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INTRODUCCIÓN 
 

Atizapán de Zaragoza es uno de los municipios del Estado de México que conforman la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México; se le registran asentamientos humanos datados de hace 

2,000 años con localidades étnicas definidas (Atizapán Santa Cruz, 2019); el nombre 

prehispánico del que deriva Atizapán, Tepozoco, significa “en el agua blanca” o “donde hay 

tierra tiza” (SIEG, 2019). Tiene una superficie de 90.76 km2 (PDM, 2022-2024) cerca del 94.3% 

se distribuye entre lomeríos y un 5.7% restante entre llanuras al oriente y suroriente, 

presentando la zona de lomeríos pendientes de hasta 45 grados.  

Superando los 523 674 habitantes (INEGI, 2020), casi el 78% de la superficie municipal es 

considerada como Área Urbana dividida entre el Uso Habitacional con el 67.10%, el Uso 

Comercial con el 3.67%, el Uso Industrial con el 3.47%, el Uso de Equipamiento Urbano un 

4.67% y el Uso en Infraestructura 0.02%. El 21% restante de uso de suelo se divide entre 

bosques (9.73%), pastizales (8.44%) y suelo agrícola (3.17%) (Prontuario municipal, 2009). 

Cabe resaltar que de acuerdo a los datos mostrados del Inventario Estatal Forestal el 2014, 

solo el 2.19% de la superficie municipal se considera Superficie Forestal Primaria, equivalentes 

a 202.34 ha, mientras que la Superficie Forestal Secundaria abarca un 20.42% de la superficie 

municipal, equivalentes a 1 884.51 ha, más del 90% de los bosques municipales están 

afectados de alguna forma. Solo existen dos áreas con vocación ambiental en el municipio, 

siendo el Parque Estatal Atizapán – Valle Escondido “Parque de los Ciervos” de 300 ha y la 

Zona de Conservación “Espíritu Santo” de 234 ha. 

En el derecho de propiedad, el 84% de la superficie de Atizapán de Zaragoza es clasificada 

como propiedad privada, un 14% se considera superficie de tenencia ejidal y solo el restante 

2% como propiedad federal, siendo este último rubro correspondiente a la superficie de la Presa 

Madín, la pista de aterrizaje del aeropuerto Jiménez Cantú y los cauces de los escurrimientos 

naturales propios de la orografía del municipio (Atlas Municipal de Riesgos, 2016).  

Las barrancas se consideran dentro de los conocidos como escurrimientos naturales, son 

depresiones geográficas cuya condición topográfica y geológica presenta hendiduras que sirven 

de hábitat para fauna silvestre y para el corrimiento natural de ríos y riachuelos por la 

precipitación pluvial recurrente. (GODF, 2012). Estas depresiones geográficas proveen 

servicios ambientales como refugios biológicos, por su belleza paisajística y por su aporte en la 

regulación de los flujos de lluvia y la prevención de inundaciones (INECC, 2007). 
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En la Clasificación del territorio por Ocupación de Suelos del Programa de Desarrollo Municipal 

del Municipio de Atizapán de Zaragoza en los tipos de uso de suelo, las barrancas son espacios 

que por su naturaleza se utilizan como vertederos clandestinos de desechos sólidos y por su 

origen son guías de corrientes de agua permanente o intermitente que si son obstruidos pueden 

generar inundaciones que afectan las áreas urbanas (PDM, 2022-2024).  

Desde 1929, ríos y cuerpos de agua como el río Xinte, el río Tlalnepantla y el río San Xavier 

junto al área natural conocida hoy como Barranca Calacoaya fueron considerados como 

propiedad federal en la Ley de Aguas Nacionales; sin embargo, desde la emisión de la Ley del 

Agua para el Estado de México están regidos bajo esta nueva reglamentación para su 

regulación, aprovechamiento y suministro (Gaceta del Gobierno, 2013). La Barranca Calacoaya 

es considerada como propiedad federal (CONAGUA, 2015) bajo la definición de ‘Cauce’ pero 

en trabajos topográficos del Programa de Desarrollo Municipal no pasa de ser un terreno baldío, 

parte del área urbana o un foco de incidencia delictiva sin distinguir su naturaleza geológica e 

hidráulica (PMDU, 2003).  

En los alrededores de la Barranca Calacoaya no hay áreas verdes, sino el asentamiento de 

zonas habitacionales sobre cavidades y minas abandonadas; desde 2003 se ha reconocido el 

riesgo de deslaves en la Sierra de San Martín (E1, PMDU, 2003) pues sus proximidades forman 

colonias donde el riesgo de socavones y hundimientos por el asentamiento irregular sobre 

cavidades en el subsuelo es considerado peligroso (Atlas de Riesgos de Atizapán de Zaragoza, 

2019). La propia Barranca Calacoaya se encuentra cerca de dos zonas de minas y presenta 

sus propias galerías (Ingeniería de Cimentaciones, 1997) (D5, Plan de Desarrollo Municipal, 

2019) (PDM, 2022-2024).   

Solo La Cañada y los dos fraccionamientos privados El Chaparral y Capistrano son los 

autorizados y regulados por el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza que son próximos al área 

natural, pero el Plan de Desarrollo Municipal del 2019 ha señalado al menos 6 asentamientos 

irregulares (D4, Plan de Desarrollo Municipal, 2019), considerados así por haber carecido de 

proyecto urbanístico, por deficiencias en el suministro de servicios urbanos y el impacto en la 

cubierta vegetal y en el desagüe del río de la Barranca Calacoaya; entre estas colonias están 

Bosques de San Martin, San Martin de Porres, Las Flores, Demetrio Vallejo Ampliación, El 

Chaparral Ampliación, Los Cajones y Capulín.  
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Vecinos de todas las colonias mencionadas han pedido numerosas veces a la Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado de México y al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza que rescaten 

el área natural afectada (Ramírez, 2020). A la fecha siguen sin tener una respuesta integral, se 

espera que el presente trabajo sea un apoyo a la resolución de sus peticiones y en la 

conformación de proyectos de índole público, social y ambiental. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

Ubicación. La Barranca Calacoaya se localiza en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Se 

sitúa en las coordenadas 19°32’36’’ y 19°32’24’’ N y 99°14’54’’ y 99°14’30’’ O con una superficie 

de aproximadamente 1 km2. La Barranca Calacoaya presenta una elevación entre los 2299 y 

los 2374 msnm (hasta los 2394 msnm) (Prontuario Municipal, 2009) (INEGI, 2001). 

Geología. Atizapán de Zaragoza forma parte del Eje Neovolcánico Transversal, se establece 

sobre suelos del Cuaternario y el Neógeno en lomeríos con rocas volcánicas epiclásticas y 

abanicos aluviales de la Formación Tarango (IFOMEGEM). En la zona de la Barranca 

Calacoaya se conforman rocas andesíticas, lahar y tobas (Servicio Geológico Mexicano, 2002) 

además de aluviones por ser un cauce de escurrimiento pluvial (PDM, 2022-2024). 

Edafología. A pesar de que Atizapán de Zaragoza se ha clasificado en su totalidad con suelo 

phaeozem (SMA, 2008) además de la presencia de Luvisoles, Vertisoles y Litosoles (PDM, 

2022-2024), en la serranía que precede el declive de la Barranca (la Presa Madín) se identifican 

Regosoles (Prontuario municipal, 2009). 

Hidrografía. El municipio se localiza en la región hidrológico-administrativa XIII y la Región 

Hidrológica 26 del Alto Pánuco (Aguas del Valle de México) en la subregión del río Moctezuma 

(26D) como en la subregión del río Cuautitlán (26DN) (PDM, 2022-2024), la disponibilidad de 

agua renovable per cápita en esta región hidrológica es la más baja del país (CONAGUA, 2018) 

y se considera por lo tanto como una cuenca prioritaria para la conservación biológica (INECC, 

2010). Al demonizar como zona rígida, no es recomendable la sobreexplotación de mantos 

acuíferos, aunque el grado de permeabilidad es alto. La Barranca Calacoaya permitía la 

formación de un cauce que ahora es utilizado como desagüe a cielo abierto que alimenta la 

Estación de Bombeo La Cañada.  

Clima. La temperatura anual promedio es entre 12 y 16°C, el clima en la zona de la Barranca 

Calacoaya es descrito como templado subhúmedo con lluvias en verano en la clasificación de 
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Köppen-García como C(w1)(w)b(i’)g (SEMARNAT, 2008) (Prontuario Municipal, 2009). Raras 

veces el clima baja de los 0 °C y sube a más de 27 °C (PDM, 2022-2024). La precipitación 

pluvial anual puede variar entre los 500 y los 800 mm (INECC, 2010), la temporada más húmeda 

promedio es entre el 29 de mayo y el 8 de octubre mientras que diciembre es el mes más seco 

con solo 2 mm de lluvia. 

Vegetación. La vegetación dominante en la Barranca Calacoaya son pirules de la especie 

Schinus molle y ricino Ricinus communis, ambas indicadoras de zonas perturbadas dominadas 

por vegetación secundaria (CONABIO) (Heike V. (ed.) 2009).   

Situación ambiental y administrativa. La Barranca Calacoaya no se considera un área verde 

formalmente (E2, Plan de Desarrollo Municipal, 2019), pues no existe ningún tipo de proyecto, 

plan de manejo, obra o acción planificada para la misma en favor de su conservación y 

mantenimiento de su biodiversidad (E4, Plan de Desarrollo Municipal, 2019). No existe ningún 

tipo de suministro de luz, gas o entubado dentro del área natural a excepción del desagüe (D6, 

Plan de Desarrollo Municipal, 2019).  
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ANTECEDENTES 

 

Al momento de realizar este trabajo no existen estudios biológicos que diagnostiquen la 

condición ambiental de la Barranca Calacoaya, las causas precisas de su contaminación y 

descuido ni la diversidad de especies de flora y fauna que habitan actualmente el área natural 

más que un trabajo personal previo al presente y que se busca complementar. Existen trabajos 

que documentan la construcción de diversas áreas residenciales en detrimento de la salud 

ambiental del área a lo largo de los últimos 22 años y serán referencias para la discusión de los 

resultados del presente trabajo. A su vez sólo hay 1 trabajo realizado en el Parque de los 

Ciervos y 1 realizado por el municipio de Atizapán de Zaragoza que podrían dar una idea 

limitada de la diversidad biológica esperada en el área natural de la Barranca Calacoaya. Se 

referencia primero sobre un conjunto habitacional de al menos siete torres de departamentos 

que se construirían sobre una serie de galerías abandonadas en tierra concesionada de la 

Barranca Calacoaya que antes habían sido explotadas para extraer arena pumitica; la compañía 

inmobiliaria realizó un estudio de topografía eléctrica en el predio concesionado (Ingeniería de 

Cimentaciones, 1997) y recabó información sobre el tipo de suelo de la Barranca, este 

anteproyecto fue presentado desde 1997 (REF. GNA047/97), pero fue suspendido el 2003, 

después de una nueva autorización fue nuevamente suspendido el 2009 por protestas y 

conflictos con los vecinos de la zona (Ayuntamiento de Atizapán, 2013) hasta que el 2013 se 

presentó una prórroga y el 2015 se volvió a aprobar su construcción. Se terminaron edificando 

3743 m2 en tierra concesionada con solo dos torres, cinco menos de las proyectadas 

(CONAGUA, 2015). 

