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INTRODUCCION 

La tesis trata sobre la situación actual del espacio 

ocupado por el llamado "Parque Nacional Cerro de la Estrella", 

mismo que presenta una acusada problemática caracterizada 

por el menoscabo de su integridad espacial, la cual se ve 

reflejada tanto desde el punto de vista cuantitativo (dismi

nución, de su superficie debido a la urbanización), como desde 

el puntó de vista cualitativo (calidad, interés, y atractivo) 

y desde la perspectiva ecológica (degradación del ecosistema 

artificial, erosión, y zona que aporta partículas suel tas 
a la atmósfera). Asimismo s~· desarrolla el enfoque cultural 

y social ( deterioro de sitios arqueológicos, olvido de su 

importancia histórica y vandalismo), que han causado -la pér

dida de su valor como parque nacional. 

El objetivo general del trabajo es dar un nuevo concepto 

acorde a la situación real de este espacio, ya que el término 

.parque nacional le resulta inoperante y anacrónico. Además 
se caracterizará la problemática y potencialidad que detenta 

este lugar hoy en día. 

La denominaci6n que puede corresponder actualmente a 
este espacio, es el de parque urbano, al considerar dos ele

mentos de gran peso: dentro de la ciudad es una área verde 

importante y un sitio histórico relevante. La razón de propo

ner una nueva definición, es con el fin de contar con una 

base para la atención y conservación de este espacio de la 
Ciudad de ~léxico. 

La investigación se llevó a cabo en varias etapas,. la 

primera consistió en la recolección de bibliografía acerca 

del tema, junto con salidas a campo para sondear y familiari

zarse con la situación imperante en el lugar de estudio. 
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QAPITULO I 

Concepto de Parq~e Nac~onal 

1. 1 Necesidad de' los =-=:;;;;....;¡a== Nacionales. 

Los parques nacionales surgen de una necesidad sociaL 

ba!i)ada en la relación que siempre ha existido entre el hombre 

y la naturaleza. 

De esta forma" los parques naciona+es son el rE(,sul tado 

de la preocupación del hombre por mantener algunos espacios 

aislados de la destrucción antrópica, y al mismo tiempo le 

sirvan para su recreación, satisfaciendo así, 

de estar en contacto con la naturaleza. 

necesidad 

Sin embargo hoy en día esta relación posee un matiz 

de desequilibrio,' debido al mal manejo y sobrexplotación 

de la que han sido objeto la naturaleza y sus recursos. 

Actualmente no sólo los estudiosos de los recursos natu

ralez abogan por la conservación de espacios dedicados a 

enaltecer a la naturaleza.' La conciencia ecológica ha comen

zado a cobrar importancia entre el públ ico, los medios de 

comunicación, la educación y el gobierno. Ya que no solamente 

se trata de conservar la naturaleza, sino nuestra' propia 

salud y el medio ambiente que nos rodea; siendo las zonas 

verdes contenidas en el medio urbano, como es el caso del 

espacio sujeto a investJgación, áreas generadoras de oxígeno, 

ql.Je permi ten la recreación, el esparcimiento y mejoran el 

paisaje en beneficio de la población urbana. 

1.2 Objetivos de los Parques Nacionales. 

Los objetivos de los parques naciona.1es han cambiado 
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con el tiempo. Antiguamente el único objetivo era la conser

vación de ciertos paisaj~s naturales de sobresaliente belleza 

escénica, que expresamente, estaban destinados a satisfacer 

necesidades de esparcimiento y recreación al aire libre. 

El objetivo evolucionó hasta llegar a 'lo que maneja Miller, 

(ci tado por CVlelo, 1987) mencionando cuatro objetivos princi

pales de los parques nacionales: 

Objetivo primero. Conservar estándares de la naturaleza 

o muestras representativas de valiosas unidades bióticas, 

como ecosistemas funcionales que garanticen la diversidad 

ecológica, el fondo genético y la regulación ambiental. 

Objetivo segundo. Proteger las bellezas escénicas natu-: 

rales, así como los objetos, estructuras y sitios considera

dos de gran valor cultural. 

Objetivo tercero. Promover, fomentar y auspiciar la 

investigación científica, la educación conservacionista y 

el monitoreo ambiental. 

Objetivo cuarto. Otorgar facilidades a la recreación 

y al turismo al aire libre. 

1.3 Evolución del Concepto Parque Nacional. 

Desde laantigtieda:d algunas civilizaciones se preocupa

ron por establecer espacios destinados, a la preservación 

y conservación de la naturaleza. 

SegÚJl ,'F laschner (ci tado por 1'1elo, 1987), se le atribuye 

al Faraón 1 egipcio Akhntan, hace más de 3000 afios, la idea 

de aislar y proteger medios' naturales. Y más tarde al rey 

asirio Tiglathplasar durante el siglo XI a.c. 

Coolidg'e (citado por Beltrán, 1974), menciona que la 
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cultura hindú aisló por primera vez zonas boscosas, con el 

propósi to de refugiar fauna valiosa bajo estrictas medidas 

de seguridad, con fines de recreación pública. 

Aproximadamente en el año 100 a.c. surgen espacios para 

la protección de los bosques, llamados "Yus" (Dasmán, citado 

por Melo, 1987). 

Los reyes de Persia delimitaron terrenos de caza a los 

que llamaron "paraísos" (según Crawford, citado por Melo, 

1987) . 

Losvikingos, hace aproximadamente 1000 años, estable

cieron 1 ími tes máximos para la caza de aves marinas (según 

Dupont, citado por Melo, 1987). 

Durante la Edad Media con el feudalismo _ imperante, se 

crearon grandes zonas reservadas para la práctica cinegética, 

donde el acceso era vigilado; según lo mencionan Bel trán 

y Vázquez, (citados por Melo, 1987). 

En el continente americano, también las culturas anti

guas se preocuparon por la naturaleza, máxime que sus organi

zaciones sociales, religiones y visión del mundo, estaban 

influenciadas en gran medida por la observacion y adaptación 

a la naturaleza. 

Dentro de la civilización de los incas de América del 

Sur, se tienen informes sobre el control de la cacería de 

vicuñas. 

Por otra parte es bien sabido que las culturas de Norte

américa sentían profundo respeto por ]a naturaleza. 

En México las culturas prehispánicas también tenían 
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una gran veneración hacia el medio natural. Entre estas cul

turas destaca la mexica, de la cual se tiene mayor informa

ción. 

Se sabe que 

Chalco, Xochimilco 

de solaz público, 

se protegía. 

el Bosque de Chapultepec, los Lagos de 

y Texcoco, fueron importantes ,centros 

al mismo tiempo que su belleza biótica 

Destacan dos grandes personajes de esa época, quienes 

se caracterizaron por su gran -espíritu conservacionista; 

el primero fue el rey poeta Netzahualcóyotl, a quien se le 

considera apóstol de la naturaleza, quien en el siglo xv 
estableció el primer jardín botánico, si tuado en el Cerro 

Tzcotzingo, Estado de México; este hecho motivó posterior

mente el establecimiento del Parque Nacional Molino de Flo

res, en donde mandó plantar ahuehuetes, al igual que en el 

actual Parque Nacional del Contador y en Chapul tepec, así 

como err otros lugares. Por otro lado destaca el rey Moctezuma 

II, quien promovió la creación y funcionamiento de parques 

zoológicos y jardines botánicos. Cabe mencionar que precisa

mente uno de esos espacios dedica.dos a la naturaleza, que 

mandó establecer Moctezuma 11, estuvo ubicado en el Cerro 
de la Estrella. 

Durante el siglo pasado, se dió uno de primeros 

pasos para establecer lo que hoy en día conocemos como parque 

nacional. En el año de 1872 en los Estados Unidos, el Presi

dente Ulyses S. Grant decretó el Parque NacÍol)al de Yellow

stone, considerado el primer parque nacional del mundo. 

En el año de 1933, se realiza la Conferencia Internacio

nal para la Protección de la Flora y la Fauna de Africa, 

celebrada en Londres, Vargas (1984). En esta conferencia 

se declara que un parque nacional es: 
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" a) Areas puestas bajo control público, y cuyos lími-

tes no serán alterados o .cualquier porción no se podrá enaje

nar, excepto por una autoridad legislativa competente. 

b) . Estas áreas son apartadas para la propagación, 

protección y preservación de la vida animal silvestre, y 

para la preservación de objetos de interés .estético, geológi-' 

co, prehistórico p arqueol4gico o cientifico, para beneficio, 

ventaja y disfrute del público en general. 

c) En estas áreas,caceria, matanza o captura de fauna 

y la destrucción o colección de flora está prohibida, excepto 

por o bajo la dirección o control de las autoridades del 

parque. Las facilidades serán dadas al público en general 

tanto como sea posible para observar la flora y la fauna. 

En 1942,· se celebra la Convención para la Protección 

de la Flora, de la Fauna, y de las Bellezas Escénicas Natura

les de los Paises de América (Vargas, 1984), donde se define 

de la siguiente manera al parque nacional: 

~ Se entenderá por parque nacional: a las regiones estableci

das para la protección y conservación de las belleza~ escéni

cas naturales y de flora y fauna de importancia nacional, 

de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas 

bajo vigilancia oficial. » 

1.4 Concepto Actual. 

En 1949, la Unión Internacional para la conservación 

de la Naturaleza (UICN), organismo que se encarga de asegurar 

la conservación de. la naturaleza, realiza la Décima Asamblea 

General, celebrada en Nueva Delhi, India. En dicha reunión 

se establece el concepto de parque nacional. el cual sigue 

teniendo vigencia en su mayor parte, y sobre del cual se 

basan otros organismos para conceptual izar estos espacios 
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(Vargas, 1984). Se establece que: 

.. Parque nacional es una área relativamente grande: 

1) Donde existen uno o varios ecosistemas que no han 

sido alterados por la explotación y ocupación humana, donde 

las especies vegetales y animales, lugares y habitats geomor

fológicos tienen interés científico, educativo y recreativo 

especial o que contienen un paisaje natural de gran belleza. 

2) Donde la autoridad más competente del país ha tomado 

las medidas pertinentes para prevenir, o ellminár lo antes 
posible, la explotación u ocupación en toda el área y para 

hacer respetar efectí vamente las características ecológicas, 

geomorfológicas o estéticas que han conducido a su creación. 

3) Donde se permi te la entrada a los visitantes, bajo 

condiciones especiales, para inspiración del individuo y 

con fines educativos" culturales y recreativos. 

En consecuencia se pide a los gobiernos que no conside
ren "parque nac i ona 1 e, a: 

1. La reserva científica donde sólo se puede entrar 
con un permiso especial (reserva natural pura). 

2. La reserva natural dirigida por una institución pri
vada o al:l.toridad menor l' sin ningún tipo de reconocimiento. 

3. La reserva especial, como ha sido definida en la 

Convención Africana de 1968 (reserva de fauna o flora, reser

va de caza, santuario de aves, reserva geológica, forestal, 
etc.) . 

4. El área habitada y explotada en la que el planeamien-



10 

to del paisaje y todas las medidas adoptadas para el desarro

llo del turismo han conducido al establecimiento de "áreas 

de recreo" donde la industrialización y la urbanización estan 

controladas y el esparcimiento al aire 1 ibre del públ ico 

tienen prioridad sobre la conservación de los ecosistemas 

. (pare naturalle regional, . nature park, Naturpark, etc.). 

Las áreas que respondiendo a esta descripción hayan sido 

establecidas como "parques nacionales" deberían ser clasifi

cadas nuevamente de la manera más adecuada." 

Posteriormente este concepto sufre algunas modificacio

nes; . sin embargo no pierde su estructura. Destaca solamente 

la superficie mínima de 1000 has. para que una área, sea 

considerada como parque nacional. 

En México el concepto de parque nacional que manejó 

la Secretaría de' Asentamientos Humanos y Obras Públ icas 

(SAHOP), durante el tiempo en que tuvo a cargo la administra

ción de algunos parques naci.onales es la siguiente, SAHOP 

(1981): 

" En México quedan catalogados dentro del concepto de 

parque nacional los establecidos bajo decreto presidencial. 

Siendo áreas verdes en los diferentes Estados de la República 

Mexicana, que sirven como reservas destinadas a la preserva~ 

ción de los espacios terrestres, de excepcional belleza, 

ya sean naturales o arti ficiales, cuyas características geo

morfológicas, permiten el desarrollo de actividades recreati

vas, culturales e inclusive científicas, en zonas defi

nidas. tt 

En 1982, durante el anterior sexenio, surgiÓ la Secreta

ría de Desarrollo Urbano y Ecología, creándose en 1983 la 

Dirección General de Parques, Reservas y Areas Ecológicas 

Protegidas~ dependiente de la Subsecretaría de Ecología; este 
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organismo planteó el establecimiento de un. Sis·tema Nacional 

de Areas Naturales Protegidas, (SINAP) que maneja el concepto 

de parque nacional como sigue (SINAP, 1983): 

"Son áreas con superficie mayor de 1000· has., donde 

existen uno o varios ecosistemas que no han sido alteradós 

por el hombre, y en los que las especies de plantas y anima

les, formaciones geológicas y sitios arqueológicos e históri

cos· son de especial interés científico, educativo y de re

creación o bien influyen un paisaje natural de gran be

lleza. " 

La base legal del Sistema Nacional de Areas Naturales 

Protegidas, se encuentra sustentada en la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección del ambiente (1983); donde el parque 

nacional es una área integrante de este sistema, al igual 

que otros espacios 'con diferente denominación ,. pero también 

dedicados a la conservación de la naturaleza. En el artículo 

50 de dicha ley se establece que: 

Los parques nacionales se constituirán conforme a 

la Ley Forestal, en terrenos forestales, tratándose de repre

sentaciones biogeográficas, a nivel nacionaL de uno o de 

varios ecosistemas que se signifiquen por su belleza escéni

ca, su valor científico o de recreo.. su valor histórico, 

por la existencia de flora y fauna de importancia na<;::ionaL 

por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por 

otras razones de interés general análogas. 

Dichas áreas serán para uso público y en ellas se podrán 

perrni tir la realización de actividades relacionadas con la 

protección de recursos naturales, el incremento de su flora 

y de su fauna y, en general con 1'a preservación de los eco

sistemas y de sus elementos, así como la investigación, re

creación, turismo y educación ecológica. 
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En estas áreas s610 podran otorgarse autorizaciones 
para realizar aprovechamientos forestales cuando exista dic
tamen técnico de la Secretaria que establezca la conveniencia 

ecológica del· aprovechamiento de que se trate. En él otorga
miento de dichas autorizaciones se dara preferencia a quienes 

habi ten .en el momento de la expedición de la declaratoria 
respectiva. 

Corresponde a la propia Secretaría la organización, 
administración, conservación, acondicionamiento y vigilancia 
de los parques nacionales, la que podrá coordinarse con las 
demás dependencias administrativas, pública federal y con 
los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas 
no lucrativas, para la conservación, fomento y debido aprove
chamiento de los mencionados parques. .. 

I ,. 
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CAPITULO 

C~~acter~st~cas F~s~cas 
y Cultura.les del 
·Parql...l.e Na.c1.ona.l 

Cerro de la Estrella 

2.1 Características Físicas. 

2.1.1 Localización. 

El área de estudio se encuentra dentro de las siguien

tes coordenadas geográficas: 

Entre los 19 0 19' y los 19 0 21' de latitud norte. 

y entre los 99 o 04' 25 I , Y los 99 o 06' 30" de longitud 

oeste. 

Altitud: se situa a los 2 460 msnm. 

Altura: 220 m sobre la planicie lacustre. 

2.1.2 Ubicación. 

El Parque Nacional Cerro de.la Estrella, se encuentra 

ubicado al centro de la Repúbl ica Mexicana, en el Distri to 

Federal. 

Dentro del Distrito FederaL el Cerro de la Estrella 

se localiza en la Delegación Iztapalapa; al centro-oeste 

de la misma, (ver mapa NQ 1). 

2.1.3 Acceso. 

Siguiendo la Calzada Ermita Iztapalapa, en el sentido 
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vial que va de W,- E, al llegar a la altura del Barrio de 

San Lucas, la colonia Flores Magóny la Colonia el Santuario, 

existe una desviación a la derecha de la Calzada Ermita 

Iztapalapa (como referencia puede servir el puente peatonal), 

sobre esta desviación hay un camino asfaltado que llega 

hasta la cima del cerro, (ver mapa NQ 6). 

El acceso a pie, es prácticamente por todas las calles 

que suben al cerro y por los interfluvios que se irradian 

desde la cima. 

2.1.4 Limites. 

Según el Decreto Presidencial, promulgado el 27 de 

julio de 1938 y publicado en el Diario Oficial en agosto 

del mismo afio, el Parque Nacional CerrO de la Estrella queda 

delimi tado de la siguiente manera (tal como se redacta eh 

el texto)~ 

.. Articulo primero. ~ Se designa Parque Nacional con 

la denominación de "Cerro de la Estrellá", los terrenos 

ubicados en Iztapalapa, D. F~ , comprendidos dentro de los 

linderos siguientes: 

-Por el Norte, la población de Iztapalapa; por el 

Oeste la carretera que partiendo de la población de Iztapala

pa rodea dicho cerro por su parte Oeste y toca en su recorri

do los poblados de Culhuacán y Tomatlán: por el sur de Toma

tlán se sigue el camino de Zapoti tlán, que cerca a dicho 

cerro~ hasta llegar al puente de Garay y por el Este, el 

camino quec parte del puente de Garay y que rodea al cerro 

por su parte Este, hasta llegar al camino Sur de la poblaCión 

de Iztapalapa, quedando en este recorrido totalmente fuera 

de dicha población", " 
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Actualmente estos caminos tomados como linderos en 

aquella época de 1938, corresponden a las siguientes aveni-:

das, (ver mapa Nº 2): 

Al norte la avenida Ermita Iztapalapa. 

Al este la avenida San Lorenzo. 

Al sur la avenida México-Tulyehualco. 

Al oeste la avenida Tulyehualco. 

2.1.5 Superficie. 

En el ano 1938, se decret?ron 1 100 ha pará el Parque 

Nacional Cerro de la Estrella. Márquez, 1984, menciona que 

esta cifra no es muy exacta, ya que fue basada en polígonos 

antiguos (de hace más de 40 años), siendo la superficie 

real decretada de 1 '092.7 ha~ 

La Delegación Iztapalapa, asigna 300 ha de espacios 

abiertos para el Parque Nacional Cerro de la Estrella, DDF, 

(1982) . 

SEDUE~ (1986), Íe da una superficie de 80 ha~ aclaran

do que se desconoce su extensión real, por estar afectada 

por el urbanismo. 

La Ji tología presente en el Cerro de la Estrella, 

según la información contenida en las cartas 1 : 50 000 

de INEGI, es la siguiente, (ver mapa Nº 3). 

En las partes bajas del Cerro de la Estrella, y 

rodeando a este lugar, se encuentran aluviones 9ue han sido 

depositados por las corrientes que bajan del cerro_ 
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En las partes medias, se presenta toba volcánica. 

En las partes al tas hay brecha volcánica basál tica, 

encontrándose estratificada, formando los restos de lo que 

fue un cono cinerl tico, el cual ya ha sido, sumamente erosio

nado. 

Mooser, (1957), en su mapa geo16gic~de la Cuenca 

de México, designa a la parte alta del Cerro de la Estrella 

como un conó de escorias del cuaternario. 

A. la parte media le da una 1 itologia compuesta de 

lavas y tobas del cuaternario. 

y en la parte baja, la litología está caracterizada 

por' la . presencia de depósi tos aluviales en contacto con la 

planicie lacustre, (ver esquema Nº 1,). 

Fragmento del Mapa Geológico 
de la Cuenca de México. Mooser, 
(1975). 

ESQUEMA Nº l' 

Depósitos lacustres 
del cuaternario 

Depósitos aluviales 
del cuaternario 

Tobas y lavas 
del cuaternario 

Cono de escorias 
del cuaternario 

Mooser menciona que en la sexta fase del vulcanismo 

en la Cuenca de México, se presentan erupciones de andesi ta 

basál tíca en los cerros de Chimalhuacán, los Pinos, Peñón del 
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f'1arqués y en el Cerro de la Estrella. 

La utilización dé la roca existente en el cerro, con 

fines económicos, es principalmente como material de cons

trucción, destacan la brecha volcánica basAl tica y la lava 

escoriácéa (tezontle), usado para estructuras de poco peso; 

algunos de estos materiales se explotaron en el cerro, encon

trándose algunos bancos de material abandonados. 

Dentro del Cerro de' la Estrella se localizan algunas 

fracturas que le cruzan, sin llegar a. afectar directamente 

la estabilidad del suelo donde se ubican asentamientos huma

nos. Sin embargo a raíz de los terremotos de 1985, se sabe 

que el Cerro de la Estrella posee una estructura geológica 

que por su consti tución sólida y su extensi~n, es capaz de 

funcionar como un reflector de ondas sísmicas, cuando estas 

sean perpendiculares a esta éstructuray la pared formada 

por la Sierra de Santa Catarina; con lo que se podrian provo

car violentas interacciones sísmicas en " el suelo de origen 

lacustre alrededor del cerro, con los consecuentes daños 

a las colonias circunvecinas, según el Libro del Afto, (1985). 

Por otra parte el espacio a tratar, se encuentra en 

una zona de volcanes relativa'mente reciente, por lo que C0nt0 

en muchas partes del Ej e Volcánico Transversal, y dentro 

de la misma Cuenca de México, el área que circunda al cerro 

se caracteriza por estar bajo latente riesgo volcánico. 

Su história geológica es la siguiente: el Cerro de 

la Estrella pertenece a la Serie Volcánica del Chichinautzin. 

que comprende las fases seis y siete del vulcanismo en 

la Cuenca de l"léxico (Mooser. 1957). Siendo Ém la sexta fase 

cuando aparece esta geoforma. 

Su edad, comprendida en el tiempo geológico está ubi-
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cada en el periodo cuaternario y dentro de éste se local iza 

su origen volcánico en el pleistoceno inferior, que va de 

60 mil a 2 millones de años. 

Cabe acJarar que durante varios años se pensó que 

la edad de este lugar era de 42 mil a ,65 mil ahos, ubicándolo 

en la formación Tacubaya, según Bryan (1948). quien propuso 

una estratigrafiapara la Cuenca de México, en base a suelos 

que él estudio en diversos lugares (uno de estos sitios fue 

el Cerro de la Estrella); pero actualmente dic~a estratigra

fia no se aplica para la Cuenca de'México. 

Durante .el pleistoceno inferior aún no se cerraba 

el drenaje exorréico hacia el sur, continuando 'las erupciones 

volcánicas y los movimientos tectónicOs. uno de estos últimos 

produjo una falla al sur. de la Cuenca de México, con rumbo 

NE - SW, sobre la que se erigieron los aparatos volcánicos 

de Chimalhuacán, Peñón del r-1arqués y el Cerro d,e la Estrella. 

El cerro, es testigo de la aparición de los primeros 

volcanes de la Sierra de Chichinautzin,. con lo cual .el espa

cio que rodeaba al cerro pasaba. a formar parte de un sistema 

lacustre con el nacimiento de la Cuenca de México. 

Bajo este contexto este volcán hubo de fungir en oca

siones como isla o formando parte de una península, de acuer

do a los diferentes niveles de agua en el lago dados por 

los periodos glaciales e interglaciales a los que estuvo 

sujeto; desarrollándose di versas etapas de eros ión, contri 

buyendo junto con el tectonismo y el aporte de piroclastos 

provenientes de volcanes vecinos al modelado actual del.C{::rro 

de la Estrella. 

Seria impreciso reconsLru:lr detal13damenle el paisaje 

de muchos afios atrás, sólo se ha basddoen cuestiones gene-
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rales de la cUenca~ Sin embargo los documentos para atesti

guar antiguos ambientes establecidos sobre este espacio, 

lo son los fósiles encontrados dentro del cerro y estudiados 

por Espinoza y Rzedowski . (1968). Dichos fósiles revelan la 

existencia de una comunidad de l;>osque de encino, calculándo

les una edad aproximada de 12 000 afios~ 

Según estos autores el clima era en un 50 % más húmedo 

del actual ,con lo que se favorecería la presencia de enci

nos, aportando al suelo una gran cantidad de hojarasca, como 

lo muestra el hecho de que las impresiones de las hojas se 

encontraban superpuestas. 

Nencionan que en aquella época, en este lugar prevale

cía una gran diversidad de microcl imas; y de algunéimanera 

esto debe ser cierto, dado que los fósiles de encino fueron 

localizados en la ladera sur, es decir en '~la parte menos 

húmeda del cerro; la parte norte por lo tanto ofrecía mayores 

posibilidades de humedad, asi también la existencia de cauces 

con mayor profundIdad al este del cerro... pudieron haber con

tribuíclo a la existencia de microclimas deritro de este espa

cio. 

2.1. 7 

El clima que se presenta en el Cerro de la Estrella 

es el C Wo (w) b (i"), templado subhúmedo, que corresponde 

al grupo de templados subhúmedos más-secos, presenta un vera

no fresco y largo, el período de lluvias esta comprendido 

entre los meses de junio y septiembre. 

Su precipitación media anual es de 600 mm. 

Su temperatura media anual es de 16° C. 
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El Cerro de la Estrella y la serie de cerros de la 

zona' SE de la Ciudad de México, influyen notablemente en 

la diná~ica climática, que origina modificaciones en el vien

to, témperaturas y presiones; aunque no es mucha la altura 

de estos sí es determinan.te para el microclima de la zona 

SE de la ciudad y de la Delegación ¡ztapalapa... (Garcia y 

Martinez, 1987). 

Hace 12 000 años, el clima de este cerro era más frio 

según calcula Espinoza y Rzedowski (1966); la precipitación 

media anual era de 850 mm alISO, debido a que la vegetacIón 

que antes contenia este lugar, ahora se encuentra..Em sitios 

de la Cuenca de México que contienen el mismo rango de preci

pitación. 

2.1.8 Hidro16gia. 

Se presentan cauces que funcionan sólo cuando hay 

precipi tación, desapareciendo en el alcan_tari lIado de las 

calles que rodean al Cerro de la Estrel 

Desde el punto de vista hidrológico, el Cerro de la 

Estrella es importante por ser una zona de recarga de acuífe

ros; presenta materiales porosos y varias fracturas .geológi

cas, contribuyendo de esta manera a la infi1 tración y a la 

consecuente recarga de mantos acuiferos en los alrededdres 

del lugar. 

Cabe mencionar que en la antigüedad el Cerro de la 

Estrella contaba con manantiales, algunos de 'los cuales aún 

persistían en 189Lreportándose manantiales termales y de 

agua dulce. según B. y Puga (1892). 
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2.1.9 Geomorfología. 

El Cerro de la Estrella se encuentra dentro de la 

Provincia del Sistema Volcánico Transversal, y dentro de 

ésta se .localiza al sur de la Cuenca de México. 

El área de estudio es una de las elé'yaciones volcáni

cas que se localizan al SE de la Ciudad de México; esta serie 

, de aparatos volcánicos se distribuyen en dos grupos con una 

alineación NE - SW, originados por dos fallas paralelas que 

guardan la misma dirección. 

La alineación de volcanes más al sur corresponden 

a la Sierra de Santa' Catarina, compuesta por los volcanes 

Tetecón, Xaltepec, .Santa Catarina y la Caldera, entre otros. 

Los volcanes alineados hacia el norte son el Chimal

huacán, el Peflón del Marqués y el Cerro de la Estrella. 

Las dos fallas paralelas estan formando una fosa tec

tónica, quE!' ha sido' cubierta por piroclastos y depósitos 

lacustres; y los dos grupos de volcánes alineados correspon

den a los pi lares tectónicos que forman dicha fosa, Mooser, 

(1957). 

La geomorfología específica del Cerro de la Estrella 

es la siguiente, (ver mapa Nº 4): 

RELIEVE ENDOGENO. 

El cerro ha sido, afectado por el tectonismo, 

el cual ha producido numerosos 

dentro de' él .. 
fracturamientos' 
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En la Carta Geológica 1 50.000 de INEGL 

se distinguen cuatro fracturas de poco más. de 

1 km de longitud, con las siguientes direcciones: 

. N - S, NW -SE, NE - SW y E .- W, desarrolladas 

generalmente sobre brecha volcánica; tres de 

estas fracturas cruzan la parte alta del cerro 

cerca de"la cima. 

Estas fracturas con~rolan muchas cuevas y 

oquedades presentes en la superficie y en el 

interior del cerro, también determinan la direc

ciónde varios cauces que bajan de la parte alta, 

princ,ipalmente al sur y al este del cerro. 

La presencia de fracturas favorece la infi 1-

tración de agua, y antiguamente debieron de 

contribuir a la existencia de manantiales que 

se localizaban en el cerro. 

Formas Volcánicas. 

- Explosivas. 

Se dintingue en la parte superior del 

cerro, lo que fue parte de un cono cineri

tico, actualmente erosionado y fracturado, 

apreciándose solamente los estratos de bre

cha volcánica que formaron las laderas del 

cono. A partir de la fotointerpretación 

de. este lugar, . realizada hace algunos años 

por la Mtra. Isabel Mayen, se pudo .distin

guir la presencia de dos cráteres erosiona

dos dentro del cerro, (comunicación perso

nal) . 
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Se encuentran pendientes en el terreno 
compuestas de brecha volcAnica y toba, prin
cipalmente al norte y noroeste. 

- Efusjvas~Explosívas. 

De la parte media a las partes bajas 

de esta geoforma se 'localizan algunos aflo

ramientos de basalto, pertenecientes a cola

das de lava cubiertas de toba y br~cha vol
cAnica, ubicadas principalmente al norte, 

oeste y sur de este lugar. 

Las partes altas de estas coladas de 
lava, determinan variosinterfluvios dentro 

de este espacio. 

RELIEVE EXOGEÑO. 

, Formas Denudatorias. 

- Erosivas-Fluviales. 

Se aprecian rasgos de erosión fluvial 
expresados en cauces que bajan desde la 
cima, formando un pátrón de drenaje radial. 
La mayor concentración de cauces se localiza 
al este del cerro, caradterizAndosepor 
ser los de máxima profundidad, ya que estan 
controlados por fracturas, encontrAndose 
sobre materiales poco consolidados y ocupan

dó la ladera de mayor pendiente dentro de 
la geoforma. 

En el cerro encontramos algunas, cArcavas, 
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como resul tado, de la aceleración del escu
rrimiento activado por el mal uso del suelo. 

Formas Acumulati.vas. 

- Acumulativas-Fluviales. 

Se han desarrollado pequeftos abanicos 
aluviales al pie d~.l Cerro. de la Estrella, 
producto del acarreo de sedimentos desde 
la parte alta a 1-a planicie lacustre. 

Existen algunas terrazas aluviales'acumu
lativas sobre los cauces de la ladera este. 

- Acumulativas Lacustres. 

Al sureste del parque nacional, se en-o 
cuentra parte de la planicie lacustre que 
correspondió al antiguo lago. 

- Acumulativas Gravitacionales. 

Se localiza un pequeño cono coluvial 
al pie del camino qUe rodea a la cima. sobre 
un corte de la ladera actualmente inestabi
lizado. 

Formas Antrópicas. 

Hay en el cerro varias depresiones formadas 
por la acción humana, ,consistentes en bancos 
de material abandonados hoy en día. 



LU90Hubp, (1984) en su Mapa Geomo~fo169ico del Sur 

de la Cuenca de México, tipifica al relieve del Cerro de 

la Estr'ella de la si9uiente manera: (ver esquema NQ 2). 

A la1 parte alta le clasifica como volcán compuesto. 

A la ladera que rodea al cerro en su totalidad, se 

le clasifica como mantos de acumulación deluvial-volcánico 
al pie de elevaciones J6venes~ 

y a la parte que rodea a 1.ageoforma en su parte baja, 

le da el nombre de mantos deluviales; acumulación ori9inada 
por aguas de escurrimiento. 

ESQUEMA NQ 2 

~ Volcanes compuestos 

r=:-;-::] 
L.:...=.J 

Mantos de acumulación delu
vial:...volcánica al pie de eleva
ciones jóvenes 

@ Mantos deluviales 

Fragmento del Mapa Geo
morfo16gido del Sur de 
la Cuenca de México. Lu 
go Hubp,(1984). -

2.1.10 Suelos. 

Planicie lacustre en 
de desecación avanzada 

proceso 

Planicie lacustre 
urbanizada 

actualmente 

En las partes bajas del Cerro de la Estrella, se en
cuentra un tipo de suelo conocido como feozem calcárico, 
ligeramente salino, con una textura media. 
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En la parte media. del cerro se presenta el tipo de 

suelo f~ozem háplico; en fase litica (lecho rocoso), profun;" 

didad. entre 10 y 50 cm~ con una textura media. Según Velasco 

(citad9 por SEDUE, 1986) en general se presenta en este tipo 

de suelos horizontésbajos con tepetate en su' superficie; 

presentando exposiciones de mantos rocosos y deslave de grava 

a. causa de la' remoci6n superficial' que cohesiona la estruc

tura; estas. condiciones propician una baja retención de hume""" 

dad. También se caracterizan por contener grandes cantidades 

de sodio y por tener una fuert~ compactación, con lo que· 

Se reduce laaireaci6n y la penetración radical en el suelo. 

En la parte al ta~ el tipo de suelo que existe es el 

li tosol, presentando muy poc'a profundidad y una capa coheren

te e ininterrumpida. de roca dura. 

2.1.11 Vegetación . 

. La vegetación del Parque Nacional Cerro de la Estrella 

esta caracterizada por una comunidad artificial, representada 

por especies como el "eucalipto" Eucaliptus globulus la espe

cie más abtindante,y en menor cantidad el "fresno"Fraxinus-

excelcior, "pirul" Schinus molle y "pino" ~ radiata; 

y el sotobosque formado prlncipalmente por h~rbáceas anuales 

y algunas leguminosas. 

En 1984, la administración del parque recolectó algu

nas especiesj las cuales se presentan en orden alfabético 
a continuación: 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAl\lILTA 

"Atlachán", o "Ata- Cuphea Angustifol ia Lythraceae 
can" o "HIERba del 
cáncer" 



"Avena cultivada" 

"Gordolobo" 

"Gualda" 

Hierba 

Hierba 

"Hierba acauela" 

"Hierba del pollo" 

"Hierba del pollo" 
o "quesadil1a" 

"Hierba del pollo" 

"Hierba del pollo" 

,"Maravilla" 

'''Ojo de gallo" 

"Palo dulce" 

"Trompetilla" 

"Tul illo" 

"Violeta del campotl 
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,Avena sativa Graminae 

Gnaphalium brachypterús Tubuliflora 

Reseda luteola Resedaceae 

~ sp. Compositae 

Oenotheralaciniata Onagraceae 

Oxalis latifolia Oxalidaceae 

Tradescantié;i crassifo- Cornmelinaceae 
lia 

Cornelina coelestes Cornmelinaceae 

Comelina dlfusa Cornmelinaceae 

Camelina texcocana Commelinaceae 

Nírabilis jalapa Nyctaginaceae 

S~~vitalia procumbens Tuboliforea 

Eysenhardtia Papilioideae 
P.Qlystachuya 

Bouvardia ternifolia Rubiacea 

.Qyperus hermaphrodi tus Cyperaceae 

Anoda hastata Malvaceae 



Zacate 

"Zacate cerdoso" 
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Bouteloua 
curtlpendula 

Setaria geniculata 

Graminae 

Graminae 

Espinosa y Rzedowsky (1968), mencionan que la cubierta· 

vegetal de hace 21 afios, estaba constituída de cultivos, 

pirules, eucaliptos y zacatales~ haciendo notar que debaj() 

de estas dos últimas especies abundaba la gramínea Bauteloua 

qracilis (zacate perene). 

Citan a Reiche (1914), quien describe la vegetación 

que predominaba hace 75 afias, la que·se compon1a de: "pirul" 

Schinus molle, "palo loco" o "candelero" (Senecio praecox), -

"tronadora" o "nixtamaxóchitl" (Tecoma _stans), "~dhuapatli" 

o "zoapatli." o "medicina :de mujer" o "hierba de la parida" 

(Montanoa tomentosa), "cuajiote" Bursera fagaroides, "salvia" 

(Salvia grahami), nopales (Opuntia Spp) y magueyes (Agave 

spp) . 

Como dato que puede resultar interesante mencionaremos 

10 que dice Reiche, (1914), (citado por Roldán, 1961): "sobre 

la existencia (única local idad) de una planta parásita de 

las Raflesiaceas, llamadas Pylostilis que vive en los tallos 

de Dalia filamentosa, y la cual seguramente está desapare

ciendo por la invasión de cultivos". 

Espinoza y Rzedowsky proponen una reconstrucción hipo

tética de la secuencia de cambios en la vegetación en el 

Cerro de la Estrella, basándose en las características climá..;. 

ticas del lugar, la dominancia de Bouteloua gracilis (zacate 

navaj ita en condiciones de ausencia de pastoreo, así como 

la referencia en tiempos prehispánicos de la existencia de 

Acacia tortuosa (huizache), plantas características del zaca-
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tal; con lo cual según los autores, existió una carpeta de 

gramíneas como vegetación clímax, hace aproximadamente 600 

anos o más. 

La existencia de matorral. aún existente en este lugar 

a principios de siglo, según mencionan, fue resultado del 

uso intensiva de la tierra, ocasionando la disminución del 

zacataL dando lugar a una comunidad carac.teristica de arbus

tos y matorrales. Posteriormente, mencionan que esta comuni

dad sucumbió a la agricultura exténsiva y a la plantación 

de eucaliptos. 

En el trabajo de estos dos autores, se' analizan los 

fósiles encontrados dentro del Parque Nacional Cerro de la 

Estrella, consistentes en impresiories de restos de tallos, 

de hojas ofrágmentos de ellas, muchas de ellas est.án super

puestas (lo que indica segun los autores, que las cenizas 

volcánicas se depositaron sobre un suelo lleno de hojarasca). 

Su ant i gUedad 

es de 12 000· años. 
fechada a partir del método de C 14' 

Ubicándose dentro del tiempoqeológico 

en el pleistoceno superior. 

A partir de la abundancia del género Cuercus, se esta

bl"ece que la comunidad vegetal que presentaba este lugar 

hace 12 000 años, era de "bosque de encino". 

Los ejemplares fósiles encontr~dos, son los siguien-

tes: 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA PORCENTAJE 
ENCONTRADO 

Arbusto Saxifragaceae 4.5 % 

Encino Quercus hahnii Fágaceae 0.3 % 
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Encino Quercus hartwegi Faqaceae 1.6 % 

Encino Quercus laeta Faqaceae 3.0 % 

Encino Quercus laurina Faqaceae 0.3 % 

Encino Quercus repanda Fagaceáe 4.0% 

Encino Quercus rugosa Fagaceae 60.4 % 

Encino Quercus rugulosa Fagaceae 1.2 % 

Hierba Arbustus .§l?. Ericaceae 0.3 % 

Hierba Senecio ~. Compositae 9.8 % 

Hierba Salvia Labiatae 1.8% 
perenne 

"perilla" S~mEhor i car'Eos Caprifoliaceae 18.4 % 
(arbusto) microphyll\,ls 

"Tepozán Buddleia cordata Loganiaceae 0.3 % 

blanco" 

Ejemplares no identificados 2.1 % 

2.1.12 Fauna. 

La información con que se cuenta es escasa, debido 
a la poca abundancia y diversidad de la fauna del parque. 

Sin embargo se distinguen pequeflos roedores, lagarti
jas, gorriones y otras especies, (SEDUE, 1984). 
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Se ·tiene la referencia de que existlan murcielagos' 

llamados "tzinacan" en náhuatl, de los que se cazaban activa~ 

menfeen la época prehispánica para aprovechar sus pieles, 

según Herrera, (1890), (citado en las Memorias del Drenaje 

Profundo, 1975); aquí se menciona que en el afio en que se 

edi tó el trabajo de Herrera, eran muy abundantes los murcie

lagos en las cuevas del Cerro de la Estrella, hasta el grado 

de explotar su excremento pata abono .. 

2.2 Características Histórico-Culturales 

2.2.1 EpocaPrehispánica. 

El Cerro de la Estrella, fue asiento de varias locali

dades, durante las diversas etapas en que se divide la época 

prehispánica, destacando los asentamientos' de Culhuacán e 

Iztapalapa. 

CUlhuacán se ubicÓ al oeste del cerrO, sobre la orilla 

. del entonces' lago establecido. Esta ciudad, más antigua que 

Iztapalapa, fue sede de gran movimiento durante las épocas' 

anteriores al estado mexica. 

La segunda' población importante, localizada en 

el Cerro de la Estrella, fue la de Iztapalapa, fundada en 

1430, según Nolasco (1981). 

Durante la época prehispánica se le conocía al cerro 

como Huixachtépetl, que significa cerro de huizaches. Por 

lo que· su paisaje debió caracterizarse por la abundancia 

de esta especie y la presencia de pastizal que acompaña al 

huizache, según Espinoza y Rzedowski (1968). 

De esta época es importante su aspecto, cuya relevan

cia en la cultura mexica y en mesoamérica, le confieren una 
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gran trascendencia y significado al Cerro de la' Estrella, 

ya que 'en su cima se realizaba la Ceremonia del Fuego Nuevo. 

Dicha ceremonia se celeberaba cada cincuenta y 'd~ 

aftos. . Se suponía que el mundo duraba tal cantidad de año~ 
y al terminarse un ciclo se les rendía culto a los dioses' 

para que' permitieSen al mundo vivir otros cincuenta y. do~ 
aftoso Cinco días antes a la ceremonia, se tenían que destruir 

las cosas materiales (vasijas, utensilios, etc.), se dedica

ban al recogimiento y. no se podía encender fuego (Nolasco, 

1981). Al término de estos días se celebraba la Ceremonia 

del Fuego Nuevo, encendiendo una fogata en la cima del Cerro 

de la Estrella. El fuego era llevado a todos los pueblos 

de la Cuenca de México y sus alrededores, así como otros 

lugares lejanos influenciados por, el estado mexica. Reportán

dose en el ano 1507 .. la última celebración del Fuego Nuevo. 

Destaca de esta época el carácter sagrado de este 

lugar, dada la importancia qUe poseía al ser el centro de 

atención cada cincuenta y do s años; si las Pléyades (conste

lación de estrellas) en su paso por la bóveda celeste se 

detuvieran encima del Cerro' de la Estrella, significaba el 

fin del mund~;::, de ahí la importancia de este lugar en la 

vida y cultura de los antiguos pobladores de la Ciudad de 

México y en la mesoamérica antigua. 

2.2.3 Epoca Colonial. 

Durante la conquista, el espacio ocupado alrededor 

de la ori lla del Cerro de la Estrella.. donde se asentaban 

los pueblos prehispánicos, fue descrito en numerosas fuentes 

y crónicas hechas en aquel tiempo. 

El medio ambiente alrededor del cerro, era. eminente

mente lacustre, con riberas pantanosas cubiertas de carrizos 
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(HerniÍndez, 197'7). Sobre la ribera lacustre del lago 'salobre 

de Texcoco, se explotaba la sal.. En el brazo de agua que 

comunicaba·'a los lagos de Xochimilco y Texcoco, se explotaban 

lQs recursos naturales del lago, practicándose la pesca, 

se cazaban aves con redes· sostenidas por estacas, e~ las 

. ciénegas se aprovechaba el tule, del cual se fabricaban 

algunos artefactos (Nolasco, 1981). Además se producíacarb6n 

en t:ierrafirme y se cortaba lefia, se producía maíz, chile 

y algunas legumbres . 

. Del lado norte del Cerro de la Estrella, sobre sus 

orillas, se .encontraba un albarrad6n o albard6n, que termina

ba al norte de Tenochtitlán, cuya funci6n era la de dividir 

el agua dulce del agua salobre del Lago de Texcoco y contro

lar las inundaciones en Tenochtitlán (Hernández, 1977). 

Los asentamientos rodeando al cerro,. fueron considera

dos por los conqUistadores. como una de las mejores urbaniza

.ciones lacustres .alredeqor de· la capital mexica' (Nolasco, 

1981). 

-Iztapalapa poseia un sistema de diques y acequias 
:. 

con compuertas para proteger el nivel del agua. En las ori-

llas existían chinampas dedicadas a la agricultura y asenta

mientos humanos; estas úl timos también se encontraban sobre 

tierra firme, construidas de piedra. Destacando algunos pala

cios como el de Cuitláhuac (Nolasco, 1981). 

En Iztapalapa se encontraba un jardin botánico esta

blecido por Moctezuma 11, destinado al cultivo de plantas 

de ornato y medicinales.,. propias de tierras templadas, seg~n 

lo menciona Hernández, (1977). 

Sobre las riberas del Cerro de la Estrella, se desa

rrollabaun gran movimiento de personas y mercancías, trans-
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_ portadas en canoas, sobre las diversas calzadas que desde 

su orilla se desprendian hasta Tenochtitlán y pueblos circun

vecinos (Hernández, 1977). 

Durante la conquista, el Cerro de la Estrella es tes

tigq del sitio a Tenochtitlán y de sus localidades asentadas 

en su propio espacio, el cual fue defendido val ientemente 

por sus habitantes, mismos -que rompieron diques y acequias 

para inundar su propia ciudad, con el fin -de derrotar a los 

conquistadores, consiguiendo su retirada del lugar (De León, 

1981). 

Finalmente en 1521, Iztapalapa, la localidad principal 

alrededor del cerro, es conquistada. La ciudad no se recons

truye en su totalidad; sus habitantes quedan en las ruinas 

y se edifican aldeas - con pequeñas casas de palma y barro 

(Nolasco, 1981). 

Culhuacán e Iztapalapa, dejan de tener la importancia 

que tuvi~ron en la época prehispánica. Ignoradas por los 

espailoles, a causa de su resi-stencia durante -la conquista 

(Nolasco, 1981). 

Durante la época - colonial, destaca el convento de' 

San Matias, de la orden de los agustinos en Culhuacán, sobre 

lálalderaoeste del cerro, que data del siglo XVI, realizado 

con el fin de evangelizar a los indigenas. Dentro del conven

to se real izaron algunas pinturas que adornaron sus muros 

interiores (Hernández, 1977). 

A mediados del siglo XVII, con las, obras de Enrico 

Martinez, para el desagüe de la Ciu~~d de México, se inicia 

una lenta pero continua desecación del lago y los habitantes 

que rodeaban al cerro vieron cada vez más lejos su orilla 

lacustre (Nolasco, 1981). 
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En la. colonia, al pie del Cerro de la Estrella, hab1a 

una cueva con ídolos que representaban las deidades prehispá

nicas; con la dominación española, fueron destruÍdos y en 

su lugar se instauró el culto al Señor de la Cuevita, (Nolas

co, 1981). 

A través de la colonia, el Cerro de Iztapalapa se 

vió involucrado en pleitos legales, por la posesión de sus 

tierras. Dentro.de sus terrenos se ubicó una hacienda llamada 

"de la Estrella"!, nombre que dio ·al cerro su designación 

actuaL !tCerro de la Estrella", según la información de Brin

ckman, (1976). 

A mediados del siglo XVIII, decrece su población y 

el ambiente lacustre seguia extinguiéndose. 

2.2.3 Epoca Independiente. 

En esta etapa, el paisaje que- se ··podía divisar desde 

la cima del cerrO, estaba compuesto por. un lago en proceso 

de desecación, ·quedando sólo diversos canales que corrían 

sobre la planicie descubierta, mismos que transportaban mer

cancías para la Ciudad de México. 

En esta época, la agricultura de chinampastuvo c1erto 

auge, plantándose en ellas, maíz, frijol y verduras; el co

mercio de sal aún persistía, según Nolasco (1981). 

"En el año 1838, se desata una epidemia de "calera 

morbus" entre los habi tan tes de Iztapalapa, por lo que se 

presenta un grannÚInero de defunciones entre los pobladores, 

mismos que imploraron a la imagén del Santo Entierro su pie

dad y su perdón, eón el fin dé que acabara co ..... rl la epidemia . 

. En 1843, los pobladores de Iztapalapa. ofrecen represen-· 
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tar los ·pasajes de la pasión, - para pagar el haber sal ido 

de aquella. enfermedad. Al principio se utilizaron imágenes 

para hacerla representación y en 1906, fue en su totalidad 

hecha por personas del pueblo de Iztapalapa", según reportaje 

de la Jornada (1986). 

Se fijan los limites_ del D.F. ~n el afto de 1861, que

dando el Cerro de la Estrella comprendido· dentro de esta 

nueva jurisdicción, perteneciendo al Municipio de Iztapalapa, 

(Nolasco, 1981). 

A finales del siglo XIX, aún persistían algunos manan

tiales de-agua dulce y termales, al pie del Cerro de la Estre

lla, (B. y Puga, 1895). 

2.2.4 Epoca Revolucionaria.-

En 1929, el Cerro de la Estrella, deja de pertenecer 

al Municipio de Iztapalapa, pasando - a formar parte de lo

que se conoce hasta la actualidad como Delegación Iztapalapa. 

-Hasta 1930, lo que rodeaba al cerro,seguian siendo, -_ 

chinampas y pequeftas localidades de 1;;ipo ruraL (Nolasco, 

(1981). 

En el afto de 1938, este espacio es decretado parque 

nacionaL consti tuyéndosé el "Parque Nacional Cerro de la 

Estrella" . 

Comienza la industrialización en la Ciudad de Méxi

co, la migración del campo a la ciudad y la consecuente urba

nización de este espacio. 
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2.2.5 Epoca actual. 

Aún persiste la representación' de la pasión, la cual 

. en este afio cumplio 146 afias de establecida, atrayendo una 

gran cantidad . de gente y acaparando la atención nacional' 

e internacional. 

En la cima del Cerro de la ,Estrella, se real izan, 

para conmemorar la Ceremonia del Fuego Nuevo, algunos eventos 

culturales, como el ]festival del Fuego Nuevo de la Delega

ción Iztapalapa. 

Por último se ha convenido en que salga de la cima 

del Parque Nacional Cerro de la Estrella, el fuego panameri

cano cada cuatro afias. Con lo que este lugar tiene mayor 

importancia y requiere por lo tanto, deat'ención y conserva

ción, debido a que su trascendencia h~rebasad~ fronteras; 

adquiriendo nuestro pa1s el compromiso de, cuidar y preservar 

la dignidad de este espacio. 
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CAPITUl-oO 3 

Eval~ac~6n del Cerro 
de· la Estrella 

co~o Parq~~ Nac~onal 

3.1 Decreto. 

El Cerro de la Estrella fue promulgado parque nacional 

por decreto presidencial, el 19 de julio de 1938. La publica~ 
ción aparació el 24 de agosto de 1938, en el Diario Oficial 

de la Federación. 

A continuación se transcribe textualmente: 

" DECRETO que declara Parque Nacional "Cerro de la 

Estre1la" los terrenos de Ixtapalapa, D. F., que él mismo 

limita. 

Al margen un sello· con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que en uso de sus facultades que le conceden los arti-. 
culos 18, 23 y 41 de la Ley Forestal del 5 dé abril de 1926, 

y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 39,· 47 y 48 

de su propio reglamento; y 

CONSIDERANDO, que el Cerro de la Estrella, situado 
al Sur de la Delegación Ixtapalapa, a inmediaciones· de lq. 

capital de la República, es uno de los lugares legendarios 

del que existen tradiciones íntimamente relacionadas con 
las costumbres aztecas. 

Considerando que el Cerro de la Estrella es un volcán 
extinto de bastante interés geológico y de importancia para -
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el estudio de la historia pre-hispánica, en cuanto a las 

tradiciones y ceremonias periódico-religiosas que los aztecas 

celebraban, constituyendo por tal motivo un lugar de atrac

ción para el turismO y de beneficio para los pueblos circun

vecinos, he tenido a bien expedir el siguiente dec.reto: 

DECRETO. 

ARTICULO PRIMERO. Se designa Parque Nacional con la 

denominación de "Cerro de la Estrella", los terrenos ubi

cados en Ixtapalapa, D. F., comprendidos dentro de los linde

ros si g\H en tes: 

Por el ·Norte, la población de Ixtapalapa; por el Oes

te, la carretera que partiendo de la población de Ixtapalapa 

rodea dicho cerro por su parte Oeste 'y" toca en su recorrido. 

los poblados de Culhuacány Tomatlán; por el sur de Tom~tlán' 

se sigue el camino de Zapotitlán, que . cerca a dicho cerro 

por su parte Este, hasta llegar al camino sur da la .población 

de Ixtapalapa, quedando en este recorrido totalmente fuera 

dicha población. 

ARTICULO SEGUNDO. El Departamento Forestal y de Caza 

y Pesca. con la cooperación del Departamento del Distrito 

FederaL Secretaria de la De.fensa Nacional, Secretaria de 

Educación Pública y vecinos de la región precederán a mejorar 

las actuales condiciones del citado cerro, adaptándolo para 

el turismo y procediendo además a terminar los trabajos de 

reforestación que se vienen llevando a cabo. 

ARTICULO CUARTO. Los terrenos comprendidos dentro 

de los linderos fijados en el articulQ.,: primero del presente 

decreto, quedarán en posesión de sus respectivos dueftos en 

tanto, se'cumplan con las disposiciones que sobre el particu-
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lar dicte el Servicio Forestal en beneficio del Parque Nacio'"'! 

nal mencionado. 

TRANSITORIO. 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor 

a los tr:es días de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

En cumplimiento de lo dispuesto por lafrQcción del 

articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, . y para la debida publicación y observancia, pro

mulgo el siguiEmte decreto en la residencia del Poder Ejecu

tivo Federal, en la Ciudad de México, a los veintisiete días 

del mes de julio de mil novecientos treinta y ocho. Lázaro 

Cárdenas. - Rúbrica. - El Jefe. del Departamento· Forestal y 

de Caza y Pesca, Miguel A. de Quevedo. -Rúbrica. -El Lic. 

Ignacio GarcíaTéllez Secretário de Gobernación. - Presente. ,. 

El marco histórico del decreto queda comprendido en 

el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas, en dicho periodo 

se decretan 40 parques nacionales, que equivalieron al 

80 % de los parques nacionales decretados hasta ahora, (Mela, 

1977) . 

El momento en que se realiza el decreto del parque 

nacional a tratar, está enmarcado en los finales de los trein

tas, cuando se comienza a percibir el paul.atino crecimiento' 

de la Ciudad de México y se empieza a tomar en cuenta el 

medio ambiente que rodeaba en aquel tiempo a la ciudad. 

El Cerro de la Estrella y otros' lugares que circunda

ban en aquel tiempo al D. F., son decretados parques naciona

les con la idea de prever un futuro control sobre el creci

miento urbano y el medio ambiente. Es decir, segúri menciona 
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Sosa, (1964 Lel decreto de parques nacionales en la ciudad, 

tuvo como propósito dotar al medio. urbano de zonas deconser

vaci6n forf3stal y de áreas tendientes a estimular las acti

vidades recreativas, a manera de cinturón verde. 

El encargado del proyecto de decretos para los parques 

nacionales; durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue, el 

conservacionista Ing. Miguel Angel de Quevedo, "a quien se 

le . cri tica la exagerada creación de parques nacionales, sin 

embargo poco se menciona de su gran visión para la conserva

ción del medio natural, a pesar de la poca información que 

se tenia en ese tiempo", (Márquez, 1984). 

De no haber sido por el Ing. Miguel Angel de Quevedo, 

el Cerro de la Estrella· no sería parque nacional, al cual 

se eligió por su importancia histórica. y su situación estra

tégica en la ciudad y tal vez, de no haber tenido este lugar 

tal categoría en un principio, su situación de deterioro 

sería más aguda. 

Actualmente dentro del parque nacional, ~xiste un 

mtrador que lleva el nombre de "Ing. Miguel Angel de Queve

do" , (poco usado y conocido) según lo menciona De la Vega, 

(1961). 

3.2 Etapas de su a'aministración. 

Las etapas y organismos que han administrado al Parq\le 

Nacional Cerro de la Estrella, son los Siguientes, basado 

en (Márquez, 1984): 

En un principio, al momento· de su decreto en 1938, 
su administración fue dada al Departamento Forestal y de 

Caza y Pesca, depositando su manejo en la dependencia del 

Servicio de Conservación Forestal, con su Sección de Reservas 
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Naturales~ hasta el afio de 1939. 

De 1939 a 1940, queda al mando de la Secretaria de 

Agricultura y. Fomento. bajo la Dirección General Forestal 

y de Caza, con su Oficina de Bosques Nacionales y Particu

lares. 

De 1940 a 1946, el Cerrade la Estrella es manejado 

por la Secretaria de Agricultura y Fomento y su Dirección 

General Forestal y de Caza, pero ahora bajo el· Departamento 

de Reservas y Parques Nacionales. 

De 1946 a 1951, es llevado por la Secretaria de Agri

cultura y Ganadería, conservando la misma oficina y dependen

cia anteriores. 

De 1951 a 1953, queda sujeta a la misma administración 

de la Secretaria anterior, pero encargado a la Subsecretaria 

de Recursos· Forestales y de Caza, con su .Dirección General 

de Conservación. de Bosques y Reforestaci6n y el Departamento 

de Zonas Protectoras. Reservas Forestales y Parques Naciona

les. 

De 1953 á .. 1964, le sigue administrando la' misma Secre

taria y Subsecretaria anteriores, pero cambiando a la vigi

lancia de la Dirección General de Protección y Repoblación 

Forestales y Parques Nacionales. 

Del afio 1964 a 1974, el Parq-qe Nacional Cerro de la 

Estrella, continua bajo la custodia de la misma Secretaria 

y Subsecretaria, siendo ahora el Departamento de Parques 

Nacionales, el que tiene que v.er con su manejo. 

De 1977. a 1982, le dirige la entonces Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, con su Subsecretaria Fo--
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restal y de la Fauna y su Dirección General de Recreación 

y Parques. 

y de 1982 a la fecha es la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia, al mando de la Subsecretaría de Ecología 

y la Dirección de Parques, Reservas y Areas Ecológicas Prote

gidas, quienes se encargan de su administración, quedando 

integrado al Sistema Nacional de Areas Protegidas, SINAP. 

3.3 Problemática. 

El Parque Nacional Cerro de la Estrella, es uno de 

los diez parques nacionales. ubicados dentro de la Zona Me

tropolitana de la Ciudad de México, (entre otros se encuen

tran: Histórico Coyoacán, Cumbres del.,Ajusco, Desierto de 

los. Leones, Fuentes Brotantes de Tlalpan, Lomas de Padierna, 

Los Remedios, Miguel Hidalgo y Costilla, Molino de Belem 

y el Tepeyac), (ver mapa Nº 1). 

Estos parques nacionales han sido total o parcialmente 

afectados por problemas como el deterioro de su patrimonio 

histórico, la degradación de su medio ambiente, su Uso inade

cuado y la reducción de su superficie, entre otros. 

La problemática especifica que presenta el Parque 

Nacional Cerro de la Estrella, está caracterizada por el 

menoscabo de su dignidad e integridad espacial, que se ve 

reflejada en varios aspectos: 

En el rubro cuantitativo: 

Disminución de su superficie originalmente decreta

da a causa de la urbanización. 
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En el ámbito cualitativo: 

Su calidad es' pésima como parque nacional, no te
niendo ningún valor como tal; de esta manera el inte
rés por este parque ha desaparecido. 

Bajo la perspectiva ecológica: 

El ecosistema artificial presente, se encuentra su~ 
mamen te degradado, atacado por la erosión. Lejos de 
ser una zona a la cual se le considere por el oxigeno 
que puede-aportar, se le señala como una fuente impor
tante, de' particUlas naturales a la atmósfera, debido 
a su alto deterioro. A.tal punto que algunos autores 

no consideran a este lugar'una área verde. 

Bajo el enfoque cultural y social: 

El patrimonio histórico que contiene (si ttos ar
queológicos), se encuentra sumamente descuidado, olvi
dado y vandalizado. Por otro lado, la actitud de la 
sociedad ante el parque, está caracterizada no por 
el il1terés general en cu.idarlo, sino pOr una falta 
de conciencia dentro de sus visitantes. 

La reducción de su superficie a causa de la urbaniza
ción, es uno de los principales problemas que aquejan a este 
parque; dicha urbanización ha llevado la siguiente secuencia, 
dentro del espacio designado Parque Nacional Cerro de la 
Estrella: 

A finales' del siglo pasado y principios del siglo 
XX, el Cerro de la Estrella se encontraba inmerso en un medio 

rural, donde predominaban las chinampas y alguna~ local idades 
pequeñas; situación que prevaleció hasta comienzos de los '- -
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años cuarentas. A partir de eSé:l época, se empieza a dar un 

aceÍerado crecimiento dé la Ciudad de México, generado prin

cipalmente por el. desarrollo de la industria en el país y 

en su capital, provocando un gran movimiento de población 

del campo a la ciudad; población expulsada por los problemas 

'en el agro y atraída por las fuentes de trabajo en las urbes. 

En ese período, México pasa de ser un país rural, a un país 

cqn numerosa población urbana. 

La Delegación Iztapalapa, donde se encuentra ubicado 

el Parque Nacional Cerro de la Estrella, se ,convierte en 

un espacio receptor de las' consecuencias de estos fenómenos 

sociales, comenzando a recibir un gran número de personas. 

De tal manera que, de contar con 21 917 habitantes 

en 1930, pasa a tener 76 621 habitantes en 1950. En ese mismo 

afio, la Ciudad de México seguía creciendo y por lo tanto 

la delegación recibía más gente, aumentando su población 

16 veces en el lapso de 195.0 a 1980, según el Atlas 'qe la 

Ciudad de México, (Ramirez, 1987); contando la delegación en 

la actualidad, con aproximadamente un millón y medio de habi

tantes. 

A principios de los ochentas, la Delegación Iztapalapa 

continuaba siendo una de las delegaciones con mayor recepción 

de inmigrantes, registrando, un alto indice de crecimiento 

poblacional, el cual llegó al 8.5 % anual. mientras que para 

el D. F. se registraba un índice de 2.5 % anual, según con

signa el Atlas de la Ciudad de México, (1987). 

Este crecimiento de la población en la delegación, re

percute en las necesidades de vivienda. Para comienzos de 

ésta década, la delegación se caracterizaba por poseer 

uno de los déficits de vivienda más altos en el D. F., Y 

presenta~a uno de los mayores indic~s de hacinamiento, según-
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datos m~nejados por el Plan Parcial de la Delegación (1983). 

La necesidad de vivienda en la delegación.. da como 

resultado la urbanización dentro de la misma. Como consecuen

cia de lo anterior, los, terrenos del Parque Nacional Cerro 

de la Estrella, son absorbidos por la influencia del proceso 

de urbanización de la· Ciudad de México y dentro de la Delega

.ci6n Iztapalapa, causa principal generadora de la problemáti

ca presente en la' actualidad en este lugar. 

La urbanización desarrollada en el parque; cambia 

en primer término el uso al' que se le tenia destinado como 

parque nacional, transformando dicha zona en un espacio di

versificado y ca6tico, caracterizado por tener colonias con

solidadas, otras consideradas zonas marginales (ciudades 

perdidas), una colonia semiresidencial, con unidades habita

cionales.. un club de tenis, dos extiraderos de basura y uno 

de los panteones -más grandes del D. F... el pante6n civil 

de Iztapalapa, (ver mapa Nº 5). 

En segundo lugar, la urbanización provoca la reducción 

de su superficie, originalmente destinada á cumplir con los 
propÓsi tos de conservación del medio forestal y recreativo. 

De tal forma, quede tener 1 100 ha decretadas en 1938, que

daron reducidas por la urbanización en 1961 a 468 ha.. dato 

manejado por De la Vega (1961). Lo que significa que perdió 

hasta esa fecha el 57~46 % de su superficie original . 

. En 1983, la Delegación Iztapalapa, daba la, cifra de 

300 ha. de Parque Nacional Cerro de la Estrella~ (Plan Par

cial, 1983). 

SEDUR, le asigna 80 ha, mencionando que desconocía 

su extensión real, por estar afectado por el avance urbano, 

(SEDUE, 1984). 
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Estos dos úl timos datos, corresponden a una misma 

época, sin embargo, existe una gran discrepancia entre ellos, 

200 hade diferencia. Las 300 ha, estan tomadas en base a 

los espacios abiertos del parque, mismos que incluyen terre

nos baldíos intercalados dentro de la zona urbana del parque 

nacional. Estos espacios abiertos, no poseen continuidad 

geográfica con el área verde del parque, localizada en la 

parte alta del cerro. Mientras que el dato de 80 ha, repre

senta una mayor aproximación de la extensión del parque na

cional, ya que al parecer, toma la superficie de área verde 

y espacio abierto que se puede encerrar en una sola área 

con continuidad espacial. 

Atendiendo al último dato, se tendría que para 1984 

quedaría el 7.27 % de la superficie original. 

A partir de las cartas 1: 10 000 del D. F., (E-14-A 

39-35 Y E-14-A 39-45), se ha medido por el método de triangu

lación el área máxima actual que puede quedar como. parque, 

la cual es de 128 ha aproximadamente. Lo que equivaldría 

al 11. 6 % de lo que fue declarado parque nacional (ver mapa 

Nº 7). 

3.4 Zonificación la. Problemática. 

Con base en el mapa de ~so del suelo de la Delegación 

Iztapalapa, publicado en el Atlas de ~a Ciudad de México 

(1987) Y a partir del trabajo de campo, se han distinguido 

dentro del área decretada como parque nacional , tres zonas 

que conforman, . a grandes rasgos, el uso actual del suelo. 

Sobre esta zonificación se apoyará la exposición de la ·pro

blemática presente en la superficie de estudio. Asimismo, 

tal zonificación representará una base geográfica que sirva 

para proponer algunas soluciones a la problemática desarro

llada en el parque, (ver mapas Nº5 y 6). 
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Primera zona, urbanizada 

Esta zona se encuentra en la parte baja del parque 

nacional, ocupando lo que vendria a ser el. área urbanizada 

del parque. Dicha zona esta caracterizada por los siguientes 

usos: 

Industrial: 

Las áreas industriales contenidas en la zona urbana, 

se encuentran localizadas principalmente al noroeste, sur 

y sureste del parque nacional. 

- Habi tacional: 

Existen numerosos asentamientos humanos tales como, 

unidades habitacionales, manzanas de viviendas consolidadas 
y ciudades perdidas, todas ellas rodeando al cerro, agrupadas 

en varias colonias que a. continuación se enlistan, (en base 

a las cartas 1:10 000 de INEGI). 

- Los Reyes 
- Valle de Luces 
- Culhuacán 
- El Mirador 
- Luis Echeverría 

- San Simón Culhuacán (parte) 
- 12 de Diciembre 

- Santa María Tomatlán 

- Campestre Estrella 

- Granjas Estrella 

- Ester Zuno de Echeverría (parte) 

- Benito Juárez 

- San Nicolás Tolentino 

- San Juan Xalpa 



Hobitocionál. 

Hobltocional y 

Hobitocionol, Industria mezclado y Servicios. 

Industrio. 

~ Eqwpamiento para ServiciOS Públicos. 

Q!J Pontedn. 

Forestal Restringido. 

Ateos verdes y Espacios abiertos. 

FUENTE; Atlas de lo Cd. 

M4xico. (1981). 

ESe. 1: 24 000 

o 500 
Ljjijí- , m. 

2"100 
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m PRIMERA ZONA urbanizada 

m SEGUNDA ZONA de ttansicldn 

[I] TERCERA ZONA arbolad a 

m Area . donde se realizo el viacrucis 

MAPÁ' o 

FUENTE cartos 1:S0 000 
Cerro de loEltrella, Cen~ 

, tral de Abastos.INEGL 

ESCALA: 1:'24 000 
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- Santa Isabel Industrial 

- Flores Mag6n 

- Ampliaci6n Santuario 

- El Molino 

- El Manto 

- Santa María del Monte 

- Estrella del Sur 

Muchas de estas colonias cuentan con muy pocos servi

cios, principalmente drenaje y. pavimentación, lo que· aunado 

a la falta de servicio de limpia,. en algunos casos, provocan 

una si tuaci6n ambiental particular, que redunda en las malas 

condiciones de salud de los habitantes de esta zona. 

La falta de servicio de limpia, propicia que la gente 

tire su basura sobre. las calles y al venir la época dellu

vias, la basura es arrastrada de las' colonias ubicadas en 

las partes más altas a las más bajas, con la con~iguiente 

insalubridad para los habitantes que rodean al cerro. 

La falta de pavimentación en algunas colonias, trae 

consigo el aporte de partículas a la atmósfera, en perjuicio 

de la calidad del aire. 

Existen otros problemas especificas en esta zona urba

na, como el hechó de que algunas viviendas están construi

das, sobre cuevas o tunelanüentos, o en lugares que antes 

se usaron como bancos de material, encontrándose. en peligro 

latente, por la inestabilidad del terreno. 

Lugares antes usados como bancos de material, han 

sido utilizados como tiraderos de basura, que posteriormente 

fueron cubiertos mediante el método de relleno sanitario 

y en algunos casos fueron establecidas viviendas sobre ellos. 



56 

ruinas quedaron los cimientos de una pequef'ía construcción 

que se quer1a instalar muy cerca de las estructuras. Estas 

mismas ruinas están sujetas al vandalismo y al saqueo, con 

la completa- indiferencia de la gente que está asentada a 

su alrededor. 

'Por último se referirán algunas notas aparecidas el 

21 de junio de 1986, en el suplemento Metrópoli del diario 

el Ola, con las cuales se tratará de dar un panorama general, 

de lo que sucede en la zona más propensa a urbanizarse dentro 

del parque, cerca de las colonias el Mirador, Valle de Luces 

y Prolongación Valle de Luces. 

ft La colonia el Mirador ve agravadas sus carencias 

QQ!! la invasión de terrenos aledaños por parte de grupos 

de paracaidistas ", agregando que la colonia, "está carente 

de agua y drenaje, además del suministro permanente de luz 

eléctrica, _ deficiencias en la recolección de basura, nula 

vigilancia en la zona, lo cual permite que se cometan desde 

pintas de bardas, hasta asaltos a plena luz del día y es 

insuficiente el sistema de transporte 

Entrevistados los vecinos del -lugar, se quejan de 

la "inseguridad que padece el mirador ante el incremento 

de bandas, procedentes de la zona de paracaidist(is", opinan 

que, "el Cerro de la Estrella se presta para muchas cosas, 

una de ellas, precisó, a ser deshuesadero de autos robados 

o simplemente como basurero", señalaron que, "la situación 

deberla cambiar para bien de los vecinos, puesto que el Cerro 

de la Estrella podría convertirse en un centro turístico 

capitalino, ya que cuenta con los atractivos para serlo; 

y no ser simple basurero y escondite de maleantes" _ De esta 

manera se observa que la atención al cerro no solamente bene

ficia al "parque nacional", sino también a los vecinos que

lo -urbanizaron, quienes sufren las consecuencias de la defi-
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al espacio conocido como Parque Nacional Cerro de la Estre

lla. 

- Servicios: 

Equipamiento urbano; cuenta con el panteón civil 

de Iztapalapa, una planta potabilizadora de aguas negras, 

plantas de rebombeo" un cuartel de policia montada" entre 

otras instalaciones. 

Comercio; existen establecimientos comerciales que, 

van desde los de pequef'ia magnitud" hasta una gran tienda 

de autoservicio. 

Segunda Transición 

Esta zona se encuentra localizada en la parte media 

del Cerro de la Estrella, rodeando prácticamente al área 

urbanizada y a la zona arbolada; dicha zona esta compuesta 

por: 

- Cultivos de temporal 

- Pastizalesínducidos 

Terrenos baldíos sin forestar 

La segunda zona resulta de una importancia vital para 

la conservación y cuidado de lo que resta del parque; ya 

que es en ella donde se encuentra latente el peligro de urba

nización, con la consecuente pérdida de la superficie del 

parque nacional. 

Dicha zona de amortiguamiento se ha venido reduciendo 

por la constante construcción de. viviendas que ataca a esta 

área; prueba de ello son las frecuentes noticias relacionadas 
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con este hecho: 

En 1980, el diario Uno más uno, publica las siguientes 

lineas: "'La delegaci6n Iztapala~a desaloj6 ayer a un grupo 
de invasores que, aprovechando las fiestas de fin de año, 
ocuparon un predio en la zona llamada Tetexal, o FUego Nuevo, 

en las faldas del Cerro de la Estrella", (lugar ubicado cerca 
de donde s.e realiza' la representaci6n del via-crucis) "lugar 

protegido por, su calidad de Parque Nac.ional tf
• 

En 1984, el mismo diario publica, "las autoridades 
de la delegaci6nde Iztapalapa, desalojaron ayer a 40 para

caidistas que invadieron un terreno de 5 mil m en la colonia 

Valle de Luces, en las faldas del Cerro de la Estrella." 

En 1986, continua la urbanizaci6n dentro de la zona, 
apareciendo en Metr6poli una noticia relacionada con una 
de las colonias que estaban afectando a esta zona: ., la colo

nia el Mirador ve agravadas sus carencias con la invasión 
de terrenos aledaños por parte de grupos de paracaidistas." 

En la actualidad la urbanización no ha cesado, ponien
do en peligro la desapariCión de la zona de amortiguamiento 
y por ende, la integridad de lo que resta del parque. 

Al oeste del cerro, prácticamente se ha perdido esta 
área de transición; la 1, colonia Valle de Luces ha entrado 
en contacto con la zona arbolada del cerro, siendo esta parte 
del cerro la más vulnerable. para que penetre la urbanizaci6n. 

En esta zona se encuentran las calles de Morelos y de Toch
ponecatl,. que son las dos calles más largas que 'suben al 

cerro, propiciando la apariCión de asentamientos humanos. 

Otro problema significativo en este espacio, es el 

aporte de part1culas al aire, ya que la zona está carente de 



59. 

árpoles, por lo que las partículas dél suelo son levanta
das, propiciando contaminación natural en la atmósfera. 

Tercera ~, arbolad.a 

Se localiza en la parte ·alta del cerro; está compuesta 

por un bosque artifícial, primordialmente de eucalipto. 

Los principales problemas que aquejan a esta zona 

son los siguientes: 

La tala de árboles cercana a los asentamientos huma

nos, como sucede cerca de la colonia Valle de Luces. Esta 

pérdida de árboles se ve incrementada· por la dinámica ecoló

gica presente; <l,qnde juegan un papel muy importante los si

guientes elementos, según se pudo apreciar en campo: la ero

sión fluvial, la erosión del suelo por ¡)arte de los visi tan

tes, el viento y los eucaliptos; estos árboles poseen un 

sistema radicular muy especial, resultando altamente suscep

tibles de ser derribados por el viento, debido al poco espe

sor del suelo y a la acción de la erosión. 

Por otra parte, esta especie forestal, ecológicamente 

hablando, viene a ser un factor poco benéfico para el ecosis

tema establecido; presenta el fenómeno de alelopatia, propie

dad que le hace valerse de mecanismos tendientes a no permi
tir que otras especies crezcan a su alrededor, produciendo 

sustancias tóxicas que atacan a especies que quieran competir 
con ésta; además influye negativamente en el ecosistema, 

porque sus hojas tardan mucho tiempo en degradarse e incorpo

rarse al suelo, retardando la regeneración de éste. 

Otro problema es la marcada erosión que esta sufriendo 

la zona, uno de los factores desencadenadores del proceso, 

es el antrópico. Los visitantes recorren esta zona sin res-
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y grave, la estructura,ceremonial del fuego nuevo, localizada 

en la cima, está ligeramente "volada" en una de sus esquinas, 

a consecuencia de la pérdida de material geo16gico que sus

tenta la parte norte de la cima, ocasionado por varios facto

res: el noroeste del sitio arqueo16gico se encuentra arriba 

de una pared de brecha' volcánica basáltica, originada, por 

un corte de la cima hecho para construir el camino que rodea 

al cerro en su parte alta. Dicha pared detenta un acusado 

proceso de inestabilidad, produciéndose la caida de material 

de la cima,' mismo que posee poca cementaci6n y cohesi6n, 

haciéndolo facilmente víctima de los procesos gravitacfona

les. Esta situaci6n se agrava por los visitantes que suben 

a la cima por esta pared, en lugar de hacerlo por las esca

leras que llevan a la cima, con lo que se aceleran más los 

procesos gravitacionalés. Otro factor que hace peligrar a 

este sitio, 'sonlasérie de fracturas geológicas que atravie

san los estratos rocosos de la pared inestabilizada y a la 

misma cima. Por otra parte la falta de desagüe en las ruinas 

de la parte alta, provocan una pequeña disección en la esqui

na noroeste del sitio, hecha por el agua de lluvia que baja 

directamente sobre' la pared inestabilizada, contribuyendo 

a la pérdida de material de la parte norte de la cima, y de

jando volada la esquina noroeste. Por todo lo anterior, el 

si tio que contiene la estructura ceremonial del fuego nuevo 

corre peligro de perder parte de su lado norte. 

3.5 parqu,e Nacional de la Estrella 

~~~~ de Parques Nacionales. 

En 1960. el 1ng. Roldán realiza un breve escrito sobre 

la importancia del Parque Nacional Cerro de la Estrella para 

la Ciudad de México, destacando el mane~o urbano de este 
lugar; mencionando que: 

.. Urbanisticamente tiene gran importancia este cerro ~-
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por su ubicaci6nen el centro de la gran urbe y por lograr 

una extradrdinariaperspectiva digna de contemptacfón por 

propios y extrafios". Agregando: "el constante crecimiento 

de la ciudad y asimismo de. supoblacióri, requiere cada vez 

más centros de solaz y reunión y mayor volumen de masas ver

des y espacios libres intercalados que permitan actividades 

recreativas, yen tal sentido es conveniente aprovechar este 

parque nacional. .. 

Es interesante su propuesta de atención para este 

lugar, con el fin de descentralizar las áreas verdes de Cha

pultepec y otras del centro de la ciudad. 

El aporte significativo de este trabajo consiste. en 

sefialar la potencialidad ambiental como área verde, que re

presenta para la Ciudad de México. Asimismo el autor da la 

. voz de alarma para detener la urbanización, que ya se comen

zaba a resentir dentro del parque en aquellos años. 

Un año después, en 196L se rea~iza 9tro trabajo con 

el titulo: "Anteproyecto para Reforestar y Embellecer el 

Parque Nacional Cerro de la Estrella", este proyecto constaba 

de dos etapas, la primera comtemplaba la reforestación del 

parque. La segunda etapa consistía en "el embellecimiento, 

parte que abarcaba la perfección de los caminos y la par:t;e 

arqui tectónica relacionada con la construcción de locales, 

kioskos, sanitarios, fuentes, lagos y cascadas". Como se 

puede apreciar y como lo hace notar el autor, la idea del 

proyecto era crear algo semejante a otro Chapul tepec en la 

ciuda.Q. Sin embargo, dicho proyecto no tuvo los resultados 

esperados. 

Las principales aportaciones de este trabajo menciona

do, ponsisten en señalar que la reforestación del parque 

nacionaL ayudaría a aliviar la notoria falta de parques pú--
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blicos en Pélrte sur de la ciudad, ya acusada en aquel 

tiempo. Destaca la denuncia hecha por el autor, en relación 

a la construcción del Panteón Civil de Iztapalapa,mismo 

que no. tenia nada qUé ver con el uso al que se le tenia des

tinado a este espacio. 

Dentro del proceso de la investigación acerca del 

S{stema Nacional de Parques Nacionales; en relación al "Cerro 

de la Estrella", se ha dtcho lo siguiente: 

Beltrán (1973), propone su desaparición como parque 

nacional, a fin de destinar su presupuesto a otros mejor 

conservados. 

Por otro lado, Melo (1977), en su trabajo de balance 

analitico de parques nacionales, menciona dos- grandes grupos 

en cuanto al uso de los parques nacionales, estableciendo: 

parques que presentaban un sólo uso y parques que presentaban 

varios. El Cerro de la Estrella es ubicado en el segundo 

grupo por dicho autor, quie:n le da la categoría de "parque 

cuyo valor histórico se demerita por ia influencia del medio 

urbano" . 

La evaluación que realiza del sistema mexicano de 

parques nacionáles, esta basada en ocho criterios internacio

nales, bajo los cuales la evaluación del Parque Nacional 

Cerro de la Estrella queda de la siguiente manera: 

Primer criterio: medio natural. 

Dentro del parque nacional no es relevante la flora 

nativa, la fauna, la hidrología y la geología. Destaca su 

f lora introducida (la cual, señala, es un aspecto negativo 

para el parque) y su clima. - Del 12.5 % de este criterio 

internacional, sólo tiene el 3 %. 
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Segundo criterio: extensi6n. 

Cae dentro del rango de 1 000 a 2 000 ha. Del 12.5 % 
de este criterio, le corresponde el 2 %. 

Tercer criterio: estado. 

Este criterio tiene tres-subdivisiones: semialterado, 
degradado y no alterado. Le corresponde la categoría de degra

dado. Del 12.5 % del criterio,_s6lo tiene el 1 %. 

Cuarto criterio: ~ actuál. 

El uso educativo y cultural no lo posee. Tiene un 

uso recreativo; un uso agrícola, de pastoreo, de asentamien

tos humanos y de instalaciones ajenas. Del 12.5 %, tiene 

el 6 %. 

Quinto criterio: propiedad. 

No es 

propiedades. 
toca el O %. 

de propiedad nacional. Le corresponden otras 

Del 12.5 % de este criterio internacional le 

Séptimo criterio: instalaciones ~ servicios. 

No posee teléfonos, estacionamientos, restaurantes, 
servicios médicos, albergues, centro cultural y senderos. 
Cuenta con comunicación, oficinas y sanitarios. Del 12.5 % le 
corresponde el 3.75 %. 

Octavo criterio: administración. 

No tiene personal completo, reglamento y tarifa de en
trada. Cuenta con vigilancia. Del 12.5 % le corresponde el ---
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3 .. 75 %. (Ver cuadrO Nº 1). 

Mela da cihco rangos de valoración, .siendo nula valo

ración laque tiene menor del 30 %, mala de 31'a 50 %, regu

lar de 51 a 60 %, buena de 61 a 70 %, excelente mayor de 

71 %. El Parque Nacional Cerro de la. Estrella obtuvo el 18 % 

de la valoración hecha por el autor, cayendo por lo tanto 

en los parques 'nacionales de nula valoración, quedando en 

el 37° lugar de los 50 parques que él analiza. 

De esta manera, Melo recomienda la desaparición de 

los 30 parques cuyo valor es nulo, donde se incluye al Cerro 

de la Estrella. 

Vargas (1984), analiza la situación de los parques 

nacionales, enfatizando su descuido y los diversos usos ina

decuados que se han desarrollado sobre sus superficies. Ba

sado en cartas de uso del suelo, da las siguientes cifras 

de usos inadecuados para el Parque Nacional Cerro de la Es

trella: 

"Con una superficie de 1092.7 ha; 425 ha de agricultu

ra de temporal, equivalente al 38.8 % de la superficie total; 

125 ha,li. 4 % de pastizal inducido; 14.5 ha, 1. 3 % de pasti

zal inducido con agricul tura de temporal; 360 ha, 32.9 % 

de asentamientos humanos; 96.7 ha, 8.8 % del Panteón Civil 

de Iztapalapa; 29 ha, 2.6 % de zona industrial; una ha, 0.9. % 

de basureros. Y solamente 4' ha, 3.8 % de bosque artificial 

de eucalipto". Con lo que este parque nacional, pierde todo 

valor por la diversidad de usos que no le competen. (Ver 

cuadro Nº 2) . 

. La situación presente en el parque nacional, le ha 

llevado a que no se le considere ni siquiera área verde, 
, 't" 

como lo denuncia el Atlas de la Ciudad .de México, (Guevara 'y 
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CUADRO N·Q l. VALORACION DEL PARQUE NAL. CERRO DE LA 
ESTRELLA. Se.gún Mela (1~77). 

CRITERIOS 
INTERNACIONALES 

1Q MEDIO NATURAL 

2 Q EXTENSION 

3Q ESTADO 

4Q USO ACTUAL 

5º PROPIEDAD 

6Q PRESUPUESTO 

7º INSTALACIONES 
Y SERVICIOS 

8º ADMINISTRACION 

POSEE 

- Flora intro
ducida 

- Clima 

- 1 100 ha 

- Degradado 

- Recreación 
- Agricultura 
- Asentamientos 

humanos 
- Instalaciones 

ajenas 

- No tiene pro
piedad nacional 

- Insuficiente 

- Comunicación 
- Oficinas 
- Sanitarios 

- Vigilancia 

TOTAL 

Menor de 

VALOR DEL 
CRITERIO 

12.5 % 

12.5 % 

12.5 % 

'12.5 % 

12.5 % 

12.5 % 

12.5 % 

12.5 % 

100.0 % 

30.0 % 

LE CORRES-
PONDE 

3 % 

2 % 

2 % 

6 % 

o % 

o % 

3·.75 % 

3 % 

18.75 % 

Nulo valor 

CUADRO Nº 2. USOS DEL SUELO EN EL PARQUE NACIONAL CERRO DE LA 
ESTRELLA. Según Vargas (1984). 

1 - Agricultura de temporal 
2 - Pastizal inducido 
3 - Pastizal inducido-agro de temp. 
4 - Asentamientos humanos 
5 - Panteón Civil de Iztapalapa 
6 - Zona industrial 
7 - Basureros 
8 - Bosque artificial 

425.0 ha 
125.0 ha 
14.5 ha 

360.5 ha 
96.7 ha 
29.0 ha 
1.0 ha 
4.0 ha 

38.8 % 
11.4 % 

1. 3 % 
32.9 % 
8.8 % 
2.6 % 
0.9 % 
3.8 % 
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Moreno, 1987), mencionando textualmente que dentro del sector 

E,ste de la ciudad, "existe un parque nacional tan deteriorado 

que !!Q ha sido incluido .9..Q!!!Q', área verde, (el Cerro de !.a 
Estrella). " 

La degradación del Parque ~"acional Cerro de la Estre

lla, no solamente ha sido señalada en los diversos estudios 

sobre parques nacionales de México. También dentro de la 

opinión pública, su estado ha sido tocado en algunas ocasio

nes en diversos diarios de la capital, llegando a nombrarlo 

a manera de crítica "Páramo Nacional" (La Jornada, 1986). 

3.6 Diagnóstico actual. 

Respecto a los puntos enunciados en la definición 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Natura

leza (celebrada en Nueva Delhí, en el año de 1949), el Parque 

Nacional Cerro de la Estrella se encuentra en la siguiente 

situación: 

1 - "Donde existen uno o varios ecosistemas que no 

han sido alteradQs por la explotación y ocupaci6n 

humana, donde las especies vegetales y animales, 

lugares y habitats geomorfo16gicos, tienen inte

réscientífico, educativo y recreativo especial 

o que contienen un paisaje natural de gran 
belleza. tI 

- Dentro del parque no existe ningún ecosistema 

natural. Y el que está es artificiaL mismo que 

se encuentramuy deteriorado, a tal punto que 

su calidad como área verde está en entredicho. 

Las 

ningún 

especies 

interés 

animales presentes, no tienen 

cient1fico, la fauna no posee 
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diversidad y la que existe no es conocida. 

- La flora que contiene, no cuenta con ninguna 

relevancia, es de origen antrópico e introducida. 

Ciertas especies forestales como el eucalipto, 

perjudican el equilibrio ecológico del parque. 

- Su geomorfologia y,geología, que fueron razones 

tomadas en cuenta para declarar lo parque nacio

nal, hoy en día se ven laceradas por la acción 

de la erosión, con cicatrices debidas a la explo

tación de materiales para la construcción. De 

las numerosas cuevas que contiene, ahora muchas 

de ellas han sido selladas o usadas como basure

ros o como refugio de viciosos. 

- Los sitios arqueológicos han sido vandalizados 

y deteriorados. Su historia. su calidad de sagra

do e importancia en la anti9üedad~ sepultadas 

en el olvido. 

- El paisaje de gran belleza se ha perdido, cam

biándolo por un paisaje urbano degradado, caótico 

y diversificado. 

2- "Donde la autoridad más competente del pais ha 

tomado las medidas pertinentes para prevenir 

o eliminar lo antes posible; la explotación u 

ocupación en toda el área y hacer respetar efec~ 

tivamente las características ecológicas, geo

morfológicas o estéticas que han conducido a su.., 
creac ión _ rr 

- A pesar de que .la creación y conservación del 

Parque Nacional Cerro de la Estrella, estan sus-
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tentadas en un decreto presidencial, hasta ahora 

no se han tomado medidas concretas para cuidar 

este espacio. Se posee poca autoridad en este 

lugar para poderlo manejar y conservar. 

3 - "Donde se permite la entrada a los visitantes, 

bajo condiciones especiales, para inspiración 

del individuo y con fines educativos, culturales 

y recreativos." 

-El acceso a los visitantes no está controlado, 

la gente lo recorre por cualquier lugar, sin 

importarle el daño que pueda infringirle al par

que, provocando erosión, la destrucción de su 

vegetación y el deterioro de sitios arqueológi

cos. 

- Por otra parte, respecto la superficie mínima 

de 1 000 ha, adherida posteriormente a la defi

nición, en un principio, al momento de su decreto 

con sus 1 100 ha, cumplía con el requisito; sin 

embargo, las 80 ha con que aproximadamente cuenta 

en la actualidad, le impide por mucho caer en la 

categoría de parque nacional. 

Como se puede observar, el parque nacional no cumple" 

con lo establecido en la definición. Además, de" acuerdo a 

los autores vistos, este parque nacional no tiene ningún 

valor como tal. Y conforme a lo señalado en la zonificación 
" .. 

de la problemática, én páginas anteriores, se patetiza aún 

más. la mala situación de este parque nacional." 

Dentro del Sistema Nacional de Areas Naturales Prote

gidas, SINAP, el parque nacional a tratar queda de la si-
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guiente manera~ según SEDUE (1986): 

"REQUIEREN ADMINISTRACION DEL D~F.: 

- Desierto de los Leones, D.F. 

- Cumbres del Ajusco, D.F. 

- El Tepeyac~ D.F. 

- Cerro de la Estrella, D.F. 

PARQUES NACIONALES POR DEROGAR: 

Coyoacán histórico, D~F. 

- Molino de Belém, D.F. 

- Lomas de Padierna, D.F. 

- Fuentes Brotantes de Tlalpan, D.F. 

- Xicoténcatl, Tlaxcala 

- Cerro de las Campanas, Querétaro." 

Como se puede observar, mi tad de los parques na-

cionales del D.F. se planea derogarlos y los cuatro restantes 
se contempla conservarlos, entre ellos al Parque Nacional 

Cerro de la Estrella; es decir no se propone su desaparición. 

En este sentido se contrapone a la propuesta de investigado

res que han estudiado la situación de los parques nacionales, 
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quienes incluyen al Cerro de la Estrella en lista de par

ques nacionales por derogar. 

El SINAP, sólo cambia su política administrativa con 

respecto a los parques nacionales del D.F., otorgándole al 

DDF el que participe en su manejo. Sin mencionar nada en 

cuanto al cambIo de denominación, lo que significa que dentro 

de la perspectiva del SINAP, este lugar seguirá siendo parque 

,nacional. 

Es evidente que no es un parque nacionaL si es que 

alguna vez lo fUé. Ahora lo preocupante resulta ser p que 

ni siquiera como área verde se le pu~de considerar. Y de 

continuar su deterioro perderá toda dignidad como espacio, 

al degradarse y perderse un escenario heredero de una gran 

historia y tradición, y una de las áreas que pueden ayudar 

a mejorar el ambiente de la ciudad. 

Por lo anterior, ~ urgente el rescate de este espa

cio, en beneficio de la gran urbe y sus pobladores. 
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CAPIT'ULO 

Prop-uesta. 
de alternativas 

de sol1..1cicSn. 

4.1 Potencialidad. 

Es necesario conocer la verdadera potencialidad que 

detenta el !.ugar de estudio, para que las acciones tendientes 

a su conservación y aprovechamiento sean acordes al espacio 

a tratar. 

Esta potencialiC:lad está enmarcada por dos aspectos: 

Como área verde. 

- Como sitio de interés histórico y cultural. 

"Resulta un espacio al tamentepotencial cu~o beneficio 

repercute: 

A nivel delegacional. 

A nivel sureste de la ciudad. 

A nivel de la Ciudad de México. 

~nivel delegacional: su cuidado vendría a mejo

rar "la marcada falta de áreas verdes dentro de 

la Delegación Izta¡>alapa. Según datos de la pro

pia delegación, existen, considerando "las super

ficies de pa"rques, jardines, camellones y glorie

tas, así como "de espacios" abiertos en la delega

ci6n, 2.5 m2 de áreas verdes por habitante, (Plan 
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Parcial., 1983). otro dáto para la delegación, 

(que al parecer no toma en cuenta los' espacios 

abiertos y los cerros de la delegación) le asigna 

la cifra de 0.6 ro 2 de áreas verdes por, habi tan

te, (Guevara y Moreno, 1977); atendiendo a esto 

último, sitúa a la Delegación Iztapalapa como 

una de las delegaciones con menor proporción 

de áreas verdes por hahi tante dentro del D. F .. 

Sin embargo, cualquiera de estas dos cifras que 

puede representar la situación real. en cuanto 

a áreas verdes en la delegación,estan muy lejos 

de los 9 m 2 por habitante establecidos por orga

nizaciones de salud y mucho más léjos aún 'de 

los 16 m 2' de área verde por habitante estableci

dos por la ONU, ambos indices fijados con el 

fin de que la población p:u~da desarrollarse en 

un medio social equilibrado. 

Por otra parte el Cerro de la Estrella es 

importante para el microclima de la delegación, 

(Garcia y Martínez, 1987). 151 cuidado e incremen

to de áreas verdes en este espacio contribu.iria 

a mejorar las condiciones ambientales dentro 

de la misma. 

De esta manera, el aprovechamiento integral 

de este ,lugar como área verde, seria altamente 

redi tuable para los habitantes de la Delegación 

Iztapalapa. 

!! niVel sureste de la ciudad: también viene a 

ser importante lo que resta del parque nacional. 

Dicha porción de la Ciudad de México carece de 

áreas verdes, predominando espacios abiertos 

que por no estar forestados, contribuyen con par-
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tículas sueltas a la atmósfera. Precisam.en.te 

el Parque Nacional Cerro de' la Estrella es cqnsi

derado . por Garcia y Martinez ( 1987) , como una 

de las principales fuentes de particulas suspen:

didas en la Delegación Iztapalapa y dentro del 

sureste de la ciudad, por lo tanto también con

tribuye a la contaminación natural de esa parte 

de la ciudad, como asimismo lo hacen los demás 

cerros que se encuentran en el sureste de la 

ciudad, las canteras .de materiaL el ex-lago 

de Texcoco y las colonias sin pavimentar. Tarito 

e 1 Cerro de 1 a Es tre 11 a como los demás cerros 

circunvecinos influyen en el microclima, modifi

cando la dirección y velocidad del' viento, la 

humedad, etc. , según Garcia y Martínez (1987), 

con lo que el Cerro de la Estrella resulta ser 

una pieza importante en la calidad del aire y 

la dinámica atmosférica del sureste de la ciudad. 

~ nivel de la Ciudad de l\1éxico: es importante 

porque su contribución en contaminantes naturales 

no solamente afecta al sureste de la ciudad, 

ya que a causa del viento, las 'partículas sueltas 

son transportadas a otras partes de la ciudad. 

Asimismo, la purificación del aire que pueda 

realizar esta zona como área verde, 

en algo a mejorar la deteriorada 

aire de la Ciudad de México. 

contribuiría 

c·alidad del 

Guevara y Moreno (1987), mencionan que para 

el año 2000, el índice de áreas verdes por habi-

tante en el D.F. , disminuirá de 2.3 a 1.7 m de 

áreas verdes por habitánte, dato señalado sin 

considerar la superficie de los parques naciona

les dentro del D.F.; sustentan que, si se inclu-
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5.5 m 
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éstós, el índice podría. incrementarse a 

de área verde por habitante en el D.F .. 

De esta manera, subrayan la urgencia de poner 

en marcha programas de uso, mantenimiento y recu

peración de los parques nacionales dEü D. F., 

puntualizando que la atención debe hacerse pri

mordialmente en los parques naciona.les de "El 

Tepeyac" y de "El Cerro de la Estrella", setialan

do su importancia. debido a· su extensión y a en

contrarse en sectores altamente deficientes en 

áreas verdes. Sostienen que la. incorporación 

de estos dos parques nacionales, podría incremen

tar el índice antes mencionado, a 6.8 m de áreas 

verdes por habitante. De ahí la trascendencia 

ambiental de este lugar para la Ciudad de México. 

Paralelamente al incremento y mejoramiento 

del área verde, se podría reacondicionar el uso 

recreativo de esta zona. Actualmente el parque 

es visitado los fines de sémana para hacer días 

de campo. Cuenta con algunas mesas con parrillas, 

mismas que se pueden mejorar y aumentar. También 

el parque es visitado para actividades al aire 

libre por parte de corredores matutinos que apro

vechan el área para este fin. Esta actividad se 

podría promover aún más, con el debido seí'íala

miento y cuidado para no deteriorar el parque. 

Además se encuentran instalaciones con gimnasios 

al aire libre que complementan el uso recreativo 

y de esparcimiento que detenta el lugar y el 

cual también puede Ser mejorado y aumentado. 

- Como sitio de interés hist6rico~ cultural. 

En combinación con el área verde, se puede aprovechar 
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este lugar ~ara difundir aspectos de·nuestra cultura.e histo

ria. De lo añterior, el esp~cio posee considerable riqueza: 

Cuenta con sitios de·-interés arqueológico, 

destacando en primer plano, la estructura ceremo

nial del fuego nUevo, cuya importancia y trascen

dencia es ampliamente conocida. 

- Existen algunos petroglifos en el parque, los 

cuales se pueden señalar con letreros que conten

gan una pequeña explicación, para que' el visitan

te considere y perciba la importancia arqueOlógi~ 

ca de este lugar. 

Existen otras ruinas dentro de los terrenos 

que pueden ser remozadas para que sean visitadas; 

tomando las respectivas medidas para evitar lo 

más posible el vandalismo. 

-Cuenta con un museo local, el cual exhibe algu

nas piezas encontradas en el Cerro de la Estre

lla, asi como aspectos de interés, relacionados 

con la historia del lugar .. 

Este sitio puede complementar la visita al 

Cerro de la Estrella por parte de la gente que 

llegue a él. Asimismo, para redondear la visita, 

se puede ir al Convento de Culhuacán, el cual 

ha sido restaurado. 

- Además puede ayudar a sembrar y estimular la 

conciencia de los que vivimos en la- gran urbe 

Pueden realizarse prógramas de talleres ambienta

les y recorridos ecológicos entre otras activida-' 

des tendientes a educar, concientizar y acrecen-
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tar la cultura de los habitantes. 

- Basta con estar en la cima del cerro para im..: 

pactarse con la panorámica que se domina desde 

ese "lugar, para sensibilizarse de la problemática 

de la ciudad, del deterioro de su medio ambiente, 

y de la pérdida dolorosa de este espacio y de 

muchas otras partes con que cuenta la ciudad. 

4.2 Zonificación propuesta. Perspectivas' de Manejo. 

En la exposición de la problemática presente en los 

terrenos decretados como Parque Nacional Cerro de la Estre-' 

lla, se dividió a este espacio en tres zonas, de acuerdo 

a los tres usos principales del suelo que se estan dando 

en el parque; así tenemos: 

1 - Primera Zona. Area urbanizada. 

11 Segunda Zona. Area de transición. 

II! - Tercera Zona. Area arbolada. (ver mapa Nº 6). 

La segunda zona, es el área que contiene cultivos 

de temporal. pastizales inducidos y terrenos baldíos, (es 

decir, el área no urbanizada ni forestada del parque)'.' A 

esta zona se le designó ares de transición Q de amortigua

miento, por estar ubicada entre la zona urbanizada y el área 
arbolada del parque. 

La tercera zona, es el área verde parque nacional, 

caracterizada por la presencia. de especies forestales repre~ 

sentadas principalmente por eucaliptos; presenta una erosión 

marcada y un deterioro palpable. 

En base al contexto socioeconómico de nuestro país, 
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sobre el cual esta inmersa la administración y el futuro 

del espacio de estudio, se presentan las siguientes propues

tas para el manejo de las tres zonas identificadas: 

Primera ~. 

Por obvias razones, queda excluida del parque. La 

atención a esta zona debe concentrarse en los bordes con 

la segunda zona para impedir el avance urbano. Se nece'si ta 

regularizar la tenencia de la tierra, sobre todo en si tios 

colindantes con el área de amortiguamiento, con el objeto 

de proteger a esta última. 

Promover entre los vecinos de las colonias que' inte

gran la primera zona, la importancia y los beneficios que 

les puede proporcionar el parque. 

Aprovechar la porción de espacio, que comprende: 

la zona ,donde empieza el camino al parque, el área donde 

se realiza el viacrucis y donde existen las ruinas prehispáni~ 

cas, para que sea acondicionada como una pequeña área verde 

y para que no sea absorbida por los asentamientos humanos. 

Se91!nda zona. 

Esta zona es la más importante de las tres, ya que 

es en ella, como ya se vió, donde se desarrolla la pugna 

entre la ecología y la historia contra el proceso creciente 

de urbanización, debido a que su ubicación geográfica dentro 

del parque nacional le sitúa entre la zona urbana y la arbo

lada, es decir es un espacio de transición dentro del parque. 

La segunda zona resulta vital y estratégica para la 

conservación, cuidado y protección de la superficie que resta, 

del parque. 
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Su trascendenc.ia radica en que esa zona puede cSpittlt9~ 
al área en estudio un verdadero contexto espacial, .concreti

zando su superficie y definiendo su área real y. defini tiva, 

con 'lo que se podrían emprender acciones directas para mane-

jar el espacio resultante. 

Dentro del parque es urgente la delimitación de la 

primera zona (la urbana) y la segunda (la de transición), 

fijando los límites por medio de un bardeo. De no seras1, 

se corre el riesgo de que la tercera zona (la arbolada) entre 

en contacto con la zona urbana, comenzando a perderse parte 

del bosque artificial, como sucede en una porción cercana 

a la calle Morelos al suroeste del cerro. 

La delimi tación ayudaría a tomar acciones jur1dicas, 

en relación a la situa<?ión, legal de los terrenos que hayan 

quedado dentro' de la delimitación: lo que facilitaría la 

permanencia y conservación del barded, superficie y límites 

del parque. Asimismo, se tendría la oportunidad de incorporar 

la segunda· zona al área arbolada por medio de una forestación 

segura, sin riesgo de perderla. 

Es en ella donde se debe enfatizar cualquier intento 

por salvar al Cerro de la Estrella. Es aquí; donde se tendr1a 

que inyectar el mayor presupuesto y el mayor esfuerzo jUr1di

co, administrativo y de cooperación entre Qrganismos y depen

dencias relacionadas con su manejo y conservación. 

La delimitación propuesta es la siguiente, (ver mapa 

Nº 7). 

Tercera ~. 

Seria pertinente el mejoramiento de las condiciones 
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100 



81 

prevalecientes dentro del ecosistema artificial, aumentando 

su superficie arbolada con especies que puedan introduoirse 

de acuerdo a las caracteristicas ecoló~icas del lugar, agre

gando cuidados y atención a las especies con que cuenta en 

el presente. 

En esta zona es también prioritario el cuidado de 

sitios arqueológicos, principalmente en la estructura llamada 

"pirámide del fuego nuevo", la que tiene un grave problema 

de deterioro. 

., 
Hacen falta señalamientos para 10s visitantes, res-

tringir el acceso donde existe erosión, instalar recolectores 

de basura" establecer mayor vigilancia, definir senderos 

que permi tan el acceso, recorridos y cuidado de esta zona. 

También se deben realizar campañas de concientización, orien

tación y educación ambiental para el cuidado de esta área, 

dirigidas a los visitantes del.parque. 

4.3 El Cerro de la Estrella como Parque Urbano. 

Actualmente no se le otorgan grandes beneficios a 

este lugar como "parque nacional '~, por el contrario, bajo 

esta' des-ignación se le desvaloriza y olvida. El título de 

"parque nacional jf resulta inoperante y anacrónico para el 

espacio ocupado por el Cerro de la Estrella, ofreciéndole 

pocas posibilidades de atención; quedando excluido de los 

mayores presupuestos destinados a los parques nacionales. 

Como ya se ha visto, este espacio se encuentra alta

mente degradado. Ha quedado claro que este lugar no es parque 

nacionaL aunque no por. ello se le debe dejar desaparecer 

como área importante y olvidarle. Aunque deteriorado y con 

superficie disminuida, este lugar tiene mucho que dar, dadas 

sus potencialidades como área verde y como zona histór-Íco-
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cultural. De ahí que se le tenga qUe asignar otra categória, 

diferente a la de parque nacional. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente, en su articuÍo 46º Í> clasifica a las Meas Nat.u

rales Protegidas en nueve categorías, mismas que se enlistan 

a continuación: 

1. Reservas de la biósfera 

11. Reservas especiales de la biósfera 

111. ParqUes nacionales 

IV. Monumentos naturales 

V. Parques marinos nacionales 

VI. Areas de protección de recursos naturales 

VII. Areas de protección de flora y fauna 

VIII. Parques urbanos 

IX. Zonas sujetas a conservación "ecológica 

La nueva denominación que podría detentar el espacio 

anal izado y que corresponde a la tercera y segunda zonas 

del Cerro de la Estrella, que se identificaron, es la de 

parque urbano; categoría que l'!0 restaría importancia al 

lugar, por estar dentro de las áreas protegidas y que resulta 

más acorde a las características presentes hoy en día. 

De acuerdo con la definición de parque urbano dada 

por el SINAP (1983): 

Parque urbano es, "una área relativamente extensa 

con paisajes naturales que constituyen una gran atracción 

para la población al aire libre, en la proximidad de centros 

de población, y de ·fácil acceso al público. Teniendo espacios 

dedicados a actividades culturales, enmarcadas por áreas 

verdes enjardinadas evi tando la degradación de los r~cursos 

naturales. 
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Teniendo los siguientes objetivos: 

a) La recreación y esparcimiento para la población 

b) Fomento de áreas verdes urbanas 

c) la calidad de vida del habitante de 

la ciudad. '1 

y a de lo que considera parque urbano, la Ley 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su arti

culo 55º (1988), dice: 

. "Los parques urbanos son aquellas áreas, de uso públi

co, consti tuídas por entidades federativas y los municipios 

en los centros población para obtener y preservar el equi

librio en los ecosistemas urbanos industriales, entre cons

trucciones y elementos de la naturaleza, de manera que se 

proteja un ambiente sano, el esparcimiento de la población 

y valares artísticos, históricos y de gran belleza natural 

que se signifiquen en la localidad." 

.Con las definiciones y objetivos anteriores, se cons

tata que el Cerro·de la Estrella, encaja de manera más predi

sa bajo la denominación de "parque urbano".' 

Para lo cual se propone el que se le considere "parque 

dejando de considerarlo parque nacionaL derogándolq 

como tal, pero con la inmediata expedición de la declaración. 

oficial que lo acredite como "parque urbano" y con su res·pec

tiva partida de recursos y convenios por parte de los orga

nismos involucrados, para que este espacio quede protegido 

y atendido como lo requiere. 
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CAPITULO 5 

COInerl.tarios 

De los parques nacionales que existen en la Ciudad 

de México, algunos ya han sido totalmente urbanizados, per

diendo todo valor como tales; careciendo de recursos que 

ofrezcan prosibilidades de conservar aspectos de interés 

que les hayan sobrevivido. Otros han sido parcialmente ocupa

dos por asentamientos humanos, dejándoles poca superficie 

que aún puede aprovecharse y cuyo espacio. restante adquiere 

mayor valor hoy en día dada la alarmante carencia de áreas 

verdes en la ciudad; tal es el caso del espacio denominado 

"Parque Nacional Cerro de la Estrella, cuya situación y pro

blemática, como se aprecia a lo largo del trabajo, no está 

muy lejos de lo que afrontan otros parques nacionales en 

la ciudad. 

El Cerro de la Estrella como parque nacional ha sido, 

debido a su estado de deterioro, desvalorizadó y dejado en 

el olvido, expuesto al crecimiento de la urbanización y al 

descuido, afeqtando los recursos ecológicos y culturales 

que detenta; de tal manera que 'lejos de ser, como parque 

nacional, un espacio del territorio que represente lo mejor 

del país, ha venido a convertirse en un espacio que muestra 

'las condiciones prevalecientes en muchas partes de México, 

víctimas de la falta de cuidado y desatención a los aspectos 

ecológicos, los recursos naturales y ~l patrimonio histórico. 

La situación de indiferencia y apatía qUe domina sobre 

este lugar en la actualidad, contrasta con lague representa

ba en la antigüedad dicha zona, bajo otro tipo de organiza

ción social y otros valores; cuando poseía un carácter sagra

do y era usado para contener espacios dedicados a enaltecer --
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a la naturaleza, como el jardín botánico de Moctezuma. 

El Cerro de la Estrella es el resultado de las trans

formaciones que el hombre ha hecho a su medio ambiente, por 

lo que cada elemento constituyente de las diferentes zonas 

localizadas en su superficie, _son obra de las modificaciones 

infringidas por el hombre al espacio donde se desarrolla. 

si tuación contrastante entre el presente y la antigüedad, 

debe revertirse en una intervención a favor de la conser

vación. y protección de este lugar. 

Desde su decreto como parque nacional, el Cerro de 

la Estrella no fue un espacio beneficiado por algún presu

puesto sólido dentro de la ciudad, de esta forma no ha en

contrado alivio a sus problemas, por lo contrario, éstos 

se han acrecentado a tal grado de peligrar su integridad 

ambiental e histórica. 

La Ciudad de México, según proyecciones de la ONU, 

en el año 1990 será la 2ª ciudad más poblada del mundo con 

22.9 millones de habitantes y en el año 2000, será la ciudad 

más poblada del orbe con 31 millones de personas (Atlas de 
la Cd. de Méx., 1987); con lo que los problemas del medio 

ambiente urbano serán más apremiantes y cuyo cuidado será 

vital para·mantener la salud y.el bienestar de tan numerosa 

poblaCión. De no tomarse medidas resolutivas concretas, 

traerá funestas consecuencias para sus habitantes y para 

el medio ambiente de la ciudad. Los efectos del manejo nega

ti va del medio ambiente y~ comienzan a sentirse en mayor 

proporción, como 10 demuestra una noticia recientemente pu-:

blicada en el diario Uno Más Uno el 14 de marzo de 1989, 

donde se escribe sobre los resultados hechos por un estudio 

del gobierno, mencionando que, "La Ciudad de México", esta 

al borde del mayor desastre ecológico de la historia" y en 

cinco años -tiempo 1 imite para manejar la si tuación- quedará 
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sin agUa por la des trucc.ión de sus mantos acuiferosy también 

sin zonas boscosas ". Por otra parte, .' el Cerro de la Estrella 

es sujeto y elemento integrante del. escenario de negligencia 

y deterioro~ como se puede distinguir en las siguientes lí

neas aparecidas- en el mismo diario referido y que concuerdan 

con algunas ideas vertidas en el trabajo; 11 liLa falta de 

energía, carácter y valor a lo largo de sexenios" es lo que 

ha propiciado esta ámenazé;l inminente de "catástrofe ecológi

ca", principalmente en las zonas del sur que' comprenden la 

sierra del Ajusco, las partes planas de Xochimilco y Tláhuac, 

así como el Cerro de Estr~lla, las sierras de Santa Cata

rina~ de Las Cruces y al norte, la de Guadalupe. 

Por todo lo anterior,.. se tiene el compromiso de reme

diar esta situación y' proteger espacios como el Cerro de 

la Estrella, para que futuras generaciones no reprochen a 

sus antecesores el no haber detenido la degradación de este 

lugar y para que puedan disfrutar el patrimonio 

así como sus beneficios ambientales. 

contiene ... 

Para lograr lo expuesto anteriormente, es necesario 

una estrecha y efectiva cooperación, entre organismos rela
cionados en cierta forma con este lugar, principalmente de 

SEDUE, la DelegaCión Iztapalapa, el DDF y el INAH, para que 

puedan ponerse en marcha acciones de protección y conserva

ción,en este lugar. 

Se espera que para alcanzar tales propósitos, el pre

sente trabajo aporte bases que puedan mánejarse en relación 

a su atención y para que este sitio represente lo que poten

cialmente puede llegar a ser "un parque' urbano", con lo que 

se aseguraría su sobrevivencia para las futuras generaciones. 
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