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Desafíos y controversias: La problemática del Tren Suburbano que conectará al 
Aeropuerto Felipe Ángeles con Hidalgo 

Challenges and controversies: The Issues of the Suburban Train Connecting Felipe Ángeles 

Airport with Hidalgo 

Alondra Hernández Atilano a*, José Castañeda Cruz b 

Abstract: 

The construction of the Suburban Train that will connect Felipe Ángeles International Airport (AIFA) with Pachuca is of great 
importance in several aspects: economic, social, and environmental. This suburban train is part of broader efforts to improve 
transportation infrastructure in the central region of the country, and it is expected to play a crucial role in integrating AIFA as a key 
airport in Mexico. However, there are some negative aspects that highlight the importance of careful planning, proper resource 
management, and considering the needs and concerns of the affected communities. 
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Resumen: 

La construcción del Tren Suburbano que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Pachuca tiene una gran 
importancia en varios aspectos; tanto económicos, sociales y ambientales. Este Tren Suburbano es parte de los esfuerzos más amplios 
para mejorar la infraestructura de transporte en la región centro del país, y se espera que juegue un papel crucial en la integración del 
AIFA como un aeropuerto clave en México. Sin embargo, existen algunos aspectos negativos que subrayan la importancia de un 
planeamiento cuidadoso, una gestión adecuada de los recursos y la consideración de las necesidades y preocupaciones de las 
comunidades afectadas. 
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Introducción 
El Tren Suburbano que conectará el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Pachuca es parte 
de un proyecto de expansión del sistema ferroviario para 
mejorar la conectividad en la región. Este tren permitirá 
un enlace directo y rápido entre la Ciudad de México, el 
AIFA y la ciudad de Pachuca, facilitando el transporte 
para pasajeros y reduciendo los tiempos de viaje. Esta 
ruta de conectividad pretende mejorar la movilidad entre 
las ciudades del centro del país con el aeropuerto. La 
capital hidalguense sería parte del proyecto presidencial 
para retomar dichas rutas férreas. Esta ampliación busca 

mejorar la conectividad en el centro del país, 
proporcionando una alternativa rápida y eficiente para los 
viajeros que se desplacen hacia estas zonas. Aunque se 
considera que, el Tren Suburbano que conectará el AIFA 
con Pachuca ofrece algunos aspectos negativos y 
desafíos que pueden surgir, presentando importantes 
retos económicos, sociales y técnicos que podrían afectar 
su viabilidad y éxito a largo plazo. 
Este artículo tiene como finalidad dar a conocer el punto 
de vista de los autores (con base en una revision 
bibliográfica), sobre los aspectos negativos y posibles 
consecuencias que podría tener la construcción del Tren 
Suburbano, desde los costos elevados de construcción y 
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financiamiento hasta el impacto social y la sostenibilidad, 
ya que, aunque el desarrollo ferroviario puede traer 
beneficios en términos de conectividad y transporte, es 
crucial mitigar estos efectos negativos mediante una 
planificación cuidadosa y compensaciones adecuadas. 

Impacto del Tren Suburbano en los 
municipos del Estado de Hidalgo 
Tras conocer el proyecto de la actual presidenta de la 
República Mexicana, Claudia Claudia Sheinbaum Pardo 
(2024-2030), para reactivar el servicio de trenes en el 
país, y considerando una línea que conecte con la capital 
del estado, Pachuca (Figura 1), el gobierno de Hidalgo 
también inició los preparativos para recibir la obra. A 
principios de este año, el secretario de planeación estatal, 
Miguel Ángel Tello Vargas, reveló detalles sobre este 
nuevo servicio de transporte. 
 
 

 

Figura 1. Ruta del Tren Suburbano AIFA-Pachuca  
(Milenio, 2024).   

 

De acuerdo con la periodista Julieta Gutiérrez Pérez en el 
mes de julio del 2024 [12] se llevaron a cabo los estudios 
de factibilidad que realiza Ferrosur, la cual es la 
encargada de llevar a cabo la fase de estudio y 
factibilidad del proyecto para el tren AIFA-Pachuca donde 
se incluyen el análisis de la situación actual, la capacidad 
de la infraestructura existente, estudio de la demanda, 
tipos de servicio, estimación de inversiones, costos, 
evaluación financiaría y económica. Posteriormente, se 
realizarán los proyectos ejecutivos, análisis de 
sensibilidad y alternativas de financiamiento. A pesar de 
los numerosos beneficios que ofrece el tren ferroviario, 
existen varios aspectos negativos o desventajas a tener 
en cuenta, tanto en su construcción como en su 
operación ya que, en la mayoría de los proyectos de 
infraestructura y equipamiento, tanto públicos como 
privados, es necesario realizar una evaluación de impacto 
social y ambiental para obtener la aceptación de la 
comunidad y, de ser necesario, planificar medidas de 

compensación y mitigación relacionadas con las obras y 
servicios requeridos para llevar a cabo el proyecto. A 
continuación, se detallan algunos de los principales 
desafíos y problemas asociados con los trenes 
ferroviarios 
 
Los municipios por los que pasarán las vías férreas de 
manera directa son: Zumpango, Tecámac, Temascalapa, 
del Estado de México; y Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán, 
Zempoala, Villa de Tezontepec y Pachuca, de Hidalgo. 
La Región Valle Pachuca se ubica al sur de la entidad, en 
el Sistema Volcánico Transversal (SVT) que atraviesa a 
la República Mexicana de oeste a este (Figura 2.1 y 2.2). 
Está constituida por montañas que regulan el clima y 
favorecen la recarga de acuíferos (INEGI, 2020) [13]. 
Con base en la publicación de Yáñez-Díaz y 
colaboradores en el 2018 [29], los suelos agrícolas 
pueden ser modificados a suelos urbanos debido a la 
susceptibilidad del los mismos. A partir de análisis 
regional de los municipios y de las variables sociales, 
económicas y ambientales se genera la siguiente 
información. 
 

 
Figura 2.1 Localización del Estado de Hidalgo, México 
(elaboración propia). 
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Figura 2.2 Localización de los municipios del estado de 
Hidalgo, por donde pasará el Tren Suburbano 
(elaboración propia). 
 
ALTERACIONES AMBIENTALES  
 
Durante la fase de construcción, el polvo y el ruido son 
los principales factores que afectan la salud humana 
(Tam et al., 2004) [28]. (Li et al., 2010) [14] y 
(Zolfaghrian et al., 2012) [30], realizaron una 
investigación y clasificaron los tipos de impactos en tres 
categorías: ecosistemas, recursos naturales e impacto 
social. 
 
Ecosistemas 
De acuerdo al ordenamiento territorial del Valle de 
Pachuca que hizo la SEMARNAT en el 2018 [25], nos 
indica que en la región de estudio hay una especie que 
se considera amenazada (A) en categoría de riesgo por 
la Norma Oficial Mexicana: NOM-059-SEMARNAT-2010 
[26]. La construcción de vías y estaciones puede llevar a 
la destrucción de hábitats naturales, afectando a la flora 
y fauna locales. Esto es particularmente problemático en 
áreas naturales o parques que pueden ser fragmentados 
por las nuevas infraestructuras. 
En referencia al  manifiesto de impacto ambiental que 
realizó la SEMARNAT para el Tren Maya en el 2020 [27] 
con respecto a la pérdida de vegetación,en esta 
investigación se considera que la construcción de 
infraestructuras ferroviarias puede llevar a la eliminación 
de áreas de vegetación natural, lo que afecta la 
capacidad del ecosistema para absorber CO₂, regular la 
temperatura y proporcionar hábitats para diversas 
especies. Además, que las obras pueden facilitar la 
propagación de especies invasoras que se aprovechan 
de los cambios en el paisaje y la alteración de los 
ecosistemas. De acuerdo con el Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Pachuca (2018) [25], el cerro de 
Tecajete en Zempoala cuenta con un Parque Ecológico 
donde puede ocurrir una fragmentación de corredores 
ecológicos. Las vías del tren pueden actuar como 
barreras para el movimiento de especies, interrumpiendo 
sus rutas migratorias y causando problemas en la 
biodiversidad local. 
 
Suelo y agua 
Con base en el mapa de división hidrológica del estado 
de Hidalgo (S.R.H.-1976), el área de estudio queda 
comprendido en la Región Hidrológica (RH-26) Río 
Pánuco, Cuenca Moctezuma y subcuencas de Actopan, 
Tula, Tezontepec y Salado (Figura 3), donde se muestran 
los principales cuerpos de agua, las subcuencas 
hidrológicas y líneas de flujo.  
 

 
Figura 3. Mapa de cuencas hidrológicas y cuerpos de 
agua de los municipios por donde pasará el Tren 
Suburbano AIFA-Pachuca (elaboración propia). 
 
Contaminación por residuos de construcción: Gordillo 
Martínez et al. (2010) [9], mencionan que, durante la 
construcción, los residuos de materiales como cemento, 
aceites y otros productos químicos pueden contaminar el 
suelo y las fuentes de agua cercanas, afectando la 
calidad del entorno natural según el impacto evaluado en 
otras zonas como la región Tula-Tlaxcoapan. Entre los 
derrames de combustibles y lubricante; los trenes, 
especialmente los que funcionan con diésel, pueden 
tener fugas o derrames de combustibles y lubricantes que 
contaminan el suelo y el agua (Granados-Sánchez et al., 
2010) [11]. 
Alteración de cursos de agua: La Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (2000) [24], realizó el 
“Impacto ambiental por proyectos carreteros” documento 
en el que menciona que la construcción de puentes y 
túneles puede alterar el flujo de ríos y arroyos, afectando 
el ciclo hidrológico local y potencialmente causando 
problemas en el suministro de agua para las 
comunidades y la agricultura. Con base en ello, las 
superficies impermeables, como las vías y los pavimentos 
en las estaciones, pueden aumentar la escorrentía de 
agua de lluvia, lo que puede llevar a problemas de 
inundaciones y erosión en las áreas cercanas alterando 
el uso del suelo y causando la pérdida de biodiversidad. 
La construcción de vías y estaciones puede cambiar el 
paisaje natural y urbano, afectando la estética y el valor 
visual de las áreas afectadas. Esto puede ser 
especialmente problemático en zonas de alto valor 
ambiental o paisajístico. Para construir las vías, a 
menudo es necesario alterar la topografía natural, lo que 
puede causar erosión, deslizamientos de tierra y otros 
problemas relacionados con el manejo del suelo (Figura 
4). 
 



Publicación semestral, UNO Sapiens Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 1, Vol. 8, No. 15 (2025) 1-7 

4 
 

 
Figura 4. Mapa de uso de suelo y vegetación de los 
municipios por donde pasará el Tren Suburbano AIFA-
Pachuca (elaboración propia). 
 
 
Emisiones de gases contaminantes 
Los trenes que utilizan diésel como combustible emiten 
gases contaminantes y partículas finas, lo cual se 
considera que es debido a la reacción química que 
sucede al mezclar contaminantes atmosféricos, tales 
como; el dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y 
trióxido de azufre en agua, formando ácidos como el 
ácido carbónico, ácido nítrico y ácido sulfúrico, lo cual 
produce la lluvia ácida en el ambiente (Granados-
Sánchez et al., 2010) [11].  
que contribuyen a la contaminación del aire y pueden 
afectar la salud humana y del ecosistema. La generación 
de electricidad para los trenes eléctricos puede provenir 
de fuentes contaminantes, como combustibles fósiles, si 
no se utiliza una energía limpia, puede ir en contra de los 
beneficios ambientales que se pretenden para el 
transporte ferroviario. 
La NOM-018-SCT2/1994 [21] y NOM-021-SCT2/2017 
[23], sostienen que, el transporte ferroviario en la 
construcción y durante la operación del Tren Suburbano, 
se generan residuos que deben ser gestionados 
adecuadamente para evitar impactos negativos en el 
medio ambiente. Esto incluye residuos de construcción, 
mantenimiento y desechos operativos. 
 
SOCIALES 
 
El Tren Suburbano, es un proyecto que tiene como 
objetivo la movilidad mejorada; generando derrame 
económico, empleos y beneficiando a comunidades tanto 
urbanas como rurales. Pero, aunque es promisorio el 
proyecto, existe especulación acerca de los despojos de 
tierras, desplazamientos forzados, (Gnecco, 2019 [10]; 
Rendón-Puertas, 2017 [19]; Moreno-Melgarejo, 2012) 
[2017]. Uno de los principales problemas asociados con 
el Tren Suburbano es la accesibilidad para las 

comunidades locales. Según Espinoza-Castillo (2014) 
[7], el proyecto ha enfrentado críticas debido a la falta de 
estaciones en áreas clave que podrían facilitar el acceso 
a un mayor número de habitantes. Castillo señala que “la 
ubicación de las estaciones y la conectividad con otras 
formas de transporte han generado frustración entre los 
residentes que no pueden utilizar eficientemente el nuevo 
servicio”: 
 
Desplazamiento y expropiación de terrenos 
La construcción de vías y estaciones puede requerir la 
expropiación de terrenos, lo que puede llevar al 
desplazamiento de residentes y la pérdida de hogares. 
More (2016) [16], argumenta que la construcción y 
desarrollo de grandes obras capitalistas puede causar 
conflictos sociales y afectar la estabilidad de las 
comunidades cercanas. Los propietarios de tierras y 
viviendas aledañas a las áreas expropiadas pueden 
enfrentar la pérdida de sus propiedades, lo que puede 
tener un impacto financiero significativo y crear tensiones 
en las negociaciones de compensación (Molinero-
Gerbeau et al., 2020) [15]. 
 
Impacto en la vida comunitaria 
De acuerdo con Olmedo-Neri y Carton-De Grammont, 
(2022) [18]. La construcción de infraestructura ferroviaria 
puede dividir comunidades, afectando las relaciones 
sociales y el sentido de cohesión entre los residentes. Las 
áreas que quedan al lado de las vías pueden ver 
alteradas sus dinámicas y cohesión comunitaria. Es 
posible que la creación de nuevas rutas y estaciones 
puedan cambiar la accesibilidad a servicios y recursos 
locales, lo que puede afectar negativamente a quienes 
dependían de las rutas anteriores para acceder a 
servicios médicos, educativos y comerciales (Barabas, 
2021) [3]. Así como el Tren Suburbano puede mejorar la 
conectividad en general, los beneficios no siempre se 
distribuyen equitativamente. Algunas áreas pueden no 
tener acceso directo a las estaciones, lo que puede 
perpetuar desigualdades en el acceso al transporte y las 
oportunidades asociadas. 
Las comunidades afectadas por la construcción del Tren 
Suburbano pueden resistirse al proyecto debido a 
preocupaciones sobre la pérdida de tierras, la alteración 
del entorno o la falta de beneficios percibidos. Esto puede 
llevar a conflictos y tensiones entre los residentes, las 
autoridades y las empresas constructoras. Las 
compensaciones ofrecidas a los residentes afectados 
pueden no ser adecuadas o justas, lo que puede provocar 
descontento y resentimiento entre quienes se ven 
obligados a abandonar sus propiedades o enfrentar 
cambios significativos en sus vidas (SCT, 2016) [22]. 
 
Problemas de seguridad y gentrificación 

Mapa de uso de suelos y vegetación  
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De acuerdo con Arriaga (2019) [2], Las áreas cercanas a 
estaciones y vías ferroviarias pueden experimentar un 
aumento en la criminalidad, como robos o vandalismo. 
Esto puede afectar la seguridad de los residentes y de los 
pasajeros. La presencia de infraestructura ferroviaria 
puede aumentar el riesgo de accidentes, como atropellos 
en cruces de vías no controlados, y esto puede poner en 
peligro la seguridad de las personas que viven cerca de 
las vías. 
 
El desarrollo de infraestructura ferroviaria puede atraer a 
nuevos residentes y negocios, lo que puede llevar a la 
gentrificación de áreas cercanas a las estaciones. Esto 
puede elevar los precios de las viviendas y los alquileres, 
desplazando a los residentes originales y cambiando el 
perfil demográfico de la comunidad (Casgrain y 
Janoschka, 2013) [5]. 
 
Problemas de salud 
El funcionamiento de los trenes puede generar ruido y 
vibraciones que afectan la calidad de vida de los 
residentes cercanos. Estos problemas pueden causar 
molestias y afectar el bienestar general de las personas 
que viven en las proximidades. Rodríguez-Fernández y 
Alfonso-Muñoz (2012) [20], argumentan que el ruido 
constante, las vibraciones y las alteraciones en el entorno 
pueden afectar la salud mental y el bienestar emocional 
de los residentes cercanos, aumentando los niveles de 
estrés y ansiedad. 
La contaminación asociada con las emisiones de los 
trenes, especialmente los que utilizan diésel, puede 
afectar la calidad del aire y tener efectos negativos en la 
salud respiratoria de las personas que viven en las 
cercanías. Por ejemplo, en los seres humanos la 
contaminación atmosférica genera el incremento de las 
afecciones respiratorias, tales como; asma, bronquitis 
crónica, síndrome de Krupp e incluso, aumento en los 
casos de cáncer (Garcés-Giraldo y Hernández-Ángel, 
2004) [8]. 
 
 
ECONÓMICO 
 
El Tren Suburbano, a pesar de sus beneficios en términos 
de movilidad y sostenibilidad, también puede presentar 
varios aspectos negativos económicos que deben ser 
considerados [1]. 
 
Economía local y mercado laboral 
De acuerdo con los ordenamientos territoriales de los 
Municipios por donde pasarán las vías férreas, las 
principales actividades económicas de la zona son la 
agricultura, la ganadería y el comercio (Tabla 1). Estas 
actividades económicas se pueden ver afectadas ya que 

la construcción de vías y estaciones puede afectar 
negativamente a los negocios locales cercanos, que 
pueden perder clientes o verse obligados a reubicarse 
resultando en una pérdida de empleos y en una 
disminución de la actividad económica en las áreas 
afectadas (Barabas, 2021) [3]. El desarrollo de un Tren 
Suburbano puede cambiar la dinámica económica de una 
región, ya que, al alterar el uso de suelo, se puede perder 
la fertilidad del mismo, favoreciendo la pérdida de 
actividades económicas de ciertas áreas a expensas de 
otras (Granados-Sánchez et al., 2010) [11]. Esto puede 
llevar a desequilibrios económicos y afectar 
negativamente a las comunidades que no se beneficien 
directamente del proyecto. Aunque el Tren Suburbano 
puede mejorar la conectividad, las áreas que no están 
bien conectadas a la red ferroviaria pueden quedarse 
rezagadas en términos de desarrollo económico y acceso 
a oportunidades laborales y comerciales. La llegada de 
un Tren Suburbano puede aumentar los precios 
inmobiliarios en las áreas cercanas a las estaciones, lo 
que puede desplazar a los residentes originales y crear 
barreras económicas para los nuevos residentes y 
negocios (SCT, 2016) [22]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla1. Principales actividades económicas de los 
municipios por donde pasará el Tren Suburbano 
(Elaboración propia). 
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La construcción y operación del Tren Suburbano puede 
llevar al desplazamiento de trabajadores en áreas 
afectadas, especialmente en sectores como la 
construcción, comercio o servicios que se ven alterados 
por el desarrollo del proyecto (Barabas, 2021) [3]. La 
creación de empleo asociado con el Tren Suburbano 
puede requerir habilidades específicas que no siempre 
están disponibles en la fuerza laboral local, lo que puede 
causar problemas de adaptación y capacitación 
(Enshassi-Adnan y Rizq, 2014) [6]. 
 
Problemas de eficiencia económica 
En referencia al programa territorial del Municipio de 
Pachuca de Soto (2018) [25], en áreas con baja demanda 
de transporte, el Tren Suburbano puede operar con baja 
ocupación, lo que puede resultar en una subutilización de 
los recursos invertidos y en una menor eficiencia 
económica. Costos de operación elevados: Incluso si el 
Tren Suburbano está bien utilizado, los costos operativos, 
como el mantenimiento de las vías y el personal, pueden 
seguir siendo elevados, afectando la rentabilidad del 
servicio. 
En resumen, aunque el Tren Suburbano puede ofrecer 
importantes beneficios en términos de movilidad y 
desarrollo regional, también conlleva desafíos 
económicos significativos que deben ser gestionados 
cuidadosamente. Esto incluye la planificación de la 
financiación, la gestión de costos, y la consideración de 

los impactos económicos en las comunidades locales y la 
región en general. 
 
Conclusión 
 
En conclusión, el proyecto del Tren Suburbano presenta 
una visión ambiciosa para mejorar la conectividad y 
movilidad en la región central de México, especialmente 
al fortalecer el vínculo entre el AIFA, Ciudad de México y 
Pachuca. No obstante, aunque promete beneficios 
significativos en términos de transporte y desarrollo 
económico, es innegable que también enfrenta desafíos 
complejos tanto a nivel económico, social y ambiental. 
 
Desde el punto de vista ambiental, la construcción del 
tren puede ocasionar la destrucción de hábitats, la 
contaminación de fuentes de agua y la emisión de gases 
contaminantes, lo que afectaría tanto a la biodiversidad 
como a la calidad de vida de las personas de las áreas 
cercanas. Las alteraciones en los ecosistemas, la 
fragmentación de corredores ecológicos y el impacto en 
especies en peligro de extinción son aspectos críticos que 
deben ser mitigados mediante estrategias de 
compensación ambiental. 
 
En cuanto al impacto social, el desplazamiento de 
comunidades, la expropiación de tierras y el posible 
aumento de la criminalidad en áreas cercanas a las 
estaciones son temas preocupantes que pueden generar 
tensiones y conflictos. La falta de equidad en el acceso a 
las estaciones y servicios ferroviarios también podría 
perpetuar desigualdades en el acceso a oportunidades 
económicas y sociales. 
 
El costo elevado de la construcción y operación del Tren 
Suburbano es un factor determinante que debe evaluarse 
con cuidado, ya que puede generar una alta demanda de 
recursos financieros y, en áreas con baja ocupación, 
llevar a una baja rentabilidad. Además, la posible 
alteración de las actividades económicas locales, como la 
agricultura y el comercio en los municipios afectados, 
pone en riesgo la estabilidad económica de estas zonas. 
De igual forma, el proyecto puede influir en los precios 
inmobiliarios, desplazando a los residentes originales y 
acentuando la desigualdad social. 
 
Aunque el Tren Suburbano representa una oportunidad 
para mejorar la infraestructura de transporte en México, 
su éxito dependerá de la capacidad para gestionar de 
manera eficaz los impactos negativos y los desafíos que 
enfrenta, tanto en términos económicos como 
ambientales y sociales. Un enfoque integral que 
contemple la sostenibilidad a largo plazo, la justicia social 
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y el equilibrio ambiental será crucial para maximizar los 
beneficios del proyecto y garantizar su viabilidad. 
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