En otro proyecto para 2004, Villa O. solicitó a la CONAGUA a través de la Dirección de 

Desarrollo Urbano el delimitar la zona federal correspondiente para que se puedan edificar 60 

casas tipo medio habitacional. Esto se hizo en el mismo año en un croquis, después se solicitó 

la factibilidad de servicios de alcantarillado y agua potable. En total 16 mil m2 fueron edificados 

en el lote que hace frontera al norte con la Barranca Calacoaya (EXP. 223/05/268). La sola 

construcción de estos dos fraccionamientos significó una afectación directa al predio. Siendo 

los únicos documentados (porque la mayoría de las colonias identificadas son irregulares) no 

se tienen más datos precisos de una fecha para el establecimiento de asentamientos y el 

comienzo del detrimento de la condición ambiental de la Barranca Calacoaya.  
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En la tesis de Medina J. también el 2004 se realizó un estudio de flora del parque estatal 

“Atizapán-Valle Escondido” ubicado a aproximadamente 6 kilómetros de la Barranca Calacoaya. 

El estudio señaló que la vegetación del parque estatal pertenece a la provincia florística de 

Serranías Meridionales de la Región Mesoamericana de Montaña donde converge la vegetación 

Holártica y Neotropical.  Los resultados de su trabajo señalaron con la mayor abundancia 

especies de la familia Asteraceae, Fabaceae y Poaceae; el bosque de encino y el pastizal 

inducido fueron el tipo de vegetación de mayor riqueza florística.  

La nota de Ramírez I. en La Silla Rota el 2020 recopiló comentarios de la Barranca Calacoaya 

sobre la situación que está padeciendo el área natural y afirmaron que la construcción del 

conjunto de departamentos y los asentamientos irregulares contaminaron la barranca, se desvió 

el margen del río, construyeron drenajes clandestinos, se destruyó la calle Fresnos y se cubrió 

la zona de cascajo, escombro y basura arrastrada por inundaciones además de mencionar que 

el predio concesionado eran campos deportivos y un pequeño lago endorreico. 

Tabla 1. Plantas registradas en Atizapán de Zaragoza (extraído del PDM 2022-2024) 
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Por último, en el Programa de Desarrollo Municipal 2022-2024 se describe la constitución 

faunística y florística del municipio de Atizapán de Zaragoza. En la descripción florística, se 

mencionan un total de 144 especies de plantas (Tabla 1 y 2).  

Tabla 2. Plantas registradas en Atizapán de Zaragoza, continuación (extraído del PDM 2022-2024)  

En el PDM no destacan ningún uso etnobotánico ni se mencionan patrones de distribución, 

riqueza o abundancia por especie, no se estructuran por grupo taxonómico (orden, familia, etc.) 

y tampoco se diferencian especies nativas de especies exóticas o de importancia médica. El 
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trabajo menciona que, en el total de 425 especies avistadas de la biodiversidad de municipal, 

el Reino Plantae constituye el 33.88%.  

En la fauna del municipio el trabajo divide en grupos de vertebrados las distintas Tablas. Los 

anfibios (Amphibia) (Tabla 3) serían el grupo de vertebrados menos abundante con 3 especies, 

seguidos de los mamíferos (Mammalia) (Tabla 4) con 9 especies, los reptiles (Saurópsidos) 

(Tabla 5) con 16 especies y las Aves (Neornithes) (Tabla 6) son el grupo más abundante de 

vertebrados con 94 especies.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Anfibios registrados en Atizapán de Zaragoza (extraído de PDM, 2022-2024) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Mamíferos registrados en Atizapán de Zaragoza (extraído de PDM, 2022-2024) 

Tabla 5. Reptiles registrados en Atizapán de Zaragoza (extraído de PDM, 2022-2024) 
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Tabla 6. Aves registradas en Atizapán de Zaragoza (extraído de PDM, 2022-2024) 

 

En el momento en el que se realiza este trabajo, los listados de flora y fauna del Programa de 

Desarrollo Municipal vigente son una referencia que se puede contrastar con los resultados del 

trabajo de campo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La principal razón para realizar el estudio es la carencia de trabajos biológicos sobre la Barranca 

Calacoaya para su conocimiento como área natural y por extensión su correcto diagnóstico, 

aprovechamiento y rehabilitación; la ausencia de un proyecto integral o programa que 

administre el área natural empeora su condición anómica al punto de considerarse una zona de 

incidencia delictiva y un potencial foco de infecciones y contaminación del suelo y cuerpos de 

agua donde se pueden realizar actividades ilícitas que perjudican la posibilidad de recuperar el 

área natural y potencialmente el bienestar social de las colonias aledañas del cerro de San 

Martín, históricamente marginadas.  

El realizar un primer diagnóstico de impacto ambiental podría establecer los primeros pasos 

para la atención especializada en el área natural, la realización de proyectos de monitoreo y 

restauración permanente que no solo beneficien a la Barranca como hábitat de especies de 

plantas y animales que podrían ser exclusivos de esa parte del Valle de México y/o relictos del 

hábitat boscoso original, también sería benéfico en el ofrecimiento de sus servicios ambientales 

para los fraccionamientos que le colindan; su forma topográfica natural también puede ser 

aprovechada para la desviación de la precipitación del cerro de San Martín que en los últimos 

meses de 2021 a contribuido a la ocurrencia de inundaciones que han afectado a las colonias 

que se encuentran a sus faldas.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

● Realizar un diagnóstico ambiental y una aproximación a la valoración de los servicios 

ambientales de la Barranca Calacoaya, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México 

 

Objetivos particulares 

● Elaborar un listado florístico y faunístico de la Barranca Calacoaya 

● Identificar las acciones de perturbación de los ecosistemas de la Barranca Calacoaya 

● Obtener la percepción de los habitantes circundantes sobre la calidad de los elementos 

y problemática ambiental en la Barranca Calacoaya. 

● Realizar una aproximación de los servicios ambientales que brinda la Barranca 

Calacoaya, considerando aspectos como: Volumen forestal, captura de CO2, producción 

de O2 y recarga de agua 

● Analizar la relación Causa-efecto de las problemáticas identificadas en la Barranca 

Calacoaya por medio de matrices de datos y DPSIR.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología se divide en tres fases. La fase uno consistió en el establecimiento de la zona 

de trabajo y la recolección de información bibliográfica por lo que se escogió la Barranca de 

Calacoaya en el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México y se estableció 

como sitios de información bibliográfica la BiDiUNAM, buscadores académicos, el Plan de 

Desarrollo Municipal de Atizapán de Zaragoza vigente y la Dirección General de Desarrollo 

Territorial del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza para la descripción del predio y 

registros de flora y fauna así como de los grupos humanos asentados dentro del área natural 

y/o inmediaciones. La fase dos comprendió la fase de campo y de obtención de información in 

situ para realizar un diagnóstico ambiental y social de la zona. La información obtenida es la 

caracterización de flora y fauna y la aplicación de encuestas a los habitantes del área natural y 

de las zonas vecinas, privilegiando respuestas de los que tengan mayor tiempo de residencia y 

ocupen directamente los recursos que ofrece la Barranca Calacoaya. La fase tres del trabajo 

comprendió la interpretación y manejo de los datos obtenidos que servirán para realizar los 

análisis correspondientes por componente y problemática ambiental existente. 

 

Flora y Fauna 

Para muestreo de flora se realizaron colectas en prensa botánica de ejemplares característicos 

que buscaron presentar raíz, tallo, folio, flor, fruto y semilla. Se realizó muestreo aleatorio simple 

mediante cuadrantes en zonas accesibles en horas diurnas siguiendo la técnica descrita por 

BOLFOR (2000) y FMCN, CONAFOR, USAID y USFS (2018). Se complementa a las áreas 

inaccesibles con un muestreo fotográfico y se realizó la identificación mediante aplicaciones 

móviles, el listado del PDM de Atizapán de Zaragoza y claves de identificación, además del 

portal de Malezas de México de la CONABIO y el portal Naturalista y Enciclovida. 

Para el muestreo de fauna se hicieron puntos de muestreo observacional directo usando 

prismáticos, la guía Van Perlo para identificación de aves (2006), la guía Stebbins R. para 

Reptiles (2003), la guía Reid F. para mamíferos (2006) y la guía National Audubon Society para 

artrópodos (1980); para la captura de artrópodos se usó una red entomológica y se realizó un 

montaje en seco de ejemplares viables. El inacceso de algunas zonas impidió la realización de 

puntos debido al bloqueo por estructuras de desecho y abundante biomasa vegetal, por lo que 
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el muestreo solo se realizó en zonas descubiertas. No se extrajo ni manejó ningún ejemplar de 

vertebrados in situ. 

Para la evaluación de los servicios ambientales, se determinó la extensión de territorio a trabajar 

y se llevó a cabo la medición de árboles maduros, incluyendo mediciones como el DAP 

(diámetro a la altura del pecho), altura total, volumen individual y volumen total por especie (en 

base a Anaya E.) asignando como la circunferencia mínima para un valor apreciable a 30 cm 

de DAP. La información se utilizó para la cuantificación de servicios ambientales como son: 

volumen maderable, captura de carbono, producción de oxígeno, recarga de agua y pérdida de 

suelo siguiendo fórmulas predeterminadas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).  

 

Aspectos socioeconómicos 

Los aspectos socioeconómicos se obtuvieron a través de evidencia fotográfica, así como la 

elaboración y aplicación de encuestas a la comunidad de la Barranca Calacoaya e 

inmediaciones con motivos demográficos y sobre los servicios ambientales y salud del área 

natural. En el momento de realización del trabajo ya se realizó una encuesta descrita en los 

ANEXOS, así que se realizó una segunda encuesta complementaria enfocada a complementar 

la observación indirecta de la biodiversidad, reconocimiento y aprovechamiento de los servicios 

ambientales de la Barranca Calacoaya.  

 

Análisis de datos 

Para la interpretación y análisis de los datos obtenidos que sirvieron para realizar los análisis 

correspondientes por componente y de la problemática ambiental existente se hizo uso de 

herramientas como lo son el modelo Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (DPSIR 

por siglas de Drivers, Pressures, States, Impact and Responses) siguiendo lo descrito por 

Kristensen P. (2004) y Polanco C. (2005) y una matriz Causa-Efecto tipo Leopold siguiendo lo 

descrito por Verd J. (2000) y De la Maza C. (2007). A su vez se elaboraron listas de verificación 

para reconocer las acciones que ejercen un impacto negativo a los recursos del área natural. 
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RESULTADOS 

 

Cuadrante de muestreo Área (medida en MyMaps) Localización Biotopo 

Sitio 1 0.221 ha 19°32’25.2’’N - 99°14’30.7’’O Zona de rebombeo 

Sitio 2 0.515 ha 19°32’26.7’’N – 99°14’36.2’’O Rivera del canal 

Sitio 3 0.805 ha 19°32’26’’N – 99°14’40.2’’O Primera cañada 

Sitio 4 0.148 ha 19°32’25.2’’N – 99°14’34.5’’O Ladera  

Sitio 5 1.04 ha 19°32’29.7’’N – 99°14’41.1’’O Interior 

Tabla 1. Sitios de muestreo, localización y biotopo asociado  

Figura 1. Captura en Google Earth Pro de los sitios de muestreo 

 

Se realizaron 14 periodos de colecta en total entre noviembre de 2021 y noviembre del 2022 

entre las 9 am y las 12 pm. Se priorizaron espacios donde la circulación vehicular y peatonal 

fueran de preferencia nulas. Se organizaron en total 5 sitios de colecta asociados a biotopos 

distintivos entre sí. En la redacción de resultados, ninguno de los sitios ha sido modificado de 

su traza original. La determinación del área total fue de 2.27 ha para los trabajos de servicios 

ambientales. 
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Fig. 2. Sitio 1. Esquina superior derecha 

Erythrina americana. Esquina superior 

izquierda Schinus molle. Centro inferior. 

Gaviones del sistema de bombeo. 

 

 

 

Fig. 3. Sitio 2. Centro superior. Cubierta 

arbórea aislada por el canal abierto. Schinus 

molle, Buddleja cordata y Reseda luteola.  

 

 

 

 

 

Fig. 4. Sitio 3. Cañada con sistema de 

gaviones en pendiente hacia el interior 

  

 

 

 

 

Fig. 5. Sitio 4. Panorámica lateral. Ladera de 

la Barranca Calacoaya, enfrente atraviesa el 

paso vehicular. Centro. Schinus molle, 

Buddleja cordata, Ricinus communis.   

 

 

 

 

Fig. 6. Sitio 5. Panorámica, pendiente 

pronunciada del interior de la Barranca 

Calacoaya. Panorámica superior. S. molle, 

B. cordata. Panorámica inferior. R. 

communis.  
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FLORA 

Orden Familia Género / Especie Nombre común Sitio Situación 
Uso 

etnobotánico 
Salud 

 Pinales Cupressaceae Cupressus lusitanica Cedro blanco 1 Pr Maderero No 

  Asparagales Asparagaceae Yucca aloifolia Izote 5 - - No 

Asparagales Asparagaceae Agave salmiana Maguey pulquero 4 - Alimentación No 

 Ranunculales Papaveraceae  Argemone mexicana Chicalote 1,2,5 - Medicinal Sí 

 Proteales Proteaceae Grevillea robusta Roble australiano 2 – 5 (Exótico) - No 

  Malpighiales Euphorbiaceae Ricinus communis Ricino 1 – 5 (Exótica) Industrial Sí 

  Fabales Fabaceae Senna didymobotrya Retama  2 (Exótica) Ornamental No 

 Fabales Fabaceae Erythrina americana Colorín 1 A Alimentación No 

 Cucurbitales Cucurbitaceae Cucurbita ficifolia Chilacayote 4, 5 - Alimentación No 

  Fagales Fagaceae Quercus castanea Encino negro 2 - Maderero No 

 Fagales Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Casuarina 1 (Exótica) - No 

 Sapindales Anacardiaceae Schinus molle Pirul 1 – 5 (Exótico) - No 

 Sapindales Rutaceae Ruta chalepensis Ruda 5 (Exótica) Alimentación No 

 Malvales Malvaceae Anoda acerifolia Violeta  3 - - No 

 Malvales Malvaceae Spheralcea angustifolia Hierba del negro 4 - Medicinal No 

 Brassicales Tropaeolaceae Tropaeolum majus Mastuerzo 3, 4 (Exótica) Alimentación No 

 Brassicales Brassicaceae Brassica rapa Nabo de campo 3 (Exótica) Alimentación No 

 Brassicales Brassicaceae Lepidium virginicum Lentejilla  2 - Alimentación No 

 Brassicales Resedaceae Reseda luteola Acocote 2 (Exótica) - No 

 Caryophyllales Cactaceae Opuntia ficus-indica Nopal 5 - Alimentación No 

 Caryophyllales Chenopodiaceae Chenopodium murale Quelite de puerco 1 (Exótica)  Ganadería No 

 Caryophyllales Phytolaccaceae Phytolacca icosandra Jaboncillo 5 - Medicinal No 

 Caryophyllales Polygonaceae Persicaria capitatum Nudosilla 4 (Exótica) Ornamental No 

 Caryophyllales  Polygonaceae Rumex obtusifolius Lengua de vaca 1, 4 (Exótica) Alimentación No 

 Lámiales Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia Jacaranda 2, 5 (Exótica) - No 

 Lámiales Oleaceae Fraxinus uhdei Fresno 2, 4 - - No 

 Lámiales Scrophulariaceae Buddleja cordata Tepozán 2–5  Endémica Alimentación No 

 Solanales Convolvulaceae Ipomoea purpurea Campanilla 4 - - No 

 Solanales Solanaceae Solanum lycopersicum Jitomate 4 - Alimentación No 

 Solanales Solanaceae Solanum rostratum Ayohuiztle 1, 4 - Medicinal No 

 Solanales Solanaceae Physalis spp. Tomate 1 - Alimentación  No 

 Solanales Solanaceae Nicotiana glauca Palán-palán 1,4,5 (Exótica) Medicinal No 

 Asterales Asteraceae Helminthoteca echioides  Abrojo 2 (Exótica) - No 

 Asterales Asteraceae Baccharis salicifolia Jara 2 - Medicinal No 

  Asterales Asteraceae Bidens spp. - 2 - - No 

 Asterales Asteraceae Ageratina adenophora Flor de espuma 2 - - No 

 Asterales Asteraceae Matricaria recutita Manzanilla 5 (Exótica) Alimentación No 

 Asterales Asteraceae Tithonia tubaeformis Gigantón 1-5 - - No 

 Apiales Apiaceae  Conium maculatum Cicuta 4 (Exótica) - Sí 

Tabla 2. Lista taxonómica de especies de flora registrada en la Barranca Calacoaya  
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Se realizaron 9 periodos de colecta entre noviembre del 2021 y mayo del 2022 en horarios entre 

las 9 am y las 12 pm siendo fotografiados ejemplares con dificultad para herborización por su 

dimensión (Anexo 4) y siendo herborizados ejemplares prioritariamente con flores (Anexo 5). 

Los muestreos pudieron realizarse en todos los sitios.  

En la Tabla 2 se registraron 38 especies en 26 Familias y un total de 16 Órdenes. El Orden de 

los Asterales fue el de mayor riqueza con 6 especies, seguido por el Orden de las Caryophyllales 

con 5 especies, Solanales con 4 especies y Brassicales con 4 especies. 

Los Ordenes de los Pinales, Apiales, Cucurbitales, Ranunculales, Malpighiales y Proteales solo 

presentaron un registro. El único orden de plantas gimnospermas registrado fue de las Pinales 

con un único ejemplar de la especie Cupressus lusitanica en un espacio inaccesible del Sitio 1. 

No se ha registrado ninguna especie de Pteridofitas ni Briofitas en el área natural.  

Ninguno de los Órdenes con mayor número de registros se presentó en todos los sitios, los 

sitios con el mayor número de registros fueron en el Sitio 2, el Sitio 4 y el Sitio 5 con 15, 15 y 13 

registros respectivamente y siguiendo la diversidad de grupos la Familia Asteraceae fue la de 

mayor riqueza con 6 especies registradas seguida de la Familia Solanaceae con 4 especies.  

En el conteo de especies arborescentes/arbustivas (Tabla 3) se consideraron en total 11 

especies que en su madurez pueden constituir buena parte de la caracterización paisajística de 

la Barranca Calacoaya, pero sólo se consideraron individuos que superen los 30 cm de 

circunferencia para la medición de servicios ambientales. 

R. communis no solo fue una de las dos especies con registros en todos los Sitios de muestreo 

junto a Schinus molle, el número indeterminable de plántulas y juveniles de R. communis no 

permitió concluir su conteo en todos los sitios, pero con más de 89 individuos en varias fases 

de desarrollo es la más abundante de las especies registradas, especialmente en torno al curso 

del desagüe y estancamientos de agua.  

Las especies S. molle y B. cordata suman 67 individuos y 41 individuos respectivamente, 

también en varios estados de desarrollo (Tabla 3), siendo B. cordata la única especie nativa 

entre las de mayor más abundancia relativa.  

En total sólo 6 especies de las 11 especies contabilizadas en la Tabla 3 son nativas de México 

y solo B. cordata y F. uhdei tienen registros en más de la mitad de los sitios, pero hay que 

considerar que más de la mitad de ellos son individuos juveniles y/o plántulas. 
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Especie Sitio 1  Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 Total 

Schinus molle 1 21 11 6 28 67 

Fraxinus uhdei - 10 - 5 10 25 

Buddleja cordata - 22 1 4 14 41 

Grevillea robusta - 9 2 2 3 16 

Cupressus lusitanica 2 - - - 1 3 

Casuarina equisetifolia 1 - - - - 1 

Yucca aloifolia - - - - 1 1 

Erythrina americana 7 - - - - 7 

Jacaranda mimosifolia - 2 - - 2 4 

Opuntia ficus-indica - - - - 5 5 

Ricinus communis Indeterminado 23 18 Indeterminado 48 >89 

Sumatoria >11 87 32 >17 112  

Tabla 3. Conteo de individuos de especies de flora arbórea/arbustiva de la Barranca Calacoaya 

por sitio, las casillas indeterminadas de la especie R. communis se asignaron así por la cantidad 

de plántulas y brotes que no se pueden contabilizar. 

 

En general, los Sitios 2 y 5 presentaron la mayor riqueza y abundancia de especies 

arborescentes/arbustivas con 9 especies en el Sitio 5 y 6 especies en el Sitio 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

FAUNA 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 
Individuos / 

Sitio(s) 
NOM-059 

Gasterópoda Stylommatophora Helicidae Cornu aspersum* Caracol de jardín - (Exótico) 

Arachnida Araneae Thomisidae - Araña cangrejo 1/5 - 

Crustácea Isopoda Armadillidiidae Armadillidium vulgare Cochinilla 2/5 (Exótico) 

Insectos Orthoptera Pyrgomorphidae Sphenarium purpurascens Chapulín llamativo 6/5 - 

Insectos Orthoptera Acrididae Melanoplus differentialis Chapulin diferencial 1/5  

Insectos Mantodea Mantidae Pseudovates tolteca Mantis tolteca 1/5 - 

Insectos  Hemíptera Pyrrhocoridae  Dysdercus mimulus Chinche roja del algodón 2/2 - 

Insectos Coleóptera  Chrysomelidae 
Zygogramma 

sygnatipennis  
Catarina verde 2/2 - 

Insectos Lepidóptera Saturniidae - Azotador 1/4 - 

Insectos Lepidóptera Pieridae Phoebis agarithe Mariposa azufre 1/5 - 

Insectos Lepidóptera Pieridae Leptophobia aripa Mariposa del mastuerzo 2/5 - 

Insectos Lepidóptera Pieridae Pontia protodice Mariposa del repollo 1/2 - 

Insectos  Lepidóptera Pieridae Nathalis iole Mariposa azufre elegante 1/2 - 

Insectos  Lepidóptera  Nymphalidae  Dione moneta Pasionaria 1/2 - 

Insectos  Lepidóptera  Nymphalidae  Dione juno Pasionaria alas largas  1/2 - 

Insectos  Lepidóptera  Nymphalidae  Vanessa annabella Vanesa occidental 1/2 - 

Insectos  Lepidóptera  Nymphalidae  Danaus plexippus Mariposa monarca  1/2 Pr 

Insectos  Hymenoptera  Scoliidae Scolia mexicana Avispa 1/2 - 

Aves Columbiformes Columbidae Zenaida asiática Paloma  3/1 - 

Aves Columbiformes Columbidae Columbina inca Tórtola cola larga 15/1,2 - 

Aves Caprimulgiformes Trochilidae Saucerottia beryllina  Colibrí berilo 1/1 - 

Aves Passeriformes Aegithalidae Psaltriparus minimus Mito sastrecillo 1/1 - 

Aves Passeriformes Hirundidae Hirundo rustica Golondrina tijereta 17/2 - 

Aves Passeriformes Passeridae Passer domesticus Gorrión doméstico 40/1 (Exótico) 

Aves Passeriformes Troglodytidae Thryomanes bewickii Saltapared cola larga 3/1 - 

Aves Passeriformes Turdidae Turdus migratorius  Mirlo primavera 9/1 - 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal 2/1 - 

Aves Passeriformes Tyrannidae Sayornis saya Papamoscas llanero 1/2 - 

Mamíferos Carnivora Felidae Felis silvestris domesticus Gato doméstico 1/1 (Exótico) 

Mamíferos Carnivora Canidae Canis lupus familiaris Perro doméstico 2/2 (Exótico) 

Mamíferos Carnivora Procyonidae Bassariscus astutus* Cacomixtle - A 

Tabla 4. Lista taxonómica de especies de fauna de la Barranca Calacoaya, los asteriscos señalan 

especies que no fueron avistadas directamente sino por descripciones locales.  

 

Se realizaron 5 periodos de colecta entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 en tres 

puntos de muestreo directo en las coordenadas 19°32’24.9’’ N y -99°14’26’’ O (en el Sitio 1), en 

las coordenadas 19°32’27.9’’ N y -99°14’38.6’’ O (en el Sitio 2) y en las coordenadas 

19°32’28.33” N y -99°14’36.88” O (Sitio 5) en horas diurnas entre las 9 am a las 12 pm.  
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Se identificaron 29 especies en 23 familias y un total de 13 órdenes. El Orden de los 

Lepidópteros fue el más común de todos los grupos de fauna y de los grupos de invertebrados, 

8 especies fueron identificadas entre las familias Nymphalidae y Pieridae junto a 1 azotador de 

la familia Saturniidae cuya especie no se identificó (Tabla 4), a su vez Pieridae y Nymphalidae 

fueron las familias de mayor riqueza; la especie Leptophobia aripa fue la más abundante del 

orden con 2 individuos. De los demás grupos de invertebrados solamente el Orden del de los 

Ortópteros se identificaron dos especies siendo Sphenarium purpurascens la más abundante 

de todos los grupos de insectos con 6 individuos; de los Órdenes Araneae, Isopoda, Mantodea, 

Hemíptera, Coleóptera e Hymenoptera solo se identificó una especie. Se montaron en seco 

individuos de las especies S. purpurascens, M. differentialis, D. mimulus, Z. sygnatipennis, S. 

mexicana, P. agarithe, L. aripa, P. protodice, N. iole, D. moneta, D. juno y V. annabella (Anexo 

5), actualmente se encuentran a resguardo de la Colección Entomológica del Museo de 

Colecciones Didácticas en el CCH Azcapotzalco. 

El Orden de los Passeriformes fue el más común de vertebrados con 7 especies, seguido del 

Orden Carnívora con 4 especies y los Columbiformes con 2 especies (Tabla 4).  

De las especies avistadas en los periodos de muestreo (Tabla 4), la especie más común fue 

Passer domesticus con 40 individuos en el sitio 1, seguida de Hirundo rustica y Columbina inca 

con 17 individuos y 15 individuos, pero siendo estas dos especies más comunes en el sitio 2. 

S. beryllina, P. minimus, P. domesticus, T. bewickii, T. migratorius y P. rubinus solo se avistaron 

en el Punto 1, Sayornis saya e Hirundo rustica solo se avistaron en el Punto 2. 

Especies de fauna que ha sido avistada históricamente en la Barranca Calacoaya como B. 

astutus se enlistan por ser mencionadas repetidamente por habitantes del área natural y 

colonias cercanas de acuerdo a resultados de la encuesta 2 (Fig. 21 - 22). Especies como C. 

aspersum se enlistan por ser mencionadas para consumo alimenticio en temporadas de lluvia. 

Al momento de realizarse los muestreos no se pudo realizar ningún tipo de colecta de la especie, 

pero se mencionan por su recurrencia en las respuestas de la encuesta (Fig. 13. Pregunta 9; 

Fig. 20. Pregunta 4) 
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SERVICIOS AMBIENTALES 

 

a) Volumen maderable  

Especie 
DAP 

promedio 

Altura 

promedio 

Volumen por 

especie (m3) 

Numero de 

arboles 

Volumen 

maderable total 

(m3) 

Schinus molle 47.92 8.25 29.99 15 29.99 

Fraxinus uhdei 12.89 5.37 1.63 1 1.63 

Buddleja cordata 18 6.5 12.38 7 12.38 

Grevillea robusta 15.41 5.46 8.20 5 8.20 

Erythrina americana 59.56 7.3 7.65 4 7.65 

Tabla 5. Volumen maderable por especie arbórea en m3 en Barranca Calacoaya 

 

En la Tabla 5 se observa la especie Erythrina americana con el mayor DAP promedio de 59.56 

cm, seguido de Schinus molle con 47.9 cm, Buddleja cordata con 18 cm, Grevillea robusta con 

15.41 cm y finalmente Fraxinus uhdei 12.89 cm. Sin embargo, Schinus molle fue la especie con 

la mayor cantidad de individuos adultos que pudieron medirse para el cálculo de servicios, 

presenta mayor altura promedio de 8.25 m y volumen total por especie (29.99m3). Solo se pudo 

medir 1 individuo de Fraxinus uhdei, 5 individuos de Grevillea robusta y 7 individuos Buddleja 

cordata a pesar de los resultados del conteo en la Tabla 3, la mayor parte de los individuos 

contabilizados eran plántulas o juveniles con circunferencia menor a los 30 cm, entonces no se 

consideraron.  

 

b) Captura de carbono 

Especie 
Volumen total por 

especie 
Factor de densidad 

Factor de captura de 

CO2 

Total, de CO2 (Ton) 

Schinus molle 29.9 0.48 0.45 8.073 

Fraxinus uhdei 1.63 0.6 0.45 0.44 

Buddleja cordata 12.38 0.48 0.45 3.34 

Grevillea robusta 8.2 0.48 0.45 2.21 

Erythrina americana 7.65 0.48 0.45 2.06 

    16.123 ton 

Tabla 6. Captura de carbono en toneladas por especie arbórea en Barranca Calacoaya 
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En el Tabla 6, Schinus molle captura en promedio solo 0.023 toneladas más de CO2 que el resto 

de especies contabilizadas juntas (aproximadamente 8.050 toneladas y 16.123 toneladas en 

total). Más de la mitad de la producción del resto de especies se considera solo para Buddleja 

cordata y Grevillea robusta, el único ejemplar Fraxinus uhdei considerado captura cerca de 0.44 

toneladas al año.  

 

c) Producción de oxígeno 

Especie 
Altura 

promedio 
Área π*D2/4 No. Árbol total 

Área total de 

cobertura 

Kg de 

O2/m2/año 

Toneladas de 

oxígeno 

Schinus molle 8.2 52.8 15 792.15 14092.4 14.09 

F. uhdei 5.37 22.6 1 22.64 402.9 0.402 

B. cordata 6.5 32.3 7 232.74 4132.7 4.132 

E. americana 7.4 43 4 172.03 3060.48 3.060 

G. robusta 5.46 23.4 5 117.07 2082.67 2.082 

    Total 20709.28 20.7902 

Tabla 7. Producción de oxígeno promedio por especie arbórea en Barranca Calacoaya 

 

En la Tabla 7 la diferencia en la cobertura entre especies es notable a pesar de lo considerado 

que ya es el número total de árboles contabilizados. La diferencia comparativa de 1:2 entre 

individuos Buddleja cordata y Schinus molle se dispara en el área total de cobertura siendo casi 

3.5 veces. En conjunto todas las especies producen cerca de 20.79 toneladas de oxígeno por 

metro cuadrado al año, de los cuales 14 toneladas son solamente Schinus molle. 

 

d) Recarga de agua  

Uso de suelo Volumen de Escurrimiento anual (m3) Escurrimiento medio (m3) 

Suelo migajoso de pastizal escarpado 405600 m3 16734.9 

Tabla 8. Recarga de agua anual en m3 en Barranca Calacoaya 

Para la recarga de agua, con totalidad del área natural considerando un suelo migajoso, se 

estimó un volumen de escurrimiento al año de 405 600 m3 y un volumen medio para la cubierta 

vegetal de 16 734 m3, todo ilustrado en la Tabla 8 (desglosado en el Anexo 2).  
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d) Pérdida de suelo 

Criterio Erosión del suelo 
¿Se presenta/se realiza en el área 

natural?  

Uso de pastizal de media productividad 
3.7940 t/ha año 

En descenso 

Formación de terrazas de 12.6% de pendiente Latente, puede aumentar 

Erosividad de la lluvia 2679 Mj/ha mm/hr - 

Urbanización (Erosión potencial) 

632.34 t/ha año 

Sí, en aumento 

Vías de comunicación (Erosión potencial) Sin cambios 

Suelo de migajón arcillo arenosa 
- 

Estimación erosión actual  6.3245 t/ha año 

Tabla 9. Estimación de pérdida de suelo en toneladas/hectárea por diversos factores en Barranca 

Calacoaya 

 

Para la pérdida de suelo, en la Tabla 9 se calculó la ecuación universal de pérdida de suelo 

donde se estimó la erosión del suelo en toneladas por hectárea al año de 3.79 por el uso de 

pastizal de media productividad y la pendiente de la Barranca Calacoaya estimada en un 

12.60%. La erosividad se estimó en 2 679.43 Mj/ha mm/hr y una erosión potencial de hasta 

632.34 t/ha al año por la existencia de urbanización y vías de comunicación sobre los suelos de 

migajón arcillo arenoso.  

De todas las actividades mencionadas, se presenta todavía la formación de pendientes por 

gaviones, el aumento de la urbanización (por la evidencia de construcciones inmobiliarias 

recientes) y el descenso de cubierta vegetal. Recientemente no se han formado nuevas vías de 

comunicación.  
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

Entre el sábado 23 de octubre del 2021 y diciembre del 2022 se realizaron un total de 37 

encuestas en el camino vial Fresnos por la Barranca Calacoaya a peatones que transitan en 

ambas direcciones y en las colonias de Bosques de San Martín, además de habitantes del 

interior de la Barranca Calacoaya. 

 

Encuesta 1  

La encuesta 1 fue contestada por 25 personas. 

 

Demografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Datos demográficos de la encuesta 1. De izquierda a derecha de arriba hacia abajo: Edad, 

Ocupación, Años de residencia, ¿Tiene hijos? 

 

Edad: El 68% de los encuestados se encuentra en el rango de -18 a 49 años, los otros 2 grupos 

sólo ocupan cada uno el 16%. Ocupación: El 76% de los encuestados se dedica al Hogar 

(36%) y a labores varias (40%). Años de residencia: El 36% afirmó tener entre 11 y 20 años 

viviendo en su actual residencia, siguiendo un 36% que afirma tener más de 25 años. Solo un 

12% afirma tener entre 0 y 10 años viviendo en su actual residencia. ¿Tiene hijos?: El 80% de 

los encuestados afirma tener al menos un hijo.  
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Aunque en las preguntas 8, 9 y 11 hubo omisión de respuesta y la necesidad de interpretar la 

información dada, la mayor parte de las preguntas se contestaron satisfactoriamente y pueden 

graficarse correctamente. Las preguntas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se relacionan a aspectos 

etnobotánicos, de perspectiva y necesidad en diversas demandas en relación a los 

asentamientos humanos y sus habitantes con la Barranca Calacoaya. 

 

 

 

 El 92% de los encuestados comentó 

frecuentar la Barranca Calacoaya 

todos los días por ser su vía de salida 

y acceso además de residencia.  

 

 

 

Fig. 8. Pregunta 1: ¿Frecuenta la Cañada? ¿Por qué?  

 

 

En la pregunta 2 “¿Cuenta con todos los servicios (agua, luz, gas, etc.)?”, la respuesta 

afirmativa fue total, un 100% de encuestados afirmó tener todos los servicios básicos.  

 

 

 

 

 El 52% de los encuestados no está de 

acuerdo que la Barranca Calacoaya sea 

un lugar seguro, limpio y accesible 

 

 

Fig. 9. Pregunta 3: ¿Qué tan de acuerdo está con la frase “La cañada es un buen lugar para estar 

cerca de la naturaleza, es segura, limpia y accesible?” 
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 El 64% de los encuestados no estaba 

realmente enterado del conflicto 

mencionado en La Silla Rota. Quienes sí 

estaban enterados afirman daños y 

acuerdos sin cumplir.  

 

Fig. 10. Pregunta 4: ¿Estuvo enterado del conflicto de los vecinos de la Cañada con la 

construcción de unas torres de departamentos?  

 

 

En la pregunta 5 “¿Cuáles opciones asociaría más a los problemas que presenta la cañada?”, 

el rubro de todas las opciones posibles como los principales problemas fue el más seleccionado 

con el 23.9%, siguiendo como la selección individual la contaminación del río (17.4%), la 

descarga de basura (15.2%) y la falta de pavimentación (15.2%) 

 

 

  Aunque todos los encuestados 

contestaron afirmativamente fueron 

variadas sus razones. 36% afirmó por la 

importancia del ambiente, otro 36% por 

salud individual y un 24% por ocio y 

relajación. 

 

 

Fig. 11. Pregunta 6: ¿Considera importante o no que jóvenes y niños vivan cerca de áreas verdes?  

 

 

 

 En total el 78% de los 

encuestados está de acuerdo que 

la Barranca Calacoaya necesita 

atención municipal para atender 

sus problemáticas.  

 

 

Fig. 12. Pregunta 7: ¿Qué tan de acuerdo está con la frase ”La Cañada necesita urgentemente la 

atención de las autoridades”? 
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En la pregunta 8 “¿Qué opciones asociaría más a los beneficios de vivir cerca de un área 

verde?”, solo 1 persona consideró que las áreas verdes no se asocian a algún beneficio en 

particular, sin embargo, las respuestas más frecuentes y que además son de interés para este 

estudio son la asociación de las áreas verdes con beneficios a la salud (23.3%), el aire fresco 

(19.2%), la posibilidad de tener juegos infantiles (13.7%) y el acercamiento a la naturaleza 

(12.3%) como esparcimiento o descanso.  

 

 

 El 68% de los encuestados afirmaron no 

aprovechar de ninguna manera la 

biodiversidad de la Barranca. 

 

 

 
 

Fig. 13. Pregunta 9: ¿Ha aprovechado plantas y/o animales de la Cañada para remedios, 

curaciones o alimentación? 
 

 

 

 52% de los encuestados afirma que la 

situación de la Barranca está 

empeorando con el tiempo. El 48% 

restante no considera que está 

mejorando, sino que se mantiene.  

 

 

 

Fig. 14. Pregunta 10: ¿Considera que la situación ambiental en la cañada está mejorando, está 

empeorando o sigue igual? 

 

 

  En total el 76% de los encuestados está 

de acuerdo con asistir a un taller o plática 

sobre los servicios ambientales que ofrece 

la Barranca Calacoaya y acciones civiles 

para su conservación.  

 

 

 

Fig. 15. Pregunta 11: ¿Qué tan de acuerdo está con la frase "Estoy dispuesto a asistir a alguna 

plática, taller o recibir un material sobre los servicios ambientales de la cañada y como puedo 

ayudar a conservarla"? 
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 Solo 12% de los encuestados 

contestaron que aprovechaban todas 

las opciones enlistadas como fuentes 

de información. El 39% consume 

televisión y solo el 15.2% internet, redes 

sociales y radio.  

 

 

 

 

 

Fig. 16. Pregunta 12: ¿Qué medio utiliza para enterarse de las noticias más recientes o buscar 

información? 

 

 

Encuesta 2 

La encuesta 2 fue contestada por 12 personas.  

 

Demografía 

 

 

Fig. 17. Datos demográficos de la encuesta 2. De izquierda a derecha: Edad, Sexo   

 

Edad: El 58.3% de los encuestados se encuentra en el grupo de edad más joven de -18 a 29 

años.  Sexo: El 75% de los encuestados son de sexo femenino.  
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En la pregunta 1 “¿Frecuenta la Cañada? ¿Por qué?” todas las respuestas fueron afirmativas 

y el 91.7% comentó que la Barranca Calacoaya es su camino diario.  

 

 

 Todos los encuestados mostraron 

familiaridad por al menos la mitad de los 

grupos mencionados, la mitad de las 

respuestas reconoció casi todos.  

 

 

 

 

 
 

Fig. 18. Pregunta 2. ¿Está familiarizado 

con los siguientes grupos de animales?  

 

 

  

 

  Solo el 8.3% de los encuestados afirma que 

no ve animales en su trayecto por la 

Barranca Calacoaya. El 91.7% contestó ver 

una cantidad variable de animales en su 

trayecto diario, el 33.3% contestó ver muchos 

animales.   

 

 

 
 

Fig. 19. Pregunta 3. ¿Está familiarizado con los siguientes grupos de animales?   
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  El 60% de los encuestados afirma no haber 

realizado ningún tipo de colecta o haber 

matado algún animal de la Barranca 

Calacoaya. Solo 2 personas comentaron 

haber matado mamíferos, otras 2 un reptil y 

solo 1 persona un ave.  

 

 

Fig. 20. Pregunta 4. ¿Alguna vez ha matado algún animal que haya visto en la Cañada?  

 

En la pregunta 5, que se relaciona a la pregunta anterior, “¿Por qué motivo mató ese animal?” 

comentaron solo 3 respuestas: Alimentación (33.3%), Remedio o curación (33.3%) o por considerarlo 

peligroso (33.3%).  

La pregunta 6, 7 y 8 son de opción múltiple y se grafican en dos partes. En la pregunta 6 (Fig. 21 - 22) 

sobre reconocimiento de mamíferos, B. astutus (Cacomixtle), Sciurus oculatus (Ardilla) y Myotis 

californicus fueron los de más cantidad de respuestas tanto para reconocimiento de la especie como 

para ser señalados como vistos en la Barranca Calacoaya. 

Fig. 21 - 22. Pregunta 6. Reconocimiento de 

mamíferos / Reconocimiento de mamíferos ¿Lo has visto en la Cañada?  

 

En la pregunta 7 (Fig. 23 - 24) sobre reconocimiento de reptiles, Crotalus polystictus, Conopsis nasus 

y Storeria storerioides fueron las de mayor respuesta de reconocimiento con 7 puntos, pero al señalarlos 

como vistos en la Barranca Calacoaya solo S. storerioides obtuvo 6 puntos, C. polystictus obtuvo 5 y C. 

nasus también.  



34 
 

 

 

Fig. 23 - 24. Pregunta 7. Reconocimiento de reptiles / Reconocimiento de reptiles ¿Lo has visto 

en la Cañada?  

En la pregunta 8 (Fig. 25- 26) sobre reconocimiento de plantas, B. cordata, S. molle y R. communis 

fueron los más reconocidos entre las especies listadas. En el señalamiento de presencia en la Barranca 

Calacoaya igualmente B. cordata, S. molle y R. communis fueron las especies con mayor puntaje, 

aunque el puntaje de A. mexicana y T. majus es muy alto, la diferencia no es tan marcada.  

 

Fig. 25 - 26. Pregunta 8. Reconocimiento de plantas / Reconocimiento de plantas ¿Lo has visto 

en la Cañada?  
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 El 66.7% de los encuestados afirmó que no 

le es fácil reconocer ni diferenciar a las 

plantas y animales de la Barranca 

Calacoaya 

 

 

 
 

Fig. 27. Pregunta 9. ¿Usted diría que le es fácil reconocer y diferenciar las especies de animales 

y plantas que habitan en la Cañada?  
 

  En total el 83.3% de los 

encuestados está de acuerdo 

en asistir a un taller y/o platica 

sobre la biodiversidad de la 

Cañada. Solo 1 persona 

contestó estar totalmente en 

desacuerdo  

 

 

Fig. 28. Pregunta 10. ¿Qué tan de acuerdo está con asistir a un taller y/o platica sobre la 

biodiversidad de la Cañada? 
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MATRIZ CAUSA-EFECTO TIPO LEOPOLD 

Fig. 29. Matriz tipo Leopold de actividades generadoras de deterioro en elementos del ambiente 

en la Barranca Calacoaya, Estado de México.  

 

Los valores en deterioro fueron desde -8 (un impacto negativo que altera casi en su totalidad el 

elemento ambiental) hasta el 4 (un impacto positivo sobre la media que es visible en la 

integridad del elemento ambiental). Los valores de importancia fueron desde 1 (una importancia 

poco significativa que no necesita atención especial) hasta el 9 (una importancia significativa 

donde un plan para su atención y manejo es obligatorio). 

Para actividades generadoras de deterioro se identificaron 3 ejes, por acción directa en el Sitio, 

por actividades de Construcción y por uso de Vialidad. En general, el uso de Vialidad fue el eje 

de mayor impacto perceptible, la operación de la vialidad Fresnos es la que genera mayor 

cantidad de impactos negativos con 19 elementos afectados, seguido sería la falta de 

mantenimiento de la vialidad con 16 impactos, el despalme con 15 impactos y la descarga de 

basura con 14 impactos.  

Los impactos más significativos por su valor serían el desmonte, despalme y descarga de 

basura sobre la composición específica, diversidad y abundancia de la flora local (con valores 

de deterioro de -6 a -7 y de importancia de 6 a 9), la construcción de viviendas irregulares 
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igualmente impactando el elemento biológico de flora (con valores de deterioro de -6 y de 

importancia de 6) y la generación de partículas de polvo por el uso de la vialidad Fresnos (-6 de 

deterioro y 6 de importancia). Adicionalmente se menciona el impacto del despalme en el 

elemento suelo (de -3 a -5 de valores de deterioro y de importancia desde 3 a 6), la colecta de 

especies silvestres como una actividad de poco impacto para los elementos de flora y fauna por 

su poca acción generalizada (depredadora) pero de gran importancia para su manejo (valor de 

impacto de -1 y valores de importancia de 5) y la falta de mantenimiento de la vialidad Fresnos 

como una actividad de impacto variable para la composición específica, diversidad y 

abundancia de la flora pero de importancia de 5.  

Transversalmente es entonces la composición específica, diversidad y abundancia de la flora y 

fauna local los elementos biológicos más impactados negativamente por todos los ejes, le 

siguen la estructura y composición fisicoquímica del suelo en los elementos físicos y la calidad 

de vida en los elementos socioeconómicos, aunque esta es impactada tanto positivamente 

como negativamente dependiendo la actividad. 

 

DPSIR 

Fig. 30. DPSIR para la Barranca Calacoaya, Estado de México. 
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Las 3 fuerzas impulsoras señaladas en la Fig. 30 están relacionadas con los 3 rubros de la 

Matriz tipo Leopold por el uso del sitio, el impacto de la vialidad y labores civiles de varias 

índoles. Todas las presiones provocan impactos múltiples y en varios estados del sitio, afectan 

la calidad del suelo, agua, aire, ecosistema y salud humana siendo como impactos sinérgicos 

en la integridad del área natural. 

Aunque gráficamente no se estima la magnitud de los impactos, al relacionarse el DPSIR con 

la Matriz tipo Leopold se puede extrapolar la diferencia en sus magnitudes; la pérdida de 

cubierta vegetal e introducción de especies invasoras son el único estado afectado por las 3 

presiones mencionadas, algo que coincide con el impacto a la flora en la matriz tipo Leopold. 

Siguiendo la salud humana y el suelo también coinciden con impactos destacables, aunque en 

el DPSIR no se menciona el impacto positivo como sí se menciona en la Matriz tipo Leopold.  
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DISCUSIÓN 

Sitio. Al delimitarse los sitios de muestreo hubo limitaciones físicas para abarcar toda el área 

natural. Existen dos cañadas cuya inaccesibilidad no permitió que fueran abarcadas y 

muestreadas, por lo que los alcances de este trabajo pueden ser reconsiderados para futuros 

proyectos que sí abarquen la totalidad de la Barranca Calacoaya. A partir de que se lograron 

definir sitios de muestreo y se obtuvieron resultados sobre la calidad de impactos ambientales 

y su coacción se considera a la Barranca Calacoaya dentro de la categoría de Barranca 

urbanizada (Repositorio Ingeniería, UNAM) por el impacto directo de la urbanización y actividad 

antropogénica: existen inmuebles irregulares habitados en el sitio 5, ríos (desagües) de aguas 

negras en el Sitio 5 y 2, actividades de descarga de basura en el Sitio 2 y 3 y la existencia de la 

calle Fresnos como vialidad transitada que delimita el Sitio 4 y genera levantamiento de polvo 

y circulación vehicular que no contribuye a integrar los sitios. Adicionalmente también se realizó 

el relleno de las cañadas por arrastre de material para edificación de conjuntos residenciales en 

los bordes superiores (Villa O., 2004) y la edificación de torres de departamentos que más de 

una vez fueron considerados como parte del problema de contaminación de acuerdo a la 

encuesta realizada en los aspectos socioeconómicos de este trabajo, además de que a 

diferencia de una distribución altitudinal de la vegetación de acuerdo a Gutierrez V. y Silva S. 

(2020), en el muestreo de flora (fotográfico y de colecta) a lo largo de la Barranca Calacoaya no 

se encontraron diferencias a simple vista en la cubierta vegetal. Todos los ejemplos antes 

mencionados también son considerados como generadores de deterioro y fuerzas impulsoras 

en la Matriz tipo Leopold y el DPSIR que permiten identificar al área natural como un lugar que 

ha sufrido impactos negativos directos y diversos. 

A partir de esta clasificación la continuidad del trabajo y la discusión de resultados se realiza 

considerando explícitamente que no se está hablando de un área natural cuya vocación sea 

solamente para la biodiversidad de la región porque la calidad del deterioro no permite el 

sustento de un ecosistema primario, sino considerando que la Barranca Calacoaya es un 

espacio integrado en la mancha urbana del municipio de Atizapán de Zaragoza que desde los 

últimos 35 años es un elemento muy importante en la vida diaria de al menos 6 colonias 

circundantes (PDM, 2019), por lo que debe realizarse un trabajo conscientemente integral 

(Repositorio Ingeniería, UNAM), para la solución de estos problemas yendo más allá de la 

vocación ambiental y considerando la social y urbana.  
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Flora. La flora de la Barranca Calacoa fue muestreada en horarios diurnos en un periodo que 

abarcó la temporada de secas y lluvias en el Estado de México, las lluvias empiezan en mayo 

y terminan en octubre (SMA) pero al ser un clima subhúmedo la precipitación promedio no 

siempre es abundante aun siendo los meses de lluvias, algunas veces no se superan los 130 

mm de precipitación, sumando esto al cambio de uso de suelo urbano se permite la propagación 

de especies propias de pastizales inducidos y matorrales además de especies propias de 

bosques de encino (INEGI, 1981) (SNIEG, 2016), también se pudieron identificar especies que 

solo ocurren durante los meses de lluvia y especies perennes que todo el año pueden 

muestrearse.  

El PDM de Atizapán de Zaragoza 2022-2024 realizó listados de especies de flora presentes en 

el municipio considerando fechas de último avistamiento. Existen 144 especies enlistadas, no 

todas tienen fecha de avistamiento: se identificaron especies de la lista del PDM que se señalan 

a continuación: 

Cupressus lusitanica (con fecha de avistamiento el 13 de agosto del 2019), Erythrina americana 

(4 de febrero del 2019), Opuntia ficus-indica (7 de abril del 2018), Argemone mexicana (22 de 

mayo del 2022), Nicotiana glauca (1 de noviembre del 2021), Solanum rostratum (8 de 

noviembre del 2020), Ipomoea purpurea (16 de septiembre del 2021), Spheralcea angustifolia 

(20 de agosto del 2020), Ricinus communis (29 de abril del 2022), Helminthoteca echioides (2 

de mayo del 2022), Tithonia tubaeformis (3 de noviembre del 2019), Schinus molle (29 de 

octubre del 2021), Quercus castanea (2 de mayo del 2022), Tropaeolum majus (27 de junio de 

2019) y Agave salmiana (6 de junio del 2020). 

De las 38 especies totales en el trabajo solo 15 también se registraron en el PDM, puede haber 

varias razones para que más de la mitad de las especies de la Barranca Calacoaya no se 

encuentren registradas, desde la inexistencia de trabajos previos de índole biológica en el sitio 

(algo mencionado desde el inicio de este trabajo) y diferencias en las técnicas de muestreo pero 

no se sabe cuál utilizaron los trabajos en los que se basa el PDM, en este trabajo se hizo un 

muestreo aleatorio simple considerando esta carencia de información previa (Mostacedo B. y 

Fredericksen T., 2000), sin embargo, en el trabajo de Medina J. sobre el parque estatal 

“Atizapán-Valle Escondido” podemos realizar una comparación más precisa.  
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La familia más abundante en la Barranca Calacoaya es la familia Asteraceae (= Compositae) 

como en el trabajo de Medina J., algo que coincide con la capacidad de adaptación de sus 

especies a condiciones climáticas variadas (Villaseñor J. 2018), además de su facilidad para 

propagarse como maleza ruderal en sitios con vegetación secundaria abundante (Tapia J. L., 

2010), algo a lo que también se relaciona a la familia Solanaceae y sobre todo al género 

Solanum (Martínez-de la Cruz I. et al., 2015), otro de los más abundantes en la Barranca 

Calacoaya y mencionado en el trabajo de Medina J.  

El Orden de las Caryophyllales es también de los más abundantes en la Barranca Calacoaya 

pero no lo es en el trabajo de Medina J.; no solo se identifican especies ruderales como 

Chenopodium murale (CONABIO, 2009), Polygonum capitatum (CONABIO, 2009), Rumex 

obtusifolius (CONABIO, 2009) y Phytolacca icosandra (CONABIO, 2009), se identifica además 

a la especie Opuntia ficus-indica que como otras cactáceas puede prosperar en espacios 

perturbados como vegetación secundaria gracias a que se establecen estructuras poblacionales 

desordenadas que permiten una mayor exposición solar (Arias-Medellín L. et al. 2014) pero no 

es infalible, el deterioro de la Barranca Calacoaya también habría afectado otras poblaciones 

de cactáceas que ahora ya no existirán porque no resisten la perturbación (Portilla R., 2010). 

En este trabajo una familia de gran diversidad en zonas de matorral como Cactaceae no está 

mejor representada coincidiendo en un principio la ubicación de la Barranca en un municipio 

cuyo clima es predominantemente templado, la existencia de vegetación resistente a la 

perturbación y el cambio constante de uso de suelo (SEMARNAT, 2008) (Prontuario Municipal, 

2009).  

La poca diversidad de Fabaceae (= Leguminoseae) a diferencia del trabajo de Medina J. se 

representa en la Barranca Calacoaya con Senna didymobotrya y Erythrina americana; Senna 

didymobotrya es una especie introducida que coincide su registro gracias a la alta capacidad 

de propagación en zonas urbanas y pastizales pero a costa de suprimir el crecimiento de otras 

especies de plantas por alelopatía (Weldemarian E. & Sintayehu D., 2021), sin embargo la forma 

de establecimiento en la Barranca no se ha confirmado por ninguna fuente. Erythrina americana 

es una especie nativa de México resistente a la sequía (Gobierno municipal de Puebla), con 

vocación estética en reforestación urbana (REVIVEMX; FCIENCIAS) pero que desde 2001 se 

lista en la NOM-059-ECOL (hoy NOM-059-SEMARNAT-2010) considerándola como especie 
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Amenazada, su riesgo de desaparición en corto a mediano plazo incide en su viabilidad por 

afecciones al hábitat. 

Los individuos Erythrina americana de la Barranca Calacoaya fueron sembrados 

intencionalmente en el límite del Sitio 1 y no se encuentran en ningún otro Sitio como tampoco 

se identificaron plántulas ni juveniles, no es posible determinar el potencial de propagación 

natural de la especie en la Barranca Calacoaya, pero hay que señalar que sigue siendo parte 

de las especies de la representación conocida de la familia Fabaceae y tiene un uso en 

reforestación que puede ser aprovechado. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Atizapán de Zaragoza publicó 

en su etapa de propuesta en octubre del 2022 una lista de especies de flora endémica de México 

presentes en el municipio de Atizapán de Zaragoza. A diferencia de la lista del PDM, en el POEL 

se menciona la presencia de Physalis orizabae (en este trabajo no se identificó la especie del 

género Physalis identificado) y cerca de 15 especies del género Quercus sin mencionar a 

Quercus castanea; aunque complementa la información del trabajo para tener un registro en 

literatura del género Physalis y una mayor presencia de Quercus en el municipio no hay datos 

que se puedan extrapolar directamente con los obtenidos en la Barranca Calacoaya pero abre 

la posibilidad de realizar un trabajo de revisión más exhaustivo (POEL, 2022).  

De las 38 especies registradas en la Barranca Calacoaya, 21 son especies nativas, 17 se 

consideran especies exóticas y solo se registró 1 especie endémica. De las 17 especies 

exóticas registradas existen 2 que tienen antecedentes por considerarse especies de 

importancia médica siendo estas Ricinus communis y Conium maculatum, ambas nativas del 

Viejo Mundo (SIVICOFF, 2016; SIVICOFF, 2014).  

La presencia de Ricinus communis se relaciona desde su introducción por su valor en la 

fabricación de más de 700 productos de uso comercial/industrial (Machado R. et al. 2012; 

Palma-Garcia, 2018) pero por descuido en transporte, sembrado o procesamiento comenzó a 

proliferar en zonas silvestres gracias a que en México su capacidad de adaptación y resistencia 

a la sequía se adaptaron perfectamente (Heike V., 2009), su propagación como vegetación 

secundaria se ha extendido al punto de registrarse en barrancas de todo el Valle de México 

(Rzedowski J. & Calderón G., 2005; PAOT, 2010).  

A pesar de su uso industrial y su valor comercial, el Método de Evaluación Rápida de Invasividad 

(MERI) para especies exóticas en México en 2016 consideró a Ricinus communis una especie 
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de alto riesgo de introducción y de una amplia dispersión que puede tener un alto impacto 

sanitario por la toxicidad de sus semillas y polen alergénico (Worbs S. et al., 2011) que afecta 

sobre todo a niños; considerando esto además de su alto impacto en las redes tróficas y la 

competencia por alimento y espacio es una especie de rápida colonización en sitios 

perturbados, por lo que en la Barranca Calacoaya será necesaria una revisión de los estadios 

de desarrollo de sus poblaciones, su abundancia, mecanismos de reproducción y su posible 

control biológico, además de su impacto en la biodiversidad, también está documentado por el 

MERI que los cambios químicos y físicos que Ricinus communis provoca en agua, suelo, aire y 

luz es bajo, así que puede ser reversible en periodos relativamente cortos y será una medida 

clave en cualquier proyecto de conservación para la Barranca Calacoaya. 

La otra especie exótica registrada en la Barranca Calacoaya como riesgo para la salud es 

Conium maculatum, una especie igualmente herbácea de olor desagradable que es reconocida 

por manchas púrpuras a lo largo de su tallo (Renobales & J. Sallés, 2001), su distribución en 

México es en sitios perturbados, orillas de caminos y cerca de canales hasta los 2 600 msnm 

en climas templados (Rzedowski J. & Calderón G., 2005; Heike V., 2009); su uso ha sido sobre 

todo como veneno, insecticida, plaguicida y hasta en medicina (Pardo de Santayana M. et al. 

2018). No hay bibliografía que se pudo encontrar en este trabajo sobre su introducción en 

México, pero en 2014 el Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) se realizó para 

un reporte de la especie.  

C. maculatum puede ser un vector de alto riesgo de especies patógenas de hortalizas (Allen C., 

2013), su riesgo de introducción es alto y aún más el de establecimiento por su asombrosa 

capacidad reproductiva ya que sus semillas pueden dispersarse por agua, barro, viento, ropa, 

etc. Los riesgos del contacto de C. maculatum que se registran para la salud humana son 

directos (SIVICOFF, 2014), todas las partes de la planta son tóxicas y se confunde con facilidad 

con otras especies, además de ser irritante al contacto (Heike V., 2009) es altamente tóxica por 

la presencia de alcaloides y otras sustancias como 2-pentypiperidina, además ha estado 

implicada en el envenenamiento de ganado y es histórico su registro de uso como veneno en 

Grecia (Rzedowski J. & Calderón G., 2005). La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO) en su portal Malezas de México recomienda directamente el 

control cultural usando equipo de protección para evitar la propagación e intoxicación, además 

de los riesgos sanitarios directos los riesgos para el ecosistema y la biodiversidad, C. maculatum 
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puede degradar la calidad del hábitat a largo plazo, la presencia de alcaloides y sustancias 

venenosas en la planta puede perjudicar a especies de fauna y su hábito y desarrollo 

competitivo ensombrece y restringe de nutrientes y espacio a otras especies de plantas (Cao L. 

et al. 2022).  

Es imperativo a partir de todo esto el considerar parte de las prioridades en cualquier plan de 

manejo para la Barranca Calacoaya una correcta revisión del establecimiento y abundancia de 

Conium maculatum en el área natural y no solo realizar un control, sino buscar la erradicación 

preventiva; en los resultados de las encuestas un porcentaje reconocible de usuarios que 

circulan por la Barranca Calacoaya en su rutina diaria son familias con niños y menores de 

edad, quienes son especialmente vulnerables al envenenamiento de Conium maculatum por 

confundirlo con zanahorias o apio (Heike V., 2009).  

Junto a las especies introducidas C. maculatum y R. communis, entre las especies nativas 

destacaré a Argemone mexicana, esta especie tiene un tallo característico verde-azulado con 

numerosas espinas punzantes y hojas lobuladas igualmente espinosas en el ápice; a diferencia 

de la asociación de R. communis y C. maculatum con ambientes húmedos, A. argemone es una 

especie de zonas más áridas (Heike V., 2009). Además de desarrollarse en torno a vegetación 

perturbada (Peraza L., 2012) es considerada maleza nociva por su impacto en las áreas 

naturales de Australia (SIVICOFF, 2016) pero en México existe una relación ancestral con su 

uso en medicina tradicional para tratar problemas de ojos, inflamación, escozor, manchas, 

lagañas, dolor de pulmón, tos, ronchas, erupciones y hasta sarna (BDMTM, 2009), en México 

además su impacto en el ecosistema es bajo y no parece haber bibliografía sobre algún efecto 

adverso en la biodiversidad siendo una planta nativa de la región.  

Aunque tenga usos médicos A. mexicana también puede provocar cuadros de intoxicación, en 

su reporte MIRE del 2016 y el reporte de Vélez-Gavilán J. en CABI Digital Library también el 

2016, Argemone mexicana se señala por provocar hipertensión, glaucoma, hidropesía, diarrea, 

vómito y anemia al ingerir su aceite sin cuidado, al menos una epidemia por el consumo de 

aceite de A. mexicana en la India se conoce de 1998 anexo a su potencial alergénico pero hay 

que señalar que  no ha sido el aceite propiamente el causante, sino que fue adulterado (Alam 

A. et al., 2020; Sharma B. D. et al. 2002). A. argemmone parece reportar más beneficios en su 

aprovechamiento responsable que los efectos adversos que pueda provocar socialmente, en la 

Barranca Calacoaya no existe ninguna forma de aprovechamiento industrial que arriesgue a la 
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población local a un cuadro de intoxicación por contacto con aceite de A. mexicana. Más que 

recomendar una forma de control en este caso, sería benéfico solo mantener un registro de 

abundancia relativa, pues, aunque la gente parece reconocer a la planta a partir de la encuesta 

2 ninguna persona en la encuesta 1 comentó realizar alguna forma de aprovechamiento.  

Otra especie que hay que señalar por su registro en la Barranca Calacoaya es Quercus 

castanea que no solamente prospera en ecosistemas templados, coincidiendo con lo reportado 

en el área natural, también es visible en matorrales xerófilos donde el suelo es rico en materia 

orgánica (Santacruz N. & Espejel A., 2004). Q. castanea es la única especie de todas las 

registradas que se pretendió encontrar desde un principio para poder discutir la posibilidad de 

que la Barranca Calacoaya sea un ecosistema relicto de antiguos bosques de pino-encino que 

ya no existen en el Cerro de San Martín. 

Considerando que no existen trabajos previos para el Cerro de San Martín pero en la Barranca 

Calacoaya se registran géneros como Solanum, Opuntia, Chenopodium, Brassica y Quercus, 

todos mencionados por  Medina J. como algunos de los géneros característicos del bosque de 

encino, matorrales y pastizales inducidos, y estos tipos de vegetación constituyen la mayor parte 

de la cubierta del parque estatal “Atizapán-Valle Escondido”, su registro en la Barranca 

Calacoaya coincide en la formación de esta interacción entre vegetación inducida y secundaria 

que no constituye íntegramente ninguna formación conservada de ecosistema pero sí una zona 

de perturbación.  

Al ser un sitio enclaustrado dentro de la mancha urbana y considerando que en el Estado de 

México sólo entre el 21 y 40% de su superficie se considera cubierta vegetal primaria y su tasa 

de degradación es de las más altas del país (-2 a -4.4% anual) (SEMARNAT, 2007) debemos 

adicionar la presencia de especies introducidas como Schinus molle, Ricinus communis, 

Tropaeolum majus y Conium maculatum que son todas reconocibles como vegetación 

secundaria característica de zonas perturbadas (CONABIO; MITECO, 2004; CONABIO, 2014; 

SIVICOFF, 2016) junto a especies nativas como Cupressus lusitanica, Buddleja cordata, 

Brassica rapa y Phytolacca icosandra (PAOT, 2010) y especies propias de laderas y barrancas 

en climas templados de pino-encino como Fraxinus uhdei (CONABIO). La Barranca Calacoaya 

es un sitio donde predomina la vegetación secundaria consecuencia del desmonte y sucesión 

ecológica de lo que pudieron ser en su momento bosques de encino y matorrales (SNIEG, 

2016). 
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Finalmente, el uso de Q. castanea en la reforestación del área natural también es posible, 

existen manuales de propagación que desglosan técnicas adecuadas para el género 

(Rodríguez-Acosta M. y Coombes A. J., 2020)  y existen reportes sobre la tolerancia que puede 

tener la especie al aumento de temperatura considerando riego adecuado (Sánchez Montes de 

Oca E., 2015), Q. castanea es una especie nativa perteneciente a un género cuyo uso potencial 

puede enriquecer servicios ambientales (Rodríguez-Trejo D., 2021) y contribuir a formar una 

cultura de aprovechamiento sustentable para la Barranca Calacoaya. 

Para el conteo de individuos sólo la especie Ricinus communis y Schinus molle fueron 

registradas en todos los Sitios y sumando más de 65 individuos cada una. Ya se discutió la 

propagación de R. communis, la igualmente asombrosa cantidad de registros de Schinus molle 

viene desde su asombrosa capacidad de propagación gracias a su resistencia a condiciones 

climáticas adversas, rápido crecimiento, competitividad en la captura de nutrientes, luz y agua 

(Ramírez Albores J., 2016) a costa de especies nativas, sobre todo de ecosistemas desérticos 

y campos agrícolas (Avendaño-González M. et al. 2016; Avendaño González, 2014). 

En la Barranca Calacoaya no solo se identificaron juveniles de S. molle, además hubo individuos 

adultos y es de esperar brotes y plántulas si se realiza un muestreo más especializado; como 

especie introducida ya se ha analizado la posibilidad de un efecto invasivo en México pero 

además de que está información sigue incompleta, 5 siglos de historia desde que fue introducida 

en la Época Colonial han arraigado la especie a ser asociada como nativa y a formar parte de 

ritos y prácticas culturales mexicanas (Ramírez-Albores J. y Badano E., 2013) por lo que la 

necesidad de mantener un control en la propagación de la especie en la Barranca Calacoaya 

pretende evitar la injustificable erradicación de los individuos adultos ya establecidos, aun 

siendo una especie introducida también contribuyen en gran medida a los servicios ambientales 

que provee la Barranca Calacoaya.  

A pesar de que ya no es posible erradicar a S. molle como sí se discute con C. maculatum y 

hasta R. communis sin afectar negativamente la estabilidad del ya fragmentado ecosistema de 

la Barranca Calacoaya, se puede evitar que Schinus molle se siga propagando y en su lugar 

fomentar la plantación de especies nativas que pueden enriquecer el paisaje y servicios 

ambientales. 

En el conteo de individuos después de S. molle y  B. cordata solo se destaca la presencia de F. 

uhdei y G. robusta. En contraste a las especies anteriormente mencionadas, F. uhdei y G. 
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robusta fueron propagadas intencionalmente por vecinos de la Barranca Calacoaya hace varios 

años, ninguno de los dos presenta individuos adultos y que no se consideren los mismos 

individuos contabilizados a los que fueron utilizados para la estimación de servicios ambientales 

fue porque la mayoría de ellos no presentaron el diámetro mínimo adecuado (30 cm); a 

diferencia de los adultos reconocidos de B. cordata, S. molle y E. coralloides, los individuos de 

F. uhdei y  G. robusta fueron en su mayoría juveniles de porte más bien delgado y casi raquítico, 

sin un follaje propiamente tupido y no superando los 2 metros de altura.  

Desde la sola toma fotográfica de los sitios, Schinus molle conforma junto a Buddleja cordata la 

cubierta vegetal dominante de la Barranca Calacoaya, ambas especies en México tienden a 

crecer en los mismos ambientes junto a Chenopodium graveolens (Ramírez-Albores J. y 

Badano E., 2013) especie emparentada con la registrada C. murale. 

13 taxa registrados en la Barranca Calacoaya fueron identificadas como de potencial uso 

alimenticio, 6 especies fueron identificadas por su uso medicinal y otras 6 para usos desde el 

ornamental, maderero y ganadero hasta el industrial. Siendo un total de 25, bastante más de la 

mitad de los taxa en la Barranca Calacoaya tienen un potencial uso etnobotánico. En la 

encuesta 1 se preguntó sobre el aprovechamiento de especies de flora y los encuestados no 

sólo señalaron que aprovechan especies vegetales y animales, especies de lo que se identificó 

como quelites pueden prosperar en la Barranca Calacoaya no solo como especies anuales sino 

como especies perennes. Entre las que podemos señalar como especies anuales para potencial 

uso alimenticio está Solanum lycopersicum (López L., 2017), Cucurbita ficifolia (CONABIO, 

2011), Tropaeolum majus (Renobales G. & Sallés J., 2001), Brassica rapa (Canals R. et al. 

2019), Lepidium virginicum (Hernandez L., 2013) y Matricaria recutita (Heike V., 2009).  

Para especies perennes de potencial uso alimenticio se registra Agave salmiana (Álvarez-

Duarte M.C. et al. 2018), Erythrina americana (Fehling-Fraser T. & Ceccon E., 2015), Ruta 

chalepensis (MINSAL, 2010), Opuntia ficus-indica (Maki-Díaz G., 2015), Rumex obtusifolius 

(Sganzerla W. G et al. 2019), Buddleja cordata (Camacho D. et al. 2009) y el género Physalis 

(Gonzáles B., 2018).  

Todas las especies antes mencionadas pueden crecer en la Barranca Calacoaya como maleza 

ruderal y en el caso de B. cordata como vegetación arbustiva/arborescente; no es necesaria 

hasta ahora ninguna clase de intervención en su propagación y mantenimiento porque en los 

trabajos de colecta en temporada de lluvias y secas estas especies fueron encontradas en el 
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área natural entre varios sitios de colecta, aunque B. cordata fue la única identificada en al 

menos 4 sitios no es coincidencia que en prácticamente todos se encuentre al menos una 

especie de potencial uso alimenticio.  

Como malezas ruderales su capacidad reproductiva es gracias a su adaptación sinantrópica 

generada por la fragmentación del hábitat original (Leopardi C. et al. 2022) lo que provoca la 

propagación de especies de regiones disimiles dentro de un espacio naturalmente aislado como 

lo es la Barranca Calacoaya. Como ya se discutió sobre el control de las especies exóticas en 

el área natural, en este caso para malezas introducidas que tienen un uso alimenticio (Ruta 

chalepensis; Tropaeolum majus; Brassica rapa; Rumex obtusifolius; Matricaria recutita) puede 

realizarse un plan de manejo por control cultural para aprovechar su uso nutritivo cómo para 

evitar que la excesiva distribución potencial asfixie a malezas nativas que además de poder 

aprovecharse como quelites cumplen servicios ambientales como el control de plagas y 

enfermedades, conservación de suelos (Leopardi C. et al. 2022), captura de polvo, regulación 

de microclimas urbanos (Martínez-De la Cruz I. et al. 2015) y mejora de la infiltración de agua 

pluvial. Sin embargo, si es pertinente para futuros trabajos considerar la conservación y 

sucesión de las poblaciones de malezas exóticas se recomienda realizar un trabajo que genere 

un plan preciso de manejo para estas y otras especies nativas que pueden usarse como quelites 

para evitar la sobreexplotación y desaparición de las poblaciones. 

 

Fauna. Al realizar los muestreos de fauna el Orden de los Lepidópteros fue el más numeroso 

con 9 taxa, siendo identificadas 8 especies entre las familias Nymphalidae y Pieridae. No existe 

un registro de invertebrados dentro del Programa de Desarrollo Municipal de Atizapán de 

Zaragoza, pero sí existe un registro en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local; de las 

100 especies de invertebrados registrados para Atizapán de Zaragoza, 56 son Lepidópteros 

con 1 especie endémica que no se registró en la Barranca Calacoaya (POEL, 2022). 

Adicionalmente en plataformas de ciencia ciudadana como NaturaLista y de búsqueda de datos 

institucionales como EncicloVida existen registros para el municipio de Atizapán de Zaragoza. 

Para Naturalista hay registro para la familia Nymphalidae de las especies Dione juno, Dione 

moneta, Vanessa annabella y Danaus plexippus (Naturalista, 2023a; Naturalista, 2023b; 

Naturalista, 2023c; Naturalista, 2023d), de la familia Pieridae hay registro de Leptophobia aripa 

y Pontia protodice (Naturalista, 2023e; Naturalista, 2023f). De Phoebis agarithe y Nathalis iole 
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no hay registros en el municipio, pero sí en localidades colindantes como Nicolas Romeo y 

Coacalco para Phoebis agarithe (Naturalista, 2023g) y Nicolas Romero, Cuautitlan Izcalli, 

Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez para Nathalis iole (Naturalista, 2023h). 

En el portal EncicloVida, para la familia Nymphalidae se registran en Atizapán de Zaragoza las 

especies Dione juno (EncicloVida, 2023a), Dione moneta (EncicloVida, 2023b), Vanessa 

annabella (EncicloVida, 2023c) y Danaus plexippus (EncicloVida 2023d) en distintas 

localidades. Para la familia Pieridae se registran Leptophobia aripa (EncicloVida, 2023e) y 

Pontia protodice (EncicloVida, 2023f) y Nathalis iole (EncicloVida, 2023g). Como en el portal 

Naturalista, en EncicloVida la especie Phoebis agarithe no se registra directamente en Atizapán 

de Zaragoza, pero sí en localidades cercanas como Nicolas Romero (EncicloVida, 2023h).   

Adicionalmente el trabajo de Hernández-Mejía C. et al. del 2008 menciona a las especies 

Nathalis iole, Pontia protodice y Vanessa annabella como especies diurnas avistadas en 

Atizapán de Zaragoza a partir de datos obtenidos en bases institucionales, lo que podemos 

confirmar en el presente trabajo. Considerando el registro más antiguo de Nathalis iole y Pontia 

protodice al ser especies abundantes multivoltinas que se adaptan a variaciones del medio con 

éxito, sería esperada una alta abundancia en trabajos previos y para trabajos posteriores (Pérez 

E., 2017).  

Ostra C. et al. (2022) identificaron que un 86% de las especies de mariposas bioindicadores en 

México pertenecen a 3 familias, Nymphalidae, Pieridae y Papilionidae, siendo dos de ellas 

reconocidas en la Barranca Calacoaya. La familia Nymphalidae ha sido utilizada como 

indicadora de idoneidad de hábitat debido a su dependencia a recursos específicos que pueden 

cambiar su composición comunitaria (Fallas-Madrigal, D., 2020) aunque Nathalis iole y Danaus 

plexippus son especies que no necesariamente significan alteración de hábitat, sino preferencia 

por espacios abiertos (Ostra C. et al. 2022) y considerando que el último periodo de colecta 

(Agosto-Noviembre del 2022) fue en la época de migración de D. plexippus la presencia de la 

especie no indicaría necesariamente alteración (Galindo-Leal C. y Rendón-Salinas E., 2005). 

La Barranca Calacoaya es por definición una barranca urbanizada, no un área natural con 

vegetación primaria ni conservada, pero en el mismo trabajo se menciona a Phoebis agarithe 

como una especie bioindicador de sitios conservados, no necesariamente queriendo señalar a 

la Barranca Calacoaya como, pues la familia Pieridae se reconoce por sus hábitos migratorios 

y como polinizadores de amplios grupos de plantas (Villalobos-Moreno A. et al. 2020), la 
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presencia de P. agarithe en la Barranca Calacoaya a pesar de la inexistencia de registros 

municipales pero teniendo registro colindante en los portales consultados puede extrapolar con 

este conocimiento de los hábitos migratorios de la familia, igualmente ninguna de las especies 

bioindicadores más frecuentes para sitios de disturbio se registran en la Barranca Calacoaya 

(Ostra C. et al. 2022). 

A pesar de ser el grupo con mayor cantidad de taxones identificados en la Barranca Calacoaya, 

la riqueza de especies de Lepidópteros es baja en relación a las especies registradas para 

Atizapán de Zaragoza, Perez E. (2017) hizo la relación entre la cobertura de vegetación exótica 

y la riqueza y abundancia de especies obteniendo una relación negativa donde al aumentar la 

cobertura de vegetación exótica se tiende a disminuir la riqueza y abundancia de especies de 

Lepidópteros, entonces, aunque la cubierta vegetal de la Barranca Calacoaya es sobre todo 

vegetación secundaria, pastizales inducidos y matorrales inducidos que evidentemente generan 

esta relación negativa con la riqueza de mariposas residentes y de las que abordan la Barranca 

Calacoaya como zona de descanso (p.j D. plexippus) de acuerdo en este estudio también hay 

que considerar que hay especies de las familias Nymphalidae y Pieridae que no parecen ser 

afectadas directamente por estos cambios de composición de la vegetación mientras la 

contaminación no se acreciente (Sanchez-Jasso J. et al. 2019) y existan conexiones con otras 

áreas naturales (Brown K. Freitas A., 2002) además de no ser la primera vez donde estas 

familias son las de mayor presencia en un estudio de diversidad en zonas urbanas, su presencia 

dominante responde a estas condiciones modificadas donde la vegetación ruderal que de 

acuerdo a Öckinger E. et al. (2009) puede presentar mayor riqueza que un parque urbano 

convencional. Un futuro trabajo que analice relaciones ecológicas de los lepidópteros de la 

Barranca Calacoaya con el Cerro de San Martín y las áreas naturales circundantes es viable 

para profundizar en sus dinámicas en el hábitat.  

El segundo Orden de Insectos más abundante en la Barranca Calacoaya fue el de los 

Ortópteros representado con 2 especies, Sphenarium purpurascens y Melanoplus differentialis. 

Sphenarium purpurascens es mencionado en varios trabajos como una especie comestible 

(Vilchiz E., 2000; Hernandez L., 2022; Cerritos R. & Cano-Santana Z., 2008) y de importancia 

económica (Hernández-Ramírez J. et al. 2019) de la que se ha estudiado su valor nutricional 

(Ramos-Elorduy J. & Pino J., 2001; Ibarra-Herrera C. et al. 2020; Rodriguez-Miranda J., 2019). 
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Su presencia en la Barranca Calacoaya además del trabajo de colecta fue a través de la 

encuesta 1 sobre uso de fauna.  

S. purpurascens ha sido aprovechado en temporadas de lluvias como alimento complementario 

a la dieta diaria de habitantes circundantes de la Barranca Calacoaya y como parte de la dieta 

de cacomixtles, tlacