,
aproximadamente a 300 m del lado sureste del proyecto nos dice que el historic° de los datos es de
periodo 1 971 -2000 son:

TEMPERATURA °C

M A X I M A

MEDIA

M I N I M A

TEMPERATUR
ENE FEB M A R ABR M A Y JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

A PROMEDIO

30.3

12.0

-1.9

27.0

13.4

1.0

31.6

15.6

0.4

33.2 33.0 32.6 32.0 33.6 33.2 30.3 30.8 28.3 31.3

17.1

3.4

17.7

4.5

17.3

4.6

16.2

2.8

16.2

2.6

16.1

3.1

15.0

2.9

13.6

1.5

12.5

0.7

15.2

0.5

Tipo de Clima segim la CONABIO es BS1Kw semiarid° templado con temperatura anual entre 12°C
y 18°C con Iluvias de verano y porcentaje de Iluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.

• china Upo:BSI rvv
• des_rem: Serniando templalc temperatura media anual entre

12oC 18oC temperatura del met mat trio entre -3oC I8oC
temperatura del met mat caliente menor de 220C

• (lest prec: Lluvias ae veranc porcentaie de pima invernal del
5% al 10 2% del total anual
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Temperaturas promedio mensuales y extremas.

La Precipitacion promedio segan el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Acolman registrada en el
2000 fue de 443.2 mm; mientras que la informacion de la estacion meteorologica No. 15124 ubicada
en Tepexpan municipio de Acolman es de 601.5 mm; los datos de la maxima mensual son las
siguientes:

PRECIPITACION ENE FEB MAR ABR

MAXIMA

NORMAL

36.40

5.1

26.30

9.2

47.60

11

75.50

21.8

LlUirA INE

120.30

38.9

246.80

114.6

229.60

132.6

155.00

100.6

207.20

97.8

M e l

118.40

56.1

54.60

12.4

29.20

1.4

44 I 109



S

•

•

IV.2.1.2.- GEOLOGiA Y GEOMORFOLOGIA

CARACTERISTICAS LITOLOGICAS
En el municipio de Acolman, la geologia este] conformada por dos tipos de roca; Rocas igneas
Extrusivas y Rocas Sedimentarias; mientras que para la zona de influencia corresponde en un 100% a
rocas de la close Ignea Extrusiva (Q(Igeb)), tipo Ignea Extrusiva Basica de la era del Cenozoico sistema
Cuaternario.

PL -05 - Plano de geologic

CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS Y RELIEVE

En la zona de influencia del proyecto, no se observan formaciones de cerros, segCin el Modelo de
Elevacion Digital los rangos de elevacion se encuentran de los 2,205 a los 2,313 msnm

PL -06 - Plano Topografico

FALLAS Y FRACTURAMIENTOS
Dentro del area de influencia segiin el INEGI no existen fallas o fracturas, sin embargo, la fractura
mas cercana se encuentra a unos 7.5 Km al noreste del predio, sin que se observe una afectacion
di recta .

PL -07 - Plano de Fallas y Fracturamientos
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SUCEPTIBILIDAD DE LA ZONA

Kiesgos Hidrometeorologicos
a) lnundaciones - En la zona del proyecto no se presentan zonas de inundacion de acuerdo al

Plano D7 del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Acolman.

b) Huracanes: No se han presentado estos fenomenos en la zona.

c) Heladas: Conforme al Atlas de Riesgos del Estado de Mexico se presentan en un promedio

de 0 a 2 anuales
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1

. .

I
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—_—

I
I, 4

N.AlEtit. UE INAS CON GRANIZACA.E.
PAOMEDIC APICAL

Tormentas de Granizo: Estos se dan en referencia a las Heladas y corresponden a un promedio de 0
a 2 anuales
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Riesgos Geologicos
a) Suelos inestables: No

b) Deslizamientos de tierra: Conforme al Atlas de Riesgos del Gobierno del Estado de Mexico

en la zona del proyecto la susceptibilidad es baja o nub.

I 1

E l

c) Hundi mientos: No

d) Sismos: El Proyecto se encuentra en la zona sismica B son zonas intermedias, donde se

registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altos aceleraciones

pero que no sobrepasan el 70% de la aceleracion del suelo.
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Regionalizacien slsmica de la Republica Mexicana

e) FaIlas o fracturas: De acuerdo a la cartografia del INEGI, la fractura mas cercana se

encuentra al noreste a unos 7.5 Km (Ver piano PL07-Fallas y Fracturamientos)

f) Posible Actividad Volconica: De acuerdo al Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Mexico,

la zona de influencia del proyecto se encuentra dentro del radio de peligros por cold° de

materiales volcanicos procedentes del Popocatepetl.
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IV 2 1.3.- SUELOS Y EDAFOLOGIA

Dentro del proyecto se encuentran dos tipos de suelo:

Tipo de suelo Textura Fase fisica
Hc — Feozem Calcarico Media Durica
Vc — Vertisol Cromico

GRADO DE EROSION DEL SUELO

Fina LND

No se observo erosion en la zona del proyecto

PL -08 Plano de Edafologia
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IV.2.1.4.- HIDROLOGIA SUPERFICIAL

Dentro del area de influencia del proyecto no se localizaron cuerpos de aguo superficiales, mientras
que si se do presencia de una corriente de agua de tipo intermitente, la cual pasa aproximadamente
a 80 m al sureste del predio; cabe mencionar que los coeficientes de escurrimiento de la zona se
encuentran de 05 a 10 %.

PL -09 Hidrologia Superficial
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IV.2.1.5.- HIDROLOGIA SUBTERRANEA

Localizacion.

La zona donde se ubica el proyecto es en la Region Hidrologica 26 Rio Panuco en la cuenca Rio
Moctezuma, subcuenca Logo Texcoco y Zumpango, se tiene que destacar que el area de influencia
del proyecto este] sobre materiales de tipo no consolidado con posibilidades medias y no consolidado
con posibilidades altos.

Profundidad y direccion.

La direcciOn de las aguas subterraneas es hada el noreste, la profundidad es variable de 100 a 40
mts.

Usos principales. Potabilizacion

PL -10 Plano de Hidrologia Subterranea (Direccian del flub())
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IV.2.2.- ASPECTOS BIOTICOS

VEGETACION TERRESTRE

La vegetacion original del area de influencia ha sido removida hace ya muchos &los por la actividad
humana, tanto par procesos de urbanizacion como produccion agricola, y ahora se limita a arbolados
urbanos y vegetacion secundaria.

El arbolado urbano se compone de las siguientes especies:

NOMBRE COMON NOMBRE CIENTiFICO NOM-059-SEMARNAT-
2010

Eucalipto rojo Eucaliptus camaldulensis NA

Sauce lloron
Casuarina

Salix babylonica
Casuarina equisetifolia

Pirul I Schinus molle

Foto satelital
2001
Se puede
apreciar el uso
agricola del
predio. La
expansion de
la mancha
urbana cada
vez deja menos
terrenos
agricolas y no
se puede
apreciar
vegetacion
natural en el
area.

NA
NA
NA
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Foto satelital
2010
Se aprecia el
uso agricola
del terreno y la
expansion de
la mancha
urbana.

Foto satelital
2016
Se aprecia la
construccion
de la autopista
Ecatepec-
Pirion. En
algUn
momento entre
el 2010 y 2016
el predio cesa
sus actividades
agricolas para
entrar en un
periodo de
barbecho y
comienzan los
procesos de
sucesion
secundaria.

Actualmente el predio se encuentra cubierto de vegetacion arbustiva y herbacea caracteristica de los
procesos de sucesion secundaria y no se observa la presencia de ningUn orbol.
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Vegetacion secundaria
NOMBRE COMON NOMBRE NOM -059- INDIVI DUOS

CIENTIFICO SEMARNAT-2010
Zacate plumoso Penn isetum villosum
Pasta alambre

Ortiga
Cesped

DIVERSI DAD ALFA

Sporobolus indicus
Urtica dioica

Gramineae spE.

NA
NA

15
>100

NA
NA

22
>100

La gran mayoria de los metodos propuestos para evaluar la diversidad de especies se refieren a la
diversidad dentro de las comunidades (alfa).

Que se debe considerar como diversidad alfa, la riqueza especifica o la estructura de la comunidad?
En primer lugar, e independientemente de que la seleccion de alguna(s) de las medidas de
biodiversidad se base en que se cumplan los criterios basicos para el analisis matemotico de los datos,
el empleo de un parometro depende basicamente de la informacion que queremos evaluar, es decir,
de las caracteristicas biologicas de la comunidad que realmente estan siendo medidas. (Huston,
1994).

Si entendemos a la diversidad alfa como el resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la
existencia de diferentes especies dentro de un habitat particular, entonces un simple conteo del nUmero
de especies de un sitio (indices de riqueza especifica) seria suficiente para describir la diversidad alfa,
sin necesidad de una evaluacion del valor de importancia de coda especie dentro de la comunidad.

Esta enumeracion de especies parece una base simple pero solida para apoyar el concepto teorico de
diversidad alfa. Entonces, por que se ha insistido tanto en cuantificar el valor de importancia de cada
especie, como componente fundamental de la diversidad? ipor que considerar a una comunidad mos
equitativa como una comunidad mos diversa? El analisis del valor de importancia de las especies
cobra sentido si recordamos que el objetivo de medir la diversidad biologica es, ademas de aportar
conocimientos a la teoria ecologica, contar con parametros que nos permitan tomar decisiones o
emitir recomendaciones en favor de la conservacion de taxa o areas amenazadas, o monitorear el
efecto de las perturbaciones en el ambiente. Medir la abundancia relativa de coda especie permite
identificar aquellas especies que por su escasa representatividad en la comunidad son mas sensibles
a las perturbaciones ambientales. Ademas, identificar un cambio en la diversidad, ya sea en el niimero
de especies, en la distribucion de la abundancia de las especies o en la dominancia, nos alerta acerca
de procesos empobrecedores (Magurran, 1988).

RIQUEZA ESPECiFICA DE LA COMUNIDAD

La riqueza especifica (S) es la forma mos sencilla de medir la biodiversidad, yo que se basa Cinicamente
en el n6mero de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La
forma ideal de medir la riqueza especifica es contar con un inventario completo que nos permita
conocer el n6mero total de especies (S) obtenido por un censo de la comunidad. Esto es posible
Unicamente para ciertos taxa bien conocidos y de manera puntual en tiempo y en espacio. La mayoria
de las veces tenemos que recurrir a indices de riqueza especifica obtenidos a partir de un muestreo
de la comunidad. A continuacion se describe el indice de diversidad de Margalef:
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i  Edict de dhersidad de %tamale,'

S —1
D „ = _ _ _ _ _ _

.4' In

donde
= numero de especies
= numero total de individuos

Transforma el numero de especies per muestra a una proporcion a la cual las especies
son anadidas per expansion de la muestra. Supone que ha N una relacion funcional entre

el numero de especies el numero total de indi% 'duos S=I'VN donde k es constante
Magurran. 1998) Si esto no se mantiene. entonces el mdice v aria con el tarnano de

muestra de forma desconooda. IJsando S —I. en lugar de S. da Dmr= 0 cuando has una
sola especie

Donde el resultado es :
• < 2 baja diversidad

• >5 alta diversidad diversidad

Para la comunidad vegetal del predio la riqueza especifica segOn el Indice de Margalef es de
0.57, que es interpretado como una comunidad vegetal poco diversa, esto atribuido
a que la cantidad de individuos por especies es similar, por lo que se le puede
considerar homogenea.

IN DICE DE ABUNDANCIA PROPORCIONAL

Peet (1974) clasifico estos indices de abundancia en indices de equidad, aquellos que toman en cuenta
el valor de importancia de cada especie, e indices de heterogeneidad, aquellos que ademos del valor
de importancia de cada especie consideran tambien el nUmero total de especies en la comunidad. Sin
embargo, cualquiera de estos indices enfatiza ya sea el grad° de dominancia o la equidad de la
comunidad, por lo que para fines practicos resulta mejor clasificarlos en indices de dominancia e
Indices de equidad.

INDICES DE DOMINANCIA

Los indices basados en la dominancia son parametros inversos al concepto de uniformidad o equidad
de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de las especies con mayor valor de
importancia sin evaluar la contribucion del resto de las especies. A continuacion se describe el indice
de dominancia de Simpson:

indice de Simpson

= Ep,2

donde:
pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el numero de individuos de la especie i

dividido entre el nUmero total de individuos de la muestra.
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Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al czar de una muestra sean de la misma
especie. Esta fuertemente influido por la importancia de as especies mos dominantes (Magurran,
1988; Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 —
[:] (Lande, 1996).

Para la comunidad vegetal del predio la dominancia segon el indice de Simpson es de 0.34,
que representa una comunidad homogenea en la cud l el zacate Pasto alambre y el
cesped son las especies dominantes por ser las mos abundante en el predio, lo que
les otorga la propiedad que de tomar una muestra al azar, existiria un 34% de
probabilidad de que se presentaran.

De acuerdo a los indices de diversidad alfa utilizados, la comunidad vegetal del predio es poco diversa
y medianamente homogenea y no se reportaron especies dentro de alguna categoria de la NOM-
059-SEMARNAT vigente. No se reportan arboles en el predio.

La vegetacion del predio sera afectada de manera poco significativa ya que el area total a construir
corresponde al 10% total del predio, donde se removera la capa vegetal y el suelo pare las
especificaciones constructivas de la estacion, el resto se mantendra inalterado.

PL -11A - Plano de Vegetacian Terrestre
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IV.2.2.2.- FAUNA

El area de influencia del proyecto corresponde a zonas agricolas y urbanas, por lo que la fauna local
ha sido desplazada hace decadas hacia zonas menos perturbadas debido a las necesidades de
habitat de las mismas.

Se sabe que el predio ha sufrido por lo menos tin proceso de despalme, realizado por lo menos hace
15 arios; dicho fenomeno es resultado de los procesos de uso agricola del suelo y urbanizacion en el
area. Dentro del predio solo se pudieron observar pequenas lagartijas, ayes invasoras ampliamente
distribuidas como el gorrion ingles y rastros (excretas y madrigueras) de alimarias, no se observaron
especies dentro de alguna categoria de la NOM-059-SEMARNAT.

NOMBRE COMUN

Mamiferos

GENERO

IDENTIFICACIoN DE FAUNA

OBSERVACIONES NOM-059-

SEMARNAT-2010

Ratones

Repti les

Sigmodon,
Peromyscus,
Reithrodontomys

Observados en el predio
(madrigueras y excretas)

NA

Lagart i ja Eumeces Observadas en las inmediaciones NA
Ayes
Gordan ingles Passer

domesticus
Observadas en el predio y en las
inmediaciones

NA

Zanate
mexicano

Quiscalus
mexicanus

Observados en el predio y las NA
inmediaciones

La region posee varios cuerpos de agua superficiales que funcionan como refugio para ayes tanto
locales como migratorias, sin embargo, el area de influencia del proyecto no contiene cuerpos de
agua.
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IV.2.3.- PAISAJE

El paisaje de la zona comprende parcelas agricolas, terrenos baldios, un edificio en obra, algunas
viviendas y la autopista Ecatepec-Pition, y el fondo escenico es medianamente amplio debido a las
construcciones.

Visibilidad. La cuenca visual hacia el proyecto es amplia en todos los puntos de observacion.

Cali dad Paisajistica.
Caracteristicas intrinsecas en el punto del proyecto.

• Norte: Terreno baldio
• Sur: Calle Avenida 16 de Septiembre
• Este: Autopista Ecatepec-Perion
• Oeste: Vivienda y terreno baldio
• Calidad visual del entorno inmediato.
• En el entorno inmediato se observan zonas agricolas, habitacionales y la autopista Ecatepec-

Pirion.
• Calidad del fondo escenico.
• Topograffa: El fondo escenico es medianamente amplio debido a las construcciones alrededor

del proyecto.
• Vegetacidn: Escasa vegetacion al ser una zona agricola degradada por las actividades

humanas, la vegetacion observable se compone de arbolado urban°, vegetaciOn secundaria
en baldlos e individuos arboreos aislados.

• Naturalidad: El paisaje en el fondo se observa alterado por la actividad agricola, habitacional
y la autopista Ecatepec-Perion.

• Singularidad: Toda la zona en la cuenca visual este] compuesta del mismo tipo de paisaje.
• Fragilidad. Muy baja fragilidad ya que el paisaje es alterado por la actividad agricola,

habitacional , la autopista Ecatepec-Perion y construcciones variadas sin elementos
arquitectonicos de valor.

Valoracion directa sub jetiva
Para representar el valor relativo del paisaje, se establecieron puntos de observacion en una malla
para evaluar las vistas del area, tomando en cuenta la poblacion potencial de observadores, la
accesibilidad a los puntos de observacion y vias de comunicacion, utilizando el metodo de Fines:

Escala Universal de Valores Absolutos
Paisaje Va
Espectacular 16 a 25
Soberbio 8 a 16
Distinguido 4 a 8
Agradable 2 a 4
Vulgar 1 a 2
Feo 0 a 1

Se establecen puntos de observacion, desde donde se evaliJan las vistas, obteniendo el valor de la
unidad paisajistica, mediante la media aritmetica.
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Los valores obtenidos se corrigen en funcion de la cercania a n6c1eos urbanos, a vias de comunicacion,
al trafico de estas, a la poblacion potencial de observadores, y a la accesibilidad a los puntos de
observacion, obteniendose un valor relativo.

VR= K•Va
siendo: K = 1.125 [P/cl•Ac•S]1/4

donde:
P = Ratio, funcion del tamario medio de las
poblaciones proximas.
d = Ratio, funcion de la distancia media en Km, a
las poblaciones proximas.
Ac = Accesibilidad a los puntos de observacion, o a
la cuenca visual (Inmediata 4, Buena 3, Regular 2,
Mala 1, lnaccesible 0).
S = Superficie desde lo que es percibida la
actuacion (cuenca visual), funcion del n6mero de
puntos de observacion (Muy grande 4, Grande 3,
Pequena 2, Muy pequeria 1).

N. kabitantes P Distancia (km) d

1-1000 1 0-1 1
1000-2000 2 1-2 2
2000-4000. 3 2-4 3
40004000 4 4-6 4
8000-16000 5 6-8 5

16000-50000 6 8-10 6
50000-100300 7 10-15 7

100000-500000 8 15-25 8
503000-1000000 9 23-50 9

>1000000 10 >50 10

Tomamos como indicador del impacto, el valor relativo del paisaje, Va, acorde con el modelo descrito,
viniendo la unidad de medida expresada como un rango adimensional de Oa 100.

1,0

0.9

0.11

0.7

0.6

0.5

f i  0,4

0 3
rc •

0,2

0.1

0.0
10 20 30 40 50 60 70, 640 90 101

VALOR RELATIVO DEL PAIS/Alt 1VR)

Punt° de
obsentacion

Paisaje [Va]
(Subjetivo)

Ratio
Tama& de
poblacion

[P]

Ratio
Distancia a
poblacion

[d]

Accesibllidad
[Ac]

Cuenca
Visual
[S]

Valor
Relativo Nil
(Subjetiva)

Norte 2 1 1 4 2 3.78
Sur 3 1 1 4 2 5.68

Oeste 2 1 1 4 2 3.78
Este 2 1 1 4 2 3.78
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El promedio es de 4.25% significa que de acuerdo al valor relativo del paisaje, la calidad ambiental
de este elemento es de 0.13 en escala de 0 a 1

IV.2.4.- MEDIO SOCIOECONOMICO

IV.2.4.1.- GRUPOS ETNICOS

Dentro del area de influencia de acuerdo al Censo de Poblacion y Vivienda 2010, existen registradas
29 personas de 3 arios y mos que hablan alguna lengua indigena, lo que representa el 1.63 por
ciento del total municipal, donde los hombres tienen la mayor representatividad con 19 personas.

Poblacion de 3 anos y mas que habla
alguna lengua indigena

Poblacion masculina de 3 aiios y mas
que habla alguna lengua mdigena

Poblacion femenina de 3 arms y mas

que habla alguna lengua indigena

Estado Municipio

379,075 1,769

% Area de % Area de
Area de Influencia en Influencia en

Influencia comparacion comparaci6n

al Estado al Municipio

29 0.007 1.63

182,350

196,725

909 19 0.010 2.09

860 10 0.005 1.16

PL 12 — Grupos Etnicos
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IV.2.4.2. CRECIMIENTO DE LA POBLACION

Al calcular la Tasa de Crecimiento del Estado de Mexico entre el ono 2000 y 2010 bajo la modalidad
geometrica, encontramos que la misma fue de 1.58 por ciento. De forma concluyente podemos indicar
la tasa de crecimiento poblacional sugiere que, en el Estado de Mexico en este periodo el incremento
anual poblacional fue de 1.58 personas por coda 100 habitantes; mientras que, para el municipio de
Acolman, esta presento una tasa de crecimiento de 12.29 por ciento. Por otro lado, en el poligono
del area de influencia del proyecto presenta una tasa igual a la del municipio, que de mantenerse
generard que en esta zone existan para el ano 2030 aproximadamente 113,273 habitantes.

POBLACION POBLACION
TOTAL 2000 TOTAL 2010

TASA DE

CRECIMIENTO
2000-2010

PROYECCION PROYECCION
2020 2030

ESTADO DE MEXICO 13,096,686 I 15,175,862 1.58 I 17,751,516 I 20,764,311

MUNICIPIO DE ACOLMAN 61,250 136,558 12.29 435,239 1,387,198

AREA DE INFLUENCIA ND 11,151 12.29 35,540 113,273

17,N 7C7A..200C (519015.ACION TC,14, 20;LI

1.400,00D

1.200 000

1.000,00C

830.000

000,000

400.000'

200 DOC

1,387,198

filLINICIPIO 1,14N

IV.4.2.3.- ESTRUCTURA DE EDADES

4cE4 DE IN,LuENC.

El municipio de Acolman se compone en su mayoria por hombres, ye que estos representan el 50.1%
del total de Poblacion, donde la relacion entre hombres-mujeres nos dice que hay 100 hombres per
coda 100 mujeres, la mitad de la poblacion tiene 25 arios o menos segUn el Censo de Poblacion y
Vivienda 2010 lo que representa una poblacion joven.
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85 +
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04

Hombres 50.1% Mujeres 49.90/c

as
n o

10% 80/0 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Cabe destacar que dentro del area de influencia del proyecto viven 11,151 habitantes, de los cuales
el 52.03 por ciento pertenece a mujeres.

La mayor parte de la poblacion del area de influencia (63.94%) pertenece al grupo de edad de 15 a
65 anos de edad, lo equivalente al 5.22 par ciento de la poblacion en este mismo rango de edad del
municipio de Acolman.

140006

12000C

100006

80000

60000

40000

20006

MUNICAD DE ACOLMAN

POB 0 A 14 A0115

IV.4.2.4.- NATALIDAD Y MORTALIDAD

E l =
AREA DE INF1JENCIA

POE 15 A 64 ANDS POE 6E: Y MA! T TAL

El municipio de Acolman seg6n el Censo de Poblacion y Vivienda 2010 aporta que, a lo largo de su
vida, as mujeres entre 15 y 19 anos han tenido en promedio 0.2 hijos nacidos vivos; mientras que
este promedio es de 3.1 para las mujeres entre 45 y 49 °nos.
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3.0

2.5

Promedio de hijos nacidos vivos
por grupo de edad

2.4
2.1

2.0
1.6

1.5 -

1 0 0.9

0.5
0.2

0.0 • I =

15-19 20-24 25-29

2.?

3.1

30-34 35-39 40-44 45-49

En cuanto a mortalidad de acuerdo al Censo de Poblacion y Vivienda 2010, registra 3 fallecimientos
por coda 100 hijos nacidos vivos para las mujeres entre 15 y 19 anos, mientras que para las mujeres
entre 45 y 49 &los el porcentaje es de 6.

6 %

4 %

3 %

1%

0 %

Porcentaje de hijos fallecidos por grupo
de edad

5.6%

4.2%

3.5%
3.1%

2.8%2.6% 2.6%

I . I I I I I I

15-19 20-24 25-29 30-34 35 39 40-44 45 49

Dentro del area de influencia encontramos que la poblacion femenina de 15 a 49 arios corresponde
03,107 mujeres, lo equivalente al 53.55 por ciento del total de mujeres del area de influencia, donde
el rango de hijos nacidos vivos en su mayoria es de 0.36 a 2.21.

PL -I3 — Natalidad y Mortalidad
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IV.4.2.5.- MIGRACION

La migracion dentro del area de influencia es correspondiente a un 5.03 par ciento en referenda a
las personas que son nacidas en el municipio; y del 58.87 por ciento en comparacion a la poblacion
nacida dentro del area de influencia; lo que representa que de coda 100 personas que viven en el
area 58 han Ilegado y esto es correspondiente con las altos tasas de crecimiento que se muestran
para el periodo 2000-2010 y con lo que se hace enfasis en que estas se eston presentando porque
existe gran porcentaje de migracion.

POBLACION
NACIDA EN LA

ENTIDAD

POBLACION POBLACION POBLACION

MASCULINA FEMENINA NACIDA EN

NACIDA EN NACIDA EN OTRA
LA ENTIDAD LA ENTIDAD ENTIDAD

POBLACION POBLACION

MASCULINA FEMENINA

NACIDA EN NACIDA EN
OTRA OTRA

ENTIDAD ENTIDAD

MUNICIPIO DE ACOLMAN 78,274 40,114 38,160 53,834 26,054 27,780

AREA DE INFLUENCIA 6,701 3,235 3,449 3,945 1,801 2,121

PL 14 -Plano de Migracion
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IV.4.2.6.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

En cuanto a las caracteristicas econornicas del municipio de Acolman; la Poblacion de 12 arms y mas
que se encuentra en edad economicamente activa representa el 52.0 por ciento; donde en mayor
porcentaie los hombres son los mos activos con on 71.7 por ciento, mientras que la poblacion de 12
anos y mas no econamicamente activos se dedican a quehaceres del hogar segUn el Censo de
Poblacian y Viviendo 2010.

Poblacion de 12 arias y mas Total Hombres Mujeres

EconOrnicamente active: 52.0% 71.7% 32.8%

Ocupada: 94.8% 94.1% 96.4%

No ocupada: 5 90/0 3.6%

' ' rrta,_ e• v
Of_ aRu c a :

No econortficamente active: 45.5% 23 8% 66.7%

Condicion de actividad no
especificada: 0.5°0

El area de influencia del proyecto aporta el 8.34 por ciento de la Poblacion Economicamente Activa
del municipio, de lo cual mas de la mitad esta compuesto por hombres, asi mismo cabe destacar que
el n6mero de Poblacion No Econamicamente Activa representa 4,095 personas, cantidad
practicamente similar a la activa.

ESTADO DE

MEXICO

POB LAC ION

ECONOMICAMENTE

ACTIVA

6,124,813

POBLACION POBLACION

MASCULI NA FE MENINA

ECONOMICAMENTE ECONOMICAMENTE

ATIVA ACTIVA

4,068,466 2,056,347

POBLACION NO

ECONOMICAMENTE

ACTIVA

5,287,459

POBLACION POBLACION

OCUPADA DESOCUPADA

5,814,548 310,265

MUNICIPIO DE

ACOLMAN
51,556 35,127 16,429 45,092 48,889 2,667

AREA DE

INFLUENCIA
4,300 2,747 1,510 4,095 4,093 141

Asi mismo segOn el DEN UE del INEGI; dentro del area de Influencia existen 755 Unidades Econamicas,
donde las mas representativas son las actividades referentes al Comercio al por Menor.

PL -15 — Poblacion Economicamente Activa
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IV.4.2.7.- GRADO DE MARGINACION

El Grado de Marginacion en el area de influencia del proyecto es Bojo, esto de acuerdo a datos de la
CONAPO.

Poblacion Indite de Grado de

Total Marginacion Marginaci6n

indice de
Marginacion en
Escala 0 a 100

Lugar que Lugar que
Ocupa en el Ocupa en el

Contexto Contexto
Nacional Estatal

AREA DE INFLUENCIA 102,667 -1.2116 Bajo 5.0335 101,623 4,108

PL- 16 - Plano de marginacion
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IV.4.2.8.- FACTORES SOCIO CULTURALES

El area donde se ubica el proyecto se encuentra en una zona urbana que presenta un crecimiento
poblacional de 12.29 por ciento, donde la poblacian total es equivalente a 11,151 habitantes, lo
equivalente al 8.16 por ciento del total municipal.

En la zona de influencia en general su poblacidn es joven (25 arios o menos), los cuales por las
caracteristicas de su edad buscan cambios en su forma de vida (vivienda, empleo, educacion, etc.);
cabe destacar que las fuentes de empleo que se ofertan en el lugar basicamente tienen que ver con
el comercio al por menor.

El proyecto se ubica sobre una vialidad importante que une diferentes municipios del Estado a su
paso, asi como otras localidades del municipio de Acolman, con lo que se convierte en un eje de
desarrollo para la poblacion que vive en la zona y sitio donde se nota el crecimiento a sus margenes.

Un hecho importante que debemos destacar es que en la zona la poblacidin de 3 &los que hablan
alguna lengua indigena representa solo 29 personas, con lo que podemos deducir que en la zona se
han perdido tradiciones; esto en gran parte debido al hecho de que la zona de influencia esta en un
constante crecimiento y donde ha Ilegado poblacion a radicar y se evidencia que la migraciOn en el
area es fuerte, ya que de cada 100 personas que viven en el area 58 han Ilegado.

Cabe destacar que la estacian de carburacion tiene como actividad principal la yenta al menudeo de
gas I. p.; por lo que se realizaron varios estudios previos de mercado, arrojando viabilidad para el
proyecto; de esta forma se podra dar abasto a los vehiculos que transitan sobre la avenida donde se
ubicara el proyecto, asi como a las personas que viven en la zona.

Debemos mencionar que la estacion de carburacion no tiene una afectacion sociocultural ya que no
producira cambios significativos en el entorno debido a que se encuentra en un sitio delimitado muy
bien a sus margenes donde surtira del servicio. Asi mismo el proyecto cumplira con funciones de ser
facilitador de fuentes de empleo.

El proyecto tambien evitara un gasto extra a los pobladores que tengan que desplazarse mayores
distancias para surtirse del servicio.

PL-17 - Plano de factores socioculturales
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IV.2.5.- DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Para la identificaciOn de los diversos componentes del sistema ambiental y de la situacion actual de la
zona de influencia, ademas de los datos de los apartados IV.2.1 al IV.2.4, se utilizó una lista de
verificacion preliminar que apoyara posteriormente en la identificacion de los impactos generados por
las diversas fases que componen al proyecto.

En la siguiente lista de verificacion se seleccionaran los aspectos del medio que de acuerdo a
una primera valoracion son los aspectos mos importantes en una escala sub jetiva de Alto-Medio-Bajo-
Nulo, con el fin de eliminar aspectos poco significativos que pudieran en un momento dado afectar
una valoracion global del entorno.

LISTA DE VERIFICACI6N PARA DIAGNOSTIC° PRELIMINAR DEL INVENTARIO AMBIENTAL

Susi()
Erosiones Nub No se observa erosion dentro del  predio o

alrededores
Contornos del suelo. Bojo Las pendientes en el area son casi nulas.
Aspectos fisicos endemicos Baja No se tienen aspectos fisicos propios de la zona

debido a que es un area agricola y habitacional.
Aire /climatologia
Contaminaci6n actual Media -Alta El aire en el area se puede considerar contaminado

debido a la afluencia vehicular y la cercania de la
Ciudad de Mexico y la autopista Ecatepec-Penon

Aguo
Descargas al drenaje Medio Descarga a drenaje por viv iendas y negocios

cerca nos al proyecto.
Cuerpos de agua Media Existen problemas de contaminacion del recurso en
superficiales, calidad de la zona.
agua.
Calidad del acuffero Media Existen problemas de contaminacion y abatimiento

en el acuffero que surte la zona.
Ruitio
Niveles actuales de ruido Alto Los niveles actuales de ruido son producidos por el

paso de vehiculos por la cable y la autopista.

Flora
Diversidad de la flora. Bojo No existen areas con flora propia, solo vegetaciOn

secundaria en terrenos baldios, parcelas agricolas,
arbolado urbano e individuos arboreos aislados.

Habitat o lugares Muy Baja No se identificaron especies en peligro de extincion,
endemicos especies en protegido o endemic°.
peligro de extincion.
Fauna
Habitats existentes de Muy Bojo El habitat en la zona se encuentra muy degradado
animales. por los actividades agricolas y urbanas.—
Uso de Suelo
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Uso de suelo actual y Bojo El uso de suelo actual es compatible con la
pla neado actividad debido a que esta rodeada de parcelas

agricolas.
Recursos Naturales
Uso de recursos naturales Bojo Cambio de uso de suelo y uso de agua en todas las

etapas del proyecto.
Areas de reserva ecologica, Nub o El proyecto no se ubicara dentro del Area Natural
parque nacional. Protegida o similar.

Trunsportacion yaradaddri de Witco
_

Movimiento de vehiculos Alto La calle presenta flujo vehicular medio, y la autopista
presenta flujo vehicular alto.

Accesos principales Alto Es de fOcil acceso por la Avenida 16 de Septiembre.
Servicios P6blicos
Equipamiento para apoyo en Alto Existen unidades de emergencia cercanas.
emergencias
Escuelas Medio En la zona cercana no se observaron escuelas, sin

embargo existen en la region.
Indirectos
Agua Medio El agua es extraida de los pozos hacia el sistema

municipal de agua potable. Se construirth una cisterna y
sera abastecida a troves de pipas.

Poblacion
Distribucion y ubicacion de Alto Existe alto densidad de poblacion en el area.
poblaciones humanas en el
area 4
Estetica
Paisaje o escenario I Baja

_
El paisaje es industrial sin elementos paisajisticos de
importancia.

Arqueologia, Historia y Cultura
Sitios culturales o historicos, Nub o No existen estos elementos en el entorno.
edificios o monumentos
nacionales

Concl usion es:
Se trata de un sitio de ocupacion agricola anterior que actualmente se encuentra en barbecho, cubierto
de vegetacion secundaria, donde a los alrededores existen parcelas agricolas, viviendas dispersos y
la autopista Ecatepec-Pirion. Entre estos ya no se observan terrenos cubiertos con vegetacion nativa, y
el grueso de la cubierta vegetal esta compuesto por arbolado urban°, vegetacion secundaria y cultivos
agricolas cuando es temporada.

Los factores que se ven afectados principalmente son los relacionados con el uso del suelo y agua y
en menor medida los de flora y fauna, esto derivado de las caracteristicas actuales de la region y del
predio.

La zona presenta problemas de abotimiento del acuifero y contaminacion del mismo. Con la finalidad
de reducir al minima la contribucion de la estacion a la problematica del recurso hidrico de la zona,
esta planeada la implementacion de una fosa septica en la estacion para el tratamiento de las aguas
residuales y su posterior infiltracion al suelo, la cual debero cumplir con los parametros establecidos
en la NOM -001 -SEMARNAT.
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No se tiene contemplada la construccion de areas verdes dentro de la estacion, por lo que se deberan
tomar las medidas necesarias que establezca la autoridad correspondiente, como colocar areas
ajardinadas de acuerdo a lo que indique el Plan de desarrollo urbano y Ordenamiento Ecologic°, o
en su defecto, se propone como medida de compensacion la delimitacion del predio con un cerco
vivo conformado por especies nativas de la zona.

Se considera que los asentamientos humanos tenderan al crecimiento acelerado por los pronosticos
de aumento de poblacion en el area y por lo tanto una reduccion de as zonas compuestas por
parcelas agricolas.

Los ordenamientos ecologicos aplicables son de tipo Federal y Estatal y son congruentes con el
proyecto.
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V. IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

V.1. METODOLOGiA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR IMPACTOS AMBIENTALES

El metodo elegido es el Batelle-Colombus modificado de acuerdo a las caracteristicas propias del
proyecto usando la valoracion cualitativa sugerida en el metodo, la razon del uso de este metodo es
con el fin de obtener valores de impacto homogeneos entre proyectos similares y establecer rangos
de impacto ambiental comparables.
En la seccion V.1.3 del presente capitulo, se resumiro la metodologia empleada para el estudio de
Impact° Ambiental.

V.1.1. INDICADORES DE IMPACT° Y LISTA INDICATIVA
Los indicadores de impacto fueron escogidos en base al diagnostic° ambiental
especificas para la zona del proyecto, estos son los indicados en la tabla V.1.

MEDIO NATURAL

MEDIO SOCIOECONOMIC°

Tabla V.1. 1NDICADORES DE IMPACT° UTILIZADOS
Hidrocorburos

NO7
CH,,
CO
Ruido
Olor
Caracteristicas
Fisicoquimicas
Subterronea
DQO
pH
Oxigeno disuelto
Coliformes

AIRE

SUELO

AGUA

FLORA Cubierta vegetal

FAUNA

PAISAJE

FACTORES HUMANOS Y ESTETICOS

ECONOMIA Y POBLACION

Valor ecologico del
biotopo
Valor relotivo del
poisoje

Colidad de vida

Trafico
Salud e higiene
Nivel de empleo
Aceptabilidad social
del proyecto

Valor del suelo

Ingresos para
economia local
Ingresos para la
administracion

ICAIRE

a las caracteristicas

Decibeles
Subjetivo
Contaminacion por
TPH's
Captaci6n

ICA

Porcentaje de
Superficie Cubierta
(PSC)

Valor Ecologic°

Indicador Sub jetivo

Personas Afectadas
por el proyecto
Grado de CongestiOn
Personas afectados
Taso de Actividad
PoblaciOn contraria al
proyecto
Suelo Afectodo
revalorizable

Increment) de ingresos

Increment° de ingresos
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Unidades de Importancia (UIP)
Los distintos factores del medio (indicadores de impacto) establecidos en la Tabla V.1.

presentan importancias distintas de unos respecto a otros, en cuanto a su mayor o menor contribucion
a la situacion ambiental. Cabe aclarar que no es lo mismo la importancia o interes que presenta un
factor, con la importancia del impacto sobre ese factor por cada una de las actividades del proyecto
ya que este Ultimo viene calculado de acuerdo a lo establecido en la Tabla V.4. Las UIP se
determinaron de acuerdo al procedimiento Delphi durante una sesion entre los involucrados en la
elaboracion del presente estudio.

Tabla V.2. Unidades de importancia para los factores ambientales afectados por el proyecto

FACTORES

MEDIO FiSICO

AMBIENTALES

AIRE

AFECTADOS UIP

ICAIRE
(Hidrocarburos, PM10, NO2, CnHn, CO) 70
Ruido 20
Olor 40

TOTAL ATM0SFERA 130

SUELO

Cambio de actividad 70
Caracteristicas Fisicoquimicas 7 0

TOTAL SUELO 140

AGUA

Subterranea 80

Calidad del Agua — ICA (DQO, pH, Oxigeno disuelto,
Coliformes

80
TOTAL AGUA 160

FLORA
Cubierta vegetal (PSC) 20

TOTAL FLORA 20

FAUNA
Valor Ecologic° del biotopo 20

TOTAL FAUNA 20

PAISAIE
Valor relativo del paisaje 50

TOTAL PAISAJE 50

TOTAL /MPACTO MEDIO FISICO 520

MEDIO SOCIOECON0MICO Y
CULTURAL

HUMANOS ESTETICOS

Calidad de Vida

Trafico

Salud e higiene

40

30

60
TOTAL FACTORES HUMANOS ESTETICOS 130

ECONOMiA Y
POBLACION

Nivel de empleo 80
Aceptabilidad social del proyecto 40
Valor del suelo 70
Ingresos para la economia local 50
ingresos para la administraciOn 110

TOTAL ECONOMIA Y POBLACION 350
TOTAL MEDIO SOCIOECON0MICO Y CULTURAL 480

IMPACTO AMBIENTAL TOTAL [1000
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Acciones

impactantes

PREPARAC ION
DEL SITIO

CONSTRUCCION

OPERACION

•

Table V.3 Alcance de las Acciones impactantes:

Acciones especificas

Despalmes y
nivelaciones del
terreno

Acarreo de
materiales

Uso de vehiculos y
maquinaria

Mono de obra

Agua residual

Construccion de
obra civil

Uso de maquinaria
y equipo

Residuos de la
construcci6n

Mono de obra

Agua residual

Requerimientos de
agua potable
Llenado de tongues
de vehiculos a Gas
L.P.

Llenado de tongues
de vehiculos

Descarga de aguas
residuales

Generacion y
manejo de residuos
no peligrosos

Ganancias

Empleos

Acciones
socioeconornicas
propias del
fundonamiento

Alcance

Remocion de cubierta de suelo vegetal y excavaciones
que cumplan con las especificaciones constructivas.

lncluye la limpieza del sitio, la generacion de residuos,
el acarreo de los materiales sobrantes del desplante y
demanda de materiales en bancos de material para
las nivelaciones del predio.
Operaciones con maquinaria que genera ruido y
emisiones a la atmosfera. Movimiento de camiones
que transportaran residuos de suelo y escombro.
Personal con empleo provisional
Generacion de agua residual durante los trabajos de
preparacion del sitio.
Referente a pisos, vialidad inferno, oficinas, drenajes,
bases de sustentacion del o los tanques de gas L.P.
entre otros relacionados. Incluye las acciones de
relleno, compactacion y excavacion de cimentaciones.
Labores de construccion con la maquinaria pesada y
equipos como planta de energia, compresores, etc.
Generacion y manejo de residuos de la construccion
(provenientes de las excavaciones, escombros, etc.), y
transporte en vehiculos.
Personal provisional para la construccion
Generacion de agua residual principalmente
desechos organicos y en menor grado limpieza y
mantenimiento.
Agua requerida para mezclas de concreto y otras
activi da des.
Esta operacion involucra el Ilenado de los tongues de
almacenamiento fijo de gas L.P. desde el auto tanque.

Esta operacion involucra el Ilenado de los tongues de
los autornOviles desde el tongue de almacenamiento
a troves del dispensador.
Aguas residuales generadas en sanitarios fijos del
proyecto.
Para esta actividad tambien se incluyeron los residuos
no peligrosos generados por mantenimiento y
operacion de la Estacion de Carburacion, papel,
vidrio, carton, madera, jardineria, plthstico, organicos,
etc.
lngresos econornicos a la empresa.
Generacion de empleos permanentes y algunos
temporales.
En este punto se involucra la aceptabilidad del
proyecto por vecinos cercanos y de la zona.
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Generacion y
manejo de residuos

MANTENIMIENTO peligrosos
Limpieza de
instalaciones
Elementos y
estructuras
abandonadas

ABANDONO DEL
SITIO

Deposita de
materiales de
derribo

Rehabilitacion del
sitio

GeneraciOn de solidos impregnados con aceite,
solvente u otros materiales peligrosos debido a
actividades de mantenimiento general.
Generacion de agua residual por limpieza de pisos,
paredes y sanitarios
Una vez que se acaba la vida (itil del proyecto se
quedan abandonadas las estructuras de la obra civil.

En coso de desmantelamiento se pudieran rehabilitar
la maquinario y equipos o venderse para reciclar el
hierro o componentes reutilizables, las estructuras de
obra civil se derriban y deben ser trasladadas a
rellenos apropiados para este tipo de residuos.
Accion de mejoramiento del suelo principalmente,
aunque esta fase es muy cambiante debido a que en
un futuro no se puede prever el uso que se dara al
suelo.

V.1.2. CRITERIOS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION

Criterio de Valoracion de Impoctos

Se realizara el estudio de las posibles alteraciones ambientales ocasionadas par el proyecto, asi coma
la valoracion de las mismas, determinondose los limites de los valores de las variables. La valoracion
de las alteraciones se Ilevaro acabo atendiendo, ademas del signo, al grado de manifestacion
cualitativa y a su mognitud de acuerdo al siguiente cuadro:

Positivo +
SIGNO Negativo -

Intermedio x

Grado de
incidencia Intensidad

Extension
Plaza de

IMPORTANCIA manifestacion

IMPACTO
AMBIENTAL

VALOR (GRADO DE

(GRADO DE
MANIFESTACION
CUALITATIVA) Caracterizacion

Persistencia
Reversibilidad
Sinergia

MANIFESTACION) Acumulacion

1 Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

—MAGNITUD Cantidad
(GRADO DE
MANIFESTACION Calidad

LCUANTITATIVA)
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Se presentara una informacion integrada de los impactos sobre el medio ambiente, que una vez
introducida en un modelo numeric° de valoracion, culminara en la determinacion de un indice global
de impacto.

CRITERIO DE VALORACION CUALITATIVA
Matriz de importancia
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que presumiblemente seran impactados
por aquellas, la matriz de importancia nos permitiro obtener una valoracion cualitativa del nivel
requerido para la Evaluacion de Impact° Ambiental.

En esta fase se cruzan las informaciones obtenidas en los factores del medio y las actividades
del proyecto. En esta valoracion se mide el impacto en base al grado de manifestacion cualitativa del
efecto que quedara reflejado en lo que definimos coma importancia del impacto.

La importancia del impacto, es pues, el valor mediante el cud l medimos cualitativamente el
impacto ambiental, en funcion tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteracion producida,
coma de la caracterizacion del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo
cualitativo, tales como extension, tipo de efecto, plaza de manifestacion, persistencia, reversibilidad,
recuperabilidad, sinergia, ocumulacion y periodicidad.
Los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz de importancia, estaron ocupados par la valoracion
correspondiente a once simbolos siguiendo el orden espacial plasmado en el cuadro siguiente. De
estos once simbolos, el primero corresponde al signo o naturaleza del efecto, el segundo representa
el grado de incidencia o intensidad del mismo, reflejando los nueve siguientes, los atributos que
caracterizan a dicho efecto.
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Tabla V.4. Importancia del Impact°

NATURALEZA I NTENSI DAD (IN)
Impact° beneficioso + Baja 1
Impacto perjudicial - Media 2

Alta 4
Muy Alta 8
Total 12

EXTENSION (EX) MOMENTO (MO)
(Area de Influencia) (Plazo de manifestacion)
Puntual 1 Largo plaza 1
Pardo' 2 Medio plaza 2
Extenso 4 Inmediato 3
Total 8 Critico (+4)
Critica (+4)
PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)
(Permanencia del efecto) Coda plaza 1
Fugaz 1 Media plaza 2
Temporal 2 Irreversible 4
Permanente 4
SINERGIA (SI) ACUMULACION (AC)
(Regularidad de la manifestacion) (Incremento Progresivo)
Sin sinergismo (simple) Simple 1
Sinergico 1 Acumulativo 4
Muy sinergico 2

4
EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR)
(Relacion causa-efecto) (Regularidad de la manifestacion)
Indirect° (secundario) 1 Irregular o aperiodico y discontinuo 1
Di recto 4 Periodic° 2

Continuo 4
RECUPERABILI DAD (MC) IMPORTANCIA (I)
(Reconstruccion par medios humanos)
Recuperable de manera inmediata 1 I = ± (3*IN + 2*EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF +
Recuperable a medio plaza 2 PR + MC)
Mitigable 4
Irrecuperable 8
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o NATURALEZA (SIGNO) — El signo del impacto hace alusian al caracter beneficioso (+) o
perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
considerados.

o INTENSIDAD (I) — Este termino se refiere al grado de incidencia de la accion sobre el factor,
en el ambito especifico en que actita.

o EXTENSION (EX) — Se refiere al area de influencia tearica del impacto en relacion con el
entorno del proyecto (% del area, respecto al entomb, en que se manifiesta el efecto.

o MOMENTO (MO) — El plaza de manifestacian del impacto alude al tiempo que transcurre
entre la aparician de la accian (to) y el comienzo del efecto (t1) sobre el factor del medio
considerado.

o PERSISTENCIA (PE) — Se refiere al tiempo que supuestamente permaneceria el efecto desde su
aparicion y, a partir del cual el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a
la accion por medios naturales o mediante la introduccian de medidas correctoras.

o REVERSIBILIDAD (RV) — Se refiere a la posibilidad de reconstruccion del factor afectado por el
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a as condiciones iniciales previas a la accion,
por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio.

o RECUPERABILIDAD (MC) — Se refiere a la posibilidad de reconstruccion, total o parcial, del
factor afectado coma consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la actuacion, por medio de la intervencian human°
(introduccion de medidas correctoras).

o SINERGIA (SI) - Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mas efectos simples. La
componente total de la manifestacion de lo efectos simples, provocados por acciones que
action simultaneamente, es superior a la que cabria de esperar de la manifestacion de efectos
cuando las acciones que las provocan actOan de manera independiente no simultanea.

o ACUMULACION (AC) — Este atributo da idea de incrennento progresivo de la manifestacian
del efecto, cuando persiste de forma continua o reiterada la accian que lo genera.

o EFECTO (EF) - Este atributo se refiere a la relacion causa-efecto, o sea a la forma de
manifestacion del efecto sobre un factor, coma consecuencia de una accian.

o PERIODICIDAD (PR) — La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestacion del efecto,
o bien sea de manera ciclica o recurrente, de forma impredecible en tiempo o constante en
el tiempo.

o IMPORTANCIA — La importancia del impact° toma valores entre 13 y 100. Presenta valores
intermedios (entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:

o Intensidad total, y afectacion minima de los restantes simbolos
o Intensidad muy alto o alto, y afeccion alto o muy alto de los restantes simbolos
o Intensidad alto, efecto irrecuperable y afeccian muy alto de alguno de los restantes

simbolos.
o Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afeccion muy alto de al menos dos

de los restantes simbolos.

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles. Los
impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Y los severos cuando la
importancia se encuentre entre 50 y 75 y criticos cuando el valor sea superior a 75.

Una vez elaborada la matriz de importancia, pueden aparecer efectos de diversas indoles en cuanto
a su relevancia y posibilidad de cuantificacian, que nos aconsejen un tratamiento individualizado al
margen de aquella.
Como bloques principales distinguimos:
Casillas de cruce que presentan efectos con valores poco relevantes y que en evaluaciones concretas
interesa no tener en cuenta. Estos efectos despreciables se excluyen del proceso de calculo y se ignoran
en el conjunto de evaluacion
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La instrumentacion en el modelo consiste en la introduccion de un tamiz, que no es sino un valor
de importancia par debajo del cual no se consideran los efectos. La matriz una vez tamizada,
presenta onicamente los efectos que sobrepasen un umbral minima de importancia.
CosiIlas de cruce que presentan efectos cualitativos que corresponden a factores de naturaleza
intangible y para los que no se dispone de un indicador razonablemente representativo.
Estos efectos se excluyen del proceso de calculo, pero se consideran paralelamente al modelo, y
como componente del mismo en el proceso de evaluacion, interviniendo, obviamente, en la torna
de decisiones.
CosiIlas de cruce que presentan efectos sumamente importantes y determinantes. Estos efectos se
excluyen del proceso de calculo, ya que en base a su relevancia, entidad y significacion. su
tratamiento homogeneo con los demos efectos plasmados en la matriz, podria enmascarar su
papel preponderante.
Se consideran paralelamente al modelo, interviniendo de forma determinante en la toma de
decisiones. Normalmente se adoptan alternativas en las que no estan presentes estos efectos, con lo
que no se enmascara el procedimiento evaluativo.
CosiIlas de cruce que presentan efectos normales, tornando como tales a los no incluidos en los
bloques anteriores. Estos efectos son los que quedan incluidos en el proceso de calculo establecido
en el modelo valorativo.
Ademas del analisis anterior para depurar la matriz es necesario revisar nuevamente que los
impactos sean:
Representativos del entorno afectado.
Relevantes, es decir, portadores de informacion significativa sobre la magnitud de importancia
del impacto.
Excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias.
El conjunto de casillas de cruce que presentan efectos normales, componen la matriz. De
importancia propiamente dicha, tambien Ilamada matriz de calculo o matriz, de importancia
depurada.

APLICACION DE LA METODOLOGiA

MATRIZ CAUSA-EFECTO

En base a los datos generados en las Tablas V.2. y V.3. del presente apartado, se construy6 una matriz
que identifica los impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto y que servir6
como base para la determinacion de la matriz de importancia en las siguientes secciones.

MI •
IN •
N M

Matriz Causa Efecto
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VALORACION CUALITATIVA

En base al Metodo Batelle-Columbus de la labia V.4. y las UIP de la Tabla V.2. se determine)
la importancia de cada uno de los impactos identificados de la Matriz Causa-Efecto y de acuerdo a
las categorias marcadas en la Tabla V.7., y se procedio a elaborar la Matriz de Importancia.

En esta matriz se muestran valores de tipo cualitativo y las valoraciones absolutas (ABS) y valoraciones
relativas (REL) para filas y columnas.

Valoracion absoluta (ABS). Se obtiene de la suma algebraica de la importancia del impacto
de cada elemento, en este estudio Cinicamente se toma como referenda ya que puede tomar sesgos
para la valoracion de los elementos.

Valoracion relativa (REL). Es la suma ponderada de cada uno de los elementos contra las Unidades
de importancia (UIP), esta valoracion nos do una idea mos precisa de la importancia de coda uno de
los factores.

La valoracion relativa de coda elemento por film en la matriz, identifica las factores ambientales que
sufren en mayor o menor medida las consecuencias del funcionamiento de la actividad, de igual
manera la valoracion relativa por columnas identifica las acciones impactantes mas agresivas, poco
agresivas o beneficiosas.

Tabla V.7. Rangos de Importancia de Impactos

Color de
dentificacio

Rango de
importancia

Importancia
de Impactos

0 Sin Impact°

0-25 Impactos compatibles

25-50 Impactos Moderados

50-75 Impactos Severos

75-100 Impactos Criticos

•  •
MI MI
• MI

Matriz de Importancia (Sin Depurar)
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MATRIZ DEPURADA

Una vez elaborada la matriz de importancia, se procede a la depuracion que consiste en eliminar los
impactos con valores de importancia menores a 25 y los no excluyentes, esto es con el fin de elaborar
la determinacion cuantitativa y tener una mejor representaci6n de impactos relevantes que ocasionaria
el proyecto.

•  •
El MI

IM

Matriz Depurada
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Evaluacion de los impactos

Una vez depurada la matriz de importancia, se identificaron los siguientes impactos ambientales:

Preparacion del sitio
Impactos positivos lmpactos negativos Total

0 3 3
Construccion 0 2 2
Operacion y Mantenimiento 2 5 7
Total 2 10

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS

-o
r t

-rt

FACTORES AMBIENTALES EN ETAPA DE PREPARACION Y

CONSTRUCCION

0

- 10

-20

- 30

- 40

- 50

-60

- 70

• Valoracion Absoluta

• Valoracion Relativa

1
A V, .

AIRE SUELO AGUA FLOk, FAUNA PAISAJE S _ . _
PUBLACIU

-25 -58 0

-13.5 -43.5 0.0 -25.11

ECONOMI
I-IUMANU

ESTETI COS

-29 0 0

,
0 -29.0 0.0 0.0

Grafica V.1. Factores ambientales afectados en las etapas de Preparacion y Construccion
En la etapa de preparacion y construccion, los factores ambientales mas afectados por orden y en
valoracion relativa son los siguientes:

1. Suelo
2. Paisaje
3. Flora
4. Aire
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FACTORES AMBIENTALES EN ETAPA DE OPERACION Y

MANTENIMIENTO
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HUMANO ECONOMI

S AY
ARE SUELO AGUA FLORA FAUNA PAISAJE
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S N

• ValoraciOn Absoluta -81 0 -53 0 0 0 0 55

• ValoraciOn Relativa -37.6 0.0 -26.5 0 0 0.0 0.0 0.0 15.1

Grefica V.2. Factores ambientales afectados en las etapas de Operacion y Mantenimiento

Debido a que varios factores fueron evaluados en la etapa de preparacion y construccion, en estas
etapas no se consideran, aunque si tienen un efecto global que sera analizado en la siguiente grafica
V.3. Para el caso especifico de las acciones de operacion y mantenimiento, las acciones impactadas
relativas quedan en el siguiente orden:

1. Aire
2. Agua
3. Economia y poblaciOn (positivo)
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AIRE SUELO AGUA FLORA FAUNA PAISAJE

ESTETICO POBLACIO

• Valoracion Absoluta -106 -58 -53 -25 0 -29 55

Valoracion Relattva 1 -47 -25.0 n -29 0 o.o 15.1

Grafica V.3 Factores ambientales afectados por el proyecto en todas sus etapas

1 Aire
2 Suelo
3 Paisaje
4 Agua
5 Flora
6 Economia y poblacion (positivo)
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ACTIVIDADES CAUSANTES DEL IMPACTO AMBIENTAL

PREPARACION DEL SITIO
V

 a
lo

ra
ci

b 
n

IMPACTO DE ACTIVIDADES: PREPARACION DEL SITIO
Cl
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• ValoraciOn Absoluta

• Valoracion Relativa

Mano de obra

0

0.0

Uso de vehiculos Accarreo de
y Mauinaria materiales

0 -25

0.0 -13.5

Agua Residual
Despalmes del

terreno

0 -54

0.0 -39.5

Las principales actividades que propician impactos al ambiente, en esta etapa del proyecto son, las
obras de despalme, que implica la remocion de materia vegetal y as excavaciones necesarias para
retirar del sitio el suelo que no es funcional par° la construccion de la estacion y el acarreo de
materiales que conlleva la liberacion de polvo al ambiente y emisiones por movimiento de vehiculos
de transporte.

Los residuos de estas actividades, podron ser reintegrados en terrenos aledanos o donde la autoridad
competente to senate. No se tiene contemplada la construccion de areas verdes dentro de la estacion,
por lo que se deberon tomar las medidas necesarias que establezca la autoridad correspondiente,
como colocar areas ajardinadas de acuerdo a to que indique el Plan de desarrollo urbano y
Ordenamiento Ecologic°, o en su defecto, se propone como medida de compensacion la delimitacion
del predio con un cerco vivo conformado por especies nativas de la zona.

El suelo es el factor mayormente afectado, debido a que las obras de preparaciOn implican un cambio
permanente, el factor aire, tambien sera afectado en esta etapa, por movilizacion de particulas de
polvo al momento del despalme y excavaciones, sin embargo estas cesaran cuando las actividades
terminen.
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CONSTRUCCION DEL SITIO

:0
Ct

IMPACTO DE ACTIVIDADES: CONSTRUCCION DEL SITIO

Cl
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• Valoracion Relativa

Construcoon
de obra civil

-58

Uso de Residuos de
maquinaria y la Agua Potable Agua tesdual Mano de obra

equip° construccion

0 0 0 0 0

-43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Durante la construccion del sitio, el suelo es el factor que mayor impacto recibira, debido a
que se suman acciones de compactacion y nivelacion, lo que implica incluir en su
composicion materiales ideales para as especificaciones constructivas.

Otro de los impactos consiste en la colocacion de la capa de pavimento y de concreto, sabre
el area de circulacion y acceso a la estacion, estacionamiento, la construcciOn de las oficinas
y la zona de almacenamiento. Estos procesos implican cambios permanentes en el suelo.

No se tiene contemplada la construccion de areas verdes dentro de la estacion, por lo que se deberan
tomar las medidas necesarias que establezca la autoridad correspondiente, como colocar areas
ajardinadas de acuerdo a lo que indique el Plan de desarrollo urbano y Ordenamiento Ecologico, o
en su defecto, se propone como medida de compensacion la delimitacion del predio con un cerco
vivo conformado por especies nativas de la zona.

El agua es un factor que no es impactado, debido a que el predio no cuenta con el servicio
de agua potable, no cuenta con drenaje, y el abastecimiento de este recurso se hara por
medio de pipas que se vaciaran a una cisterna.

Los recursos hidricos de la region se encuentran gravemente afectados por las actividades
humanas y el mal manejo de dicho recurso, por lo que es necesaria la utilizacion de un
sistema de tratamiento. Debido a que no existe drenaje, y con la finalidad de no contribuir
con dicho fenOmeno, se implementara en la estacion una fosa septica la cual debera cumplir
con los parametros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT.
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Se colocaran trampas de grasa y aceite, para retener los hidrocarburos y otros
contaminantes que se arrastren por actividades de lavado de piso en el area de dispensarios,
estos seron tratados y canalizados a una empresa privada con autorizacion vigente de la
autoridad competente.

OPERACION DEL PROYECTO

IMPACTO DE ACTIVIDADES: OPERACION Y MANTENIMIENTO
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• Valoracion Absolute -29 -26 -54 0 29 26 0 0 -25

• Valoracten Relative -15.6 -14.0 -22.0 0.0 9 i 5.9 0.0 0.0 12.5

Durante la operacion de la estacion, los impactos mas significativos, son generacion por la perdida
de vapores al momento del Ilenado a tanques fijos, de vehiculos, y/o derrames de aceites, aditivos o
combustible at suelo y las descargas residuales.

Para minimizer estos, se capacitor-6 al personal para que conozcan las normas de seguridad, siendo
de utilidad para evitar accidentes en las areas de trabajo, dar mantenimiento frecuente al equipo y
dispensarios, asi como a los sistemas de monitoreo, el adecuado manejo de los residuos peligrosos
y canalizondolos a una empresa especializada y autorizada por la autoridad correspondiente.

Respecto a la descarga de aguas residuales, se implementaro una fosa septica la coal deberd cumplir
con los parometros establecidos en la NOM -001 -SEMARNAT, para el tratamiento y posterior
infiltracion at suelo de la descarga de aguas residuales.

No se tiene contemplada la construccion de areas verdes dentro de la estacion, por lo que se deberan
tomar las medidas necesarias que establezca la autoridad correspondiente, como colocar areas
ajardinadas de acuerdo a lo que indique el Plan de desarrollo urbano y Ordenamiento Ecologico, o
en so defecto, se propone como medida de compensacion la delimitacion del predio con un cerco
vivo conformado por especies nativas de la zona.

Los impactos positivos se reflejan en los aspectos sociales, en cuanto a mano de obra y situacion
economica, la mono de obra que se ocupara durante las etapas de preparacion del sitio, construccion,
operacion y mantenimiento, sera local.
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CONCLUSION:

Los factores que se consideran con un valor significativo en sus impactos son:

• Suelo: el valor y el cambia en uso de suelo, representan cambios permanentes, en donde
incluso despues del abandono de as instalaciones permaneceron en el ambiente, y
dependiendo de las adecuaciones para su rehabilitacion podra considerarse mas o menos
impactante, sin embargo el efecto permanecerg a troves del tiempo.

• Aire: esto debido a las obras de despalme, acarreo de materiales y residuos, emisiones par
vehiculos de transporte y emisiones fugitives a la hora del Ilenado de tongues tanto de
vehiculos como estacionarios. Los impactos generados durante las obras de preparacion y
construccion de la estacion son temporales y ya no estaron vigentes durante el resto de las
etapas de desarrollo del proyecto. Las emisiones fugitives son practicamente imposibles de
evita r.

• Agua: la zona presenta problemas de contaminacion y abatimiento del °cutter° por lo que es
necesaria la implementacion de un sistema de tratamiento para evitar contribuir con dicha
problematic°. Se utilizarg una fosa septic° que debera cunnplir con los parometros
establecidos en la NOM -001 -SEMARNAT.

Para este caso los elementos biaticos referidos en el estudio coma flora y fauna, no son determinantes
en la evaluacion de impactos, debido a que la fauna nativa es procticamente inexistente y la
vegetacion ha sido desmontada para lo que hay existe: unidades de manejo agricola, viviendas,
negocios y la autopista Ecatepec-Penon.
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VI.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

De todas las casillas de cruce en la matriz depurada estudiada en el capitulo anterior, existen varios
impactos sobre los factores ambientales que se relacionan con una misma actividad que es el acarreo
de materiales y el deposit° de estos en otros lugares, estos impactos en particular se refieren a una
misma medida de mitigacion y es la de Ilevar los materiales sobrantes que no sean residuos peligrosos
a rellenos sanitarios autorizados por el Municipio, o en su caso dependera del Municipio el establecer
el area de tiro, de hecho se debe obtener el permiso por parte del Ayuntamiento antes de realizar
cualquier actividad de este tipo, lo mismo ocurre para el manejo de residuos peligrosos.

Tabla VI.]. Impactos que pueden ser mitigados, prevenidos e irrecuperables (Sin mitigacion) y
factibilidad de las acciones correctivas

Acciones impactantes Factores impactados Tipo de
lmpacto

Factibilidad
tecnica y

econarnica
Preparacion del sitio

Uso de vehiculos y maquinaria
Calidad del aire Mitigable 3
Ruido Mitigable 2
Trafico Residual 4

Acarreo de materiales
Calidad del aire Mitigable 1
Coracteristicas fisicoquimicos del suelo Residual 4

Agua residual
Agua subterranea Mitigable 1
Salud e higiene Mitigable 1

Despalmes del terreno
Cubierto vegetal Mitigable 2
Valor ecolo.ico del ciotoo-, Residual 4

,.

Construccion de obra civil
Caracteristicas fisicoquimicos del suelo Residual 4
Agua subterraneo Mitigable 3
Valor relativo del paisaje Mitigable 3

Uso de moquinaria y equipo
Calidad del aire Mitigable 3
Ruido Mitigable 2

Residuos de la construed&
Calidad del aire Mitigable 1
Trofico Residual 4

Requerimientos de oguo potable Agua subterranea Residual 4

Agua residual
Olor Mitigable 1
Agua subterranea Mitigable _ 1

1.- Muy factible
2.- Factible
3.- Poco factible
4.- No factible
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Acciones impactantes Factores impactados Impact° Factibilidad
tecnica y

econornica
Openacion

Llenado de tongues de vehiculos Calidad del aire Prevenido 1

Llenado de tongue de almocenamiento

Calidad del aire Mitigable 3
Ruido Mitigable 2
Olor Mitigable 3
Trafico Residual 4
Salud e higiene Mitigable 2

Descarga de aguas residuales
Olor Mitigable 1
Agua subterroneo Mitigable 2
Salud e higiene Mitigable 1

Generacion y manejo de residuos no
peligrosos

Olor Mitigable 1

Mantenent9
Generacion y manejo de residuos peligrosos Salud e higiene Mitigable 2
Limpieza de instaiaciones Agua subtertanea Mitigable 2

Nota: Hay que tomar en cuenta que las medidas de mitigacion unicamente reducen la magnitud del
impact°, por lo que despues de aplicada pueden quedar efectos residuales que siguen causando
impacto, como ejemplo, el tratamiento de agua, que, aunque se cumpla con la NOM-001-SEMARNAT-
1996, el agua sigue estando contaminada y sigue provocando un impact() al ambiente.
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VI.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION

Medidas preventivas y prohibiciones durante los trabajos de preparacion y construccion del sitio:

• Evitar el despalme de otras zonas que no sean completamente necesarias para los trabajos
de construccion. Unicamente se retirara cubierta vegetal dentro del area establecida para el
proyecto.

• No se colocaran los materiales sobrantes de remocion de suelo y materiales sobrantes de la
construcciOn en los linderos del area ocupada para el proyecto, ni en zonas no autorizodas
por el Municipio.

• Las obras provisionales durante la preparacion y construccion del sitio, deberan situarse
dentro del terreno a construir para evitar la afectacion a areas aledanas.

NOTA: El agua para las pruebas hidrostaticas a tongues deberth ser reutilizada en otras actividades o
almacenarse para uso posterior.

111W'

Acciones que
causan impacto

Factores
ambientales
impactados

Tipo de
medida

Medidos de mitigacion, prevenci6n o
compensacion

Duraci6n de
las acciones
para mitigar,

prevenir o
compensar

los impactos
ambientoles

PREPARACION
DEL SITIO

ETAPA DE PREPARACION

1.1 Colocar areas ajardinadas
de acuerdo a lo que indique el Plan
de desarrollo urbano y
Ordenomiento Ecologic°, o en su

Vegetacion Prevencion defecto, se propone como medida
de compensaci6n, la delimitacion del
predio con un cerco vivo
conformado par especies nativas de
la zona.

Suelo

1.2. El material retirado para nivelar
el terreno deberth disponerse en areas
donde no exista vegetacion y que no
tenga riesgos de arrastre hidrico.

Mitigacion 1.3.- El suelo de la capa vegetal
deber6 ser usado en areas que
requieran suelo vegetal o erosionado
de acuerdo a lo que indique el
municipio o la autoridad competente.
1.4.- Deberth dotarse a los
trabajadores de equipo de protecci6n

Humanos Prevencion personal acorde a los trabajos y
riesgos expuestos, ya sean guantes,

Durante la
etapa de
preparacion

Durante la
etapa de
preparacion
del sitio.

Durante la
etapa de
preparacion
del si t io y
construccion
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PREPARACION
DEL SITIO

•
CONSTRUCCION

Uso de
Maquinaria y

Equipo

Trafico de
vehiculos

Suelo, Salud e
Higiene

Uso de
Maquinaria y

Equipo

Trafico

proteccion auditiva, lentes de
seguridad, casco, etc.
1.5. El equipo debera cantor con
mantenimiento preventivo y los
camiones deberan estar

Prevencion correctamente afinados para evitar la
emision de contaminantes a la
atmosfera, as1 como derrames de
aceite al suelo natural del predio.
1.6. Los camiones empleados para el
traslado de materiales (material,
suelo removido, cascajo), deberon ser
cubiertos con lonas a fin de evitar el
desprendimiento de polvos durante
su traslado.
1.7. Se deberon colocar
senalamientos viales de acuerdo por

Prevencion la autoridad competente, para
agilizar la entrada y salida de
vehiculos de carga.

ETAPA DE CONSTRUCCIoN

Prevencion

Suelo,
CONSTRUCCION Ca racteristicas Prevencion

Fisicoquimicas

•

2.1. Los residuos generados por la
obra civil que sera construida,

MitigaciOn deberan ser dispuestos en rellenos
sanitarios autorizados y segUn lo
indique el Ayuntamiento.

2.2. Los camiones empleados para el
traslado de materiales (material,

MitigaciOn suelo removido, cascajo, concreto),
deberan ser cubiertos con lonas a fin
de evitar el desprendimiento de
polvos durante su traslado.
2.3. Se deberan colocar
senalamientos viales de acuerdo por

Mitigacion la autoridad competente, para
agilizar la entrada y salida de
vehiculos de cargo.
2.4. Los residuos pelig rosos
provenientes del mantenimiento de
maquinaria: estopas con grasa,
aceite lubricante gastado, por
ejemplo, deberan almacenarse en un
lugar especifico y este sitio debera
cumplir con los lineamientos
establecidos en el Reglamento de la
Ley General Para la Prevencion y
Gestion Integral de los Residuos
vigente.
2.5. Los residuos peligrosos deberon
ser entregados a la empresa
especializada legal mente autorizada

Durante la
fase de
preparacion
del sitio

Durante la
fase de
preparacion
del sifio

Durante la
fase de
prepa radon
del sitio

Durante la
construccion
del proyecto

Durante la
construcci6n
del proyecto

Durante la
construccion
del proyecto

Durante la
construed&
del proyecto
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Agua, salud e
Higiene

para su transporte, manejo y
disposicion final.

ETAPA DE OPERACKSN
3.1 Las aguas residuales provenientes Durante la
de los sanitarios seran canalizadas vida Citil del
hacia la fosa septica y deberan proyecto.
cumplir con los parametros
establecidos en la NOM-001-
SEMARNAT.
3.2. Se deber6 cumplir con la NOM-
081-SEMARNAT respecto a los niveles
de ruido, tomando en cuenta la
modificacion al numeral 5.4 a la

Mitigacion Norma emitida el 3 de Diciembre de

2013 en el Diario Oficial de la
que establece loFederacion,

siguiente:
ZONA HORAN* UWE LIAXNAO

PERINSIBLE dB AlI

6 00 a 22 00 5E
ResiGenoall ,extenores,

22 00 a 500 60

E 0 0 3 2 2 0 0 68
Indust ale sonet oales

22 00 a 600 60

E scuNas ar ea, ener or es df
,uego.

Durante e,,uev.

Cere,Dnias rese:ales . 4 flora, Inc
eantos de entretenmlentc.

3.3. Los residuos solidos como restos Durante la
de comida, papel, botellas de vida Citil del
plastic°, y carton, proveniente de prayed()
oficinas y banos, se concentraran en
contenedores especificos para los
diferentes tipos de desecho, para lo
cud l se instalaran estos dep6sitos,

Suelo, debidamente identificados.
caracteristicas MitigaciOn 3.4. Para su disposici6n, estos
fisicoquimicas residuos se entregaran a los

diferentes servicios de limpieza o
reciclamiento que existan, ya sea que
la empresa los envie en vehiculos
propios o de servicio por contrato,
debiendo cumplir con los
lineamientos especificos del
municipio.
3.5. Se recomienda realizar la Durante la

Mitigacion limpieza de instalaciones en "seco" o vida Otil del
con el menor consumo de agua. proyecto
3.6. Se recomienda instalar Durante la

Mitigacion dispositivos de ahorro de agua en vida Otil del
Agua lavamanos e inodoros. proyecto

subterranea 3.7.- Toda el agua pluvial
recolectada en techumbres y pisos,
debera infiltrarse al subsuelo, y se

Mitigacion
recomienda que los areas de
circulacion seran de materiales
permeables.
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3.8. Se deberthn colocar Durante la
serialamientos viales de acuerdo a lo vida Otil del

Trofico Prevencion establecido por la autoridad proyecto
competente, para entrada y salida de
vehiculos.
3.9. Los residuos peligrosos Durante la
provenientes del manteninniento de vida Litil del
maquinaria: estopas con grasa, proyecto.
aceite lubricante gastado, par
ejemplo, deberthn almacenarse en un
lugar especifico y este sitio debera
cumplir con los lineamientos
establecidos en el Reglamento de laSuelo Prevencion
Ley General Para la Prevencion y
Gestion Integral de los Residuos
vigente.
3.10. Los residuos peligrosos
deberan ser entregados a la empresa
especializada legalmente autorizada
para su transporte, manejo y
disposicion final.

ETAPA DE MANTENIMIENTO
4.1. La pintura que se utilice para la Durante la
estetica de las instalaciones debera vida Citil del
ser base agua, en caso de utilizar proyecto

Salud e higiene Mitigacion solventes, los residuos solidos y
recipientes que lo contuvieron
deberan manejarse y almacenarse
coma residuos peligrosos.
4.2. Los residuos peligrosos deberan Durante la
almacenarse en un lugar especifico y vida Otil del
este sitio debera cumplir con los proyecto

Salud e higiene Prevencion lineamientos establecidos en el
Reglamento de la Ley General Para la
Prevencion y Gestion Integral de los
Residuos vigente.
4.3. Para el caso especifico de los Durante la
residuos peligrosos generados vida Otil del
durante las operaciones de proyecto
ma ntenimiento (retoque de pintura en
interiores y exteriores como estopas,
botes de pintura, etc.), seron

Prevencion entregados a las companias
Salud e higiene

autorizadas dedicadas a la
recoleccion y envio a reciclamiento,
tratamiento o disposicion final, en
apego a la normatividad ambiental
vigente y a la Ley General para la
Prevencion y Gestion Integral de los
Residuos.
4.4.- Se debera Ilevar a cabo un Durante la

Aire Prevencion programa diario de verificacion de vida otil del
fugas en valvulas, juntas y accesorios, proyecto
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()demos de la verificacion de
empaques en mangueras de
conexion y desconexion.

ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO
Rehabilitacion del Cualquier abandono de activ idad Al finalizar
sitio debera sujetarse a un programa de la vida Citil

restauracion del sitio que aprueben del prayed°
Suelo, flora y las autoridades competentes y la o abandono

Mitigacion
fauna determinacion de pasivos y cambio de

ambientales mediante un peritaje alguna
para evitar dejar contaminacion en el parte del
predio. proyecto.

NOTA ACLARATORIA: Los impactos existentes desde la fase de premodern hasta la fase de operacion y
mantenimiento ocurren en un lapso de tiempo relativamente corto. Los impactos existentes en la fase de abandon°
se reflejarem hasta el termino de la vida 6til del proyecto (estimada en 50 °hos)

La matriz Batelle planteada en el presente estudio, analiza los impactos que ocurren durante la vida
6til del proyecto en las fases de preporaci6n, operacion y mantenimiento del proyecto

Adernas de lo citado en la tabla, se deberan cumplir con los siguientes puntos:

- En todas las areas del Proyecto, se debera contar con equipos contra incendios,
extinguidores tipo "ABC" y las indicaciones y senalizaciones correspondientes en base a la
NOM-002-STPS-2010 y los lineamientos establecidos por Proteccion Civil del Estado de
Mexico.

- Se deberon cumplir con las recomendociones aplicables de Ordenamiento Ecologic°
indicadas en el apartado 111.1 .

- La Estacion de Carburacion debera disenarse y construirse conforme a la NOM-003-SENER
vigente o la que la sustituya.

- Para garantizar que las medidas de mitigacion seran efectuadas, es indispensable que
durante la etapa de construccion y operacion se incluya dentro de la bitacora de obra, la
descripcion del seguimiento de aspectos ambientales que promuevan su correcto
seguimiento y ejecucion.

95 1 109



•

•

•

VI.2. IMPACTOS RESIDUALES

Finalmente los impactos que no pudieron ser mitigados o fueron disminuidos 6nicamente por las
medidas de mitigaciOn, son los siguientes:

Agua residual. Aunque es mitigado por la accion de la fosa septic°, debera cumplir con los parOmetros
maximos permitidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996, ya que siempre existe contaminacion en
comparacion con su estado inicial.
Infiltraci6n de agua pluvial. En el predio se deja de infiltrar agua al suelo y subsuelo en la zona de
construccion, por lo que se propone infiltrar el agua usando materiales permeables en las zonas de
circulacion, la utilizacion de la fosa septic° y la inalteracion del suelo del resto del predio.
Contaminacion del cure. Los efectos de las emisiones fugitivas de hidrocarburos en la etapa de
operaciOn es un impacto dificil de evitar ya que es producido de la conexion y desconexion al momenta
de la cargo y descarga de Gas L.P.
Suelo. Se cambian las propiedades del suelo en el terreno del proyecto, y la actividad en si.

Otros impactos residuales que afectan indirectamente son:
Residuos no peligrosos. La basura orgOnica genera lixiviados por la descomposiciOn anaerobic°
dentro de un relleno sanitario, he aqui la importancia de Ilevar los residuos generados a rellenos
sanitarios que cumplan con la normatividad en la materia.
Residuos peligrosos. El tipo de residuos peligrosos generados por la empresa son generalmente

incinerados lo que provoca de manera indirecta una contaminacion a la atmosfera por tal motivo se

deben Ilevar a incineradores autorizados a fin de disminuir la concentracion y tipo de contaminantes.
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VII.- PRONOSTICOS AMBIENTALES

VII.1. PRONOSTICO DEL ESCENARIO

Los siguientes son los escenarios posibles:

PRONOSTICOS DE LOS POSIBLES ESCENARIOS
SISTEMA AMBIENTAL SIN PROYECTO SISTEMA AMBIENTAL CON SISTEMA AMBIENTAL CON

PROYECTO SIN MEDIDAS PROYECTO Y MEDIDAS
FACTORES FISICOS: la inactividad FACTORES FISICOS: La estacion de FACTORES FISICOS: la adecuacion
del predio se perpetuaria hasto que servicio sin considerar los medidas de de medidas como la disminucion de
le fuera asignada otra funcion o mitigacion propuestas y las polvos, construccion con materiales
terminara su periodo de barbecho y establecidas en el diseno normado, permeables, generara menos
regresara a la productividad agricolo. pudiera experimentar riesgos de cambios drasticos at ombiente,
El paulatino crecimiento poblacional contaminacion at °ire y suelo por considerando a largo plazo despues
de la zona eventualmente obligaria a hidrocarburos, accidentes, y aumento de su abandon° una adecuada
asignar una funci°n al predio. en emisiones fugitivas, siendo estos recuperacion y habilitacion del suelo,
FACTORES BIOLOGICOS: Debido a los factores mos importantes debido

a la naturaleza del combustible
con la seguridad de que no existen
contaminantes por derrames deque actualmente el predio esta

cubierto por vegetacion secundaria, manejado. Tambien se correria el combustibles y aditivos que
de dejorlo inalterado, continuaria el riesgo de contribuir a la perdida en la comprometan la salud del suelo.
proceso de desarrollo de la colidad de los recursos hidricos de la FACTORES BIOLOGICOS: La
comunidad vegetal del predio. zona. colocacion de un area ajordinada
FACTORES SOCIOECONOMICOS: FACTORES BIOLOGICOS: Derivado

del factor anterior, se podria donor la
con especies propias de lo zono, de
un cerco vivo en el predio, o cualquierestos se veran experimentando un

crecimiento paulatino y colidad de los recursos naturales de otra medida que pueda proponer la
probablemente desorganizado, la zona °demos de generar riesgo autoridad correspondiente,
atendiendo las demandas inmediatas para la poblacion. compensara el clan° a la vegetacion
de los pobladores. que yo se encontraba dentro del

FACTORES SOCIOECONOMICOS: predio.
la falta de calidad de imagen y
deterioro del pais* visualmente, por FACTORES SOCIOECONOMICOS

Las medidas de mitigacioninercia generan descuido de los
usuarios, sem o no de as propuestas podrian no influir
comunidades beneficiadas, directamente at aspecto
consolidando el deterioro ambiental. socioeconOrnico, sin embargo,

genera consciencia de los
trabajadores y propietarios para el
cuidado del ambiente.
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VII.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Para lograr un control en la vigilancia ambiental, se recomienda Ilevar una bitacora para coda una de las
acciones propuestas en este apartado, la bitacora debera contener hojas con folio consecutivo.

Ruido generado por la maquinaria y equipo en la etapo de preparacion y construccion del sitio:

Objetivos: Disminuir el ruido generado por la maquinaria y equipo durante las etapas de preparacion
del sitio y construccion.

Inspeccion y vigilancia:
• Se exigiro el comprobante de mantenimiento de vehiculos y de todas las maquinas que vayan

a emplearse en la ejecucion de las obras.
• Los niveles de ruido no deben sobrepasar lo indicado en la NOM-081-SEMARNAT vigente.

En caso de hacerlo se deberon tomar medidas para la reduccion de estos parametros.

LiMITE MAXIMO
ZONA HORARIO

PERMISIBLE dB (A)

6:00 a 22:00 55
Residenciall (exteriores)

22:00 a 6:00 50

6:00 a 22:00 68
Industriales y comerciales

22:00 a 6:00 65

Escuelas (areas exteriores de
Durante el juego 55juego)

Ceremonias. festivales y
eventos de entretenimiento.

4 horas 100

• La evaluacion de ruido perimetral en esta etapa la puede realizar la misma empresa con un
sonometro calibrado o por medio de un laboratorio especializado.

• Se debera anotar en una bitocora de vigilancia la fecha y hora de la evaluacion perimetral.

Polvo generado en la etapa de preparacion y construccion del sitio

Objetivos: Verificar la minima incidencia de emisiones de polvo y particulas debidas a movimientos
de tierras y transit° de maquinaria.

Inspeccion y Vigilancia
• Se realizaron inspecciones visuales periodicas a la zona de obras, analizando especialmente

las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de n6cleos habitados.
• En caso de que se requiera humedecer el area se debera verificar que se realice de manera

correcta y que sea efectiva su aplicacion.
• Las inspecciones seran durante el periodo de movimientos de tierra y acarreo de materiales.
• Se verificaro la correcta colocacion de lonas en los transportes para cubrir los materiales

acarreados a los sitios de relleno o tiro.
• En caso de que se tengan zonas afectadas por el polvo, de debera realizar la limpieza en las

zonas que eventualmente pudieran haber sido afectadas.
• Debera anotarse en la bitocora de inspeccion y vigilancia las observaciones y actividades

realizadas.
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Agua residual en la etapa de preparacidn y construccion

Objetivo: Verificar el manejo correcto de los sanitarios portatiles y sus residuos.

Inspeccion y vigilancia
• Se realizara una inspeccion a sanitarios portatiles verificando que no existan fugas y que se

encuentren limpios y sin residuos organicos antes de su uso.
• Se deberth exigir al proveedor la desinfeccion de los sanitarios al menos una vez al dia.
• Se debera pedir al proveedor del servicio de renta de sanitarios portatiles una garantia de

que los residuos que recojan seron tratados de acuerdo a la normatividad en la materia.

Ruido en la etapa de operacion

Objetivo: Verificar el cumplimiento de la NOM-081-SEMARNAT vigente

Inspeccion y Vigilancia

• En este caso se debera realizar un estudio de ruido perimetral una vez que las operaciones
de la empresa se encuentren estables.

• El estudio debera realizarlo un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacion
(EMA)

LiMITE MAXIMOZONA HORARIO
PERMISIBLE dB (A)

6:00 a 22:00 55
Residenciall (exteriores)

22:00 a 6:00 50

6:00 a 22:00 68
Industriales y comerciales

22:00 a 6:00 65

Escuelas (areas exteriores de
Durante el juego 55juego)

Ceremonias, festivales y
4 horas 100eventos de entretenimiento.

• El estudio de ruido perimetral se realiza una solo vez a menos que se cambien el tipo de
operaciones que generan ruido al ambiente.

• Debera anotarse en la bitacora de inspeccion y vigilancia las observaciones y actividades
realizadas.

Generacion de Agua residual en la etapa de Operacion

Objetivo: Verificar el cumplimiento con la NOM-001-SEMARNAT
Inspeccion y vigilancia

• Una vez que en la etapa de operacion se comiencen a generar aguas residuales, se debera
Ilevar a cabo un muestreo en la fosa septic° para garantizar el cumplimiento de la
normatividad ambiental, antes de que el agua tratada sea liberada al suelo. Los analisis
deberan ser realizados por un laboratorio acreditado ante EMA.

• La frecuencia de los anolisis debe ser establecido por la autoridad competente o de acuerdo
a lo establecido en la norma.

• Debera anotarse en la bitthcora de inspeccion y vigilancia as observaciones y actividades
realizadas.
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Residuos solidos etapa de operacion y mantenimiento

Objetivo. Verificar el adecuado manejo de los residuos no peligrosos

Inspeccion y vigilancia

• La empresa debe asegurarse que la empresa recolectora de residuos no peligrosos tenga el
registro por parte del municipio o que pertenece al mismo.

• Dentro de las instalaciones se debera verificar que no se mezclen residuos no peligrosos con
residuos peligrosos. La inspeccion se debera hacer al menos una vez al clic] y antes de la
recoleccion.

• Debera anotarse en la bitacora de inspeccion y vigilancia las observaciones y actividades
realizadas.

Residuos peligrosos en la etapa de operacion y mantenimiento

Objetivo: Verificar el adecuado manejo, transporte y almacenamiento de los residuos peligrosos
generados en las areas de mantenimiento vehicular principalmente.

Inspeccion y Vigilancia

• El area de almacenamiento temporal de residuos peligrosos debero cumplir con lo siguiente:

- Estar separadas de las areas de servicios, oficinas y de almacenamiento de combustibles;
- Contar con muros de contencion, y fosas de retencion para la captacion de los residuos o de

los lixiviados;
- Los pisos deberan contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas

de retencion, con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado;
- Contar con sistemas de extincion contra incendios
- Contar con serialamientos y letreros alusivos a la Peligrosidad de los mismos, en lugares y

formas visibles.
- No deben existir conexiones con drenajes en el piso, valvulas de drenaje, juntas de expansion,

albanales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los liquidos fluyan fuera
del area protegida;

- Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables;
- Contar con ventilacion natural o forzada. En los casos de ventilacion forzada debe tener una

capacidad de recepcion de por lo menos seis cambios de aire por hora,
- Estar cubiertas y protegidas de la intemperie.
- No estar localizadas en sitios por debajo del nivel de agua alcanzado en la mayor tormenta

registrada en la zona, mas un factor de seguridad de 1.5;
- Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos

y de material antiderrapante en los pasillos. Estos deben ser resistentes a los residuos
peligrosos a lmacenados;

- Contar con cobertura de pararrayos, y
- Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible, cuando se

almacenen residuos volatiles.

• La empresa debero contratar un prestador de servicios autorizado por la SEMARNAT para el
transporte de residuos peligrosos, el mismo prestador de servicios debera entregar un
manifiesto de Entrega-Transporte-Recepcion de los residuos peligrosos que se Ileva el
prestador del servicio.
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Areas verdes

Objetivo. Verificar las acciones de colocacion de areas verdes.

Inspeccion y vigilancia

• Se deberan tomar las medidas de compensaciOn necesarias que establezca la autoridad
correspondiente, como colocar areas ajardinadas de acuerdo a lo que indique el Plan de
desarrollo urbano y Ordenamiento Ecologic°, o en su defecto, se propone como medida de
compensaci6n la delimitacion del predio con un cerco vivo conformado por especies nativas
de la zona.

• Se debera vigilar las areas verdes y verificar que la vegetacion se encuentre en buen estado.
• Debera anotarse en la bitacora de inspeccion y vigilancia las observaciones y actividades

realizadas.
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VII.3. CONCLUSIONES

El proyecto que se pretende construir, se colocara en un terreno de uso agricola anterior, que
actualmente se encuentra en barbecho, cubierto por especies pioneras de vegetacion secundaria.

La vegetacion dentro del predio es poco diversa y se compone por especies herbaceas y arbustivas,
caracteristicas de los procesos de sucesion secundaria. La construccion de la estacion de carburacion
solo ocupa el 10% aprox. del predio completo por lo que la vegetacion no se vera afectada de manera
significativa, ya que solo se afectara la que se ubica en la zona de construccion, y el resto se mantendro
inalterada.

No se tiene contemplada la construccion de areas verdes dentro de la estacion, por lo que se deberon
tomar las medidas necesarias que establezca la autoridad correspondiente, coma colocar (areas
ajardinadas de acuerdo a lo que indique el Plan de desarrollo urbano y Ordenamiento Ecologic°, o
en su defecto, se propone coma medida de compensacion la delimitacion del predio con un cerco
vivo conformado por especies nativas de la zona.

El predio no cuenta con el servicio del sistema de drenaje ni agua potable, por lo que el abastecimiento
del recurso se realizara a troves de pipas y la descarga de aguas residuales sera canalizada a una
fosa setica, la cual debera garantizar el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT, antes de liberar
el agua tratada al suelo para su infiltracion.

Los usos de suelo actual tienen una tendencia al crecimiento de casas ha bitacion debido al crecimiento
de la zona con urbada de la Ciudad de Mexico.

El Promovente consciente del context° ambiental, debero integral al diseno del proyecto las medidas
ya mencionadas que permitan la disminucion de impactos negativos, sobre todo a los factores aire,
agua y vegetacion, por otra parte, i mplementara tecnologias normadas que disminuyen los riesgos al
ambiente y de algiin accidente.

Par todo lo anterior, se realiza el presente estudio, sujeto a las disposiciones, observaciones,
recomendaciones y condicionamientos que senalen las autoridades Ambientales.
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VIII.- IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y ELEMENTOS
TECNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEtCIALADA EN LAS FRACCIONES
ANTERIORES

Nota: Los instrumentos metodologicos para la identificacion y evaluacion de impactos ambientales se
encuentra en el capitulo correspondiente, al igual que las referencias del uso de bases de datos del
INEGI para desarrollar parte del capitulo IV.

VI11.1.- FORMATOS DE PRESENTACION

VI11.1.1.- PLANOS

Los pianos del presente estudio eston en sus respectivas secciones, y el o los pianos del proyecto en la
parte final de la presente carpeta.

VI11.1.2.- ANEXO FOTOGRAFICO

VISTA PREDIO
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VISTA SUR

VISTA ESTE

VISTA OESTE
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VISTA DE VIALIDADES CERCANAS AL PREDIO

•

•
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VISTA DE COMERCIOS CERCANAS AL PREDIO

•

•
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VI11.1.3.- LISTAS DE FLORA Y FAUNA

Los listados se encuentran en la seccion V.2.2. del presente estudio.

VI11.1.4.- OTROS ANEXOS

Ver poginas siguientes:

*********** FDD **
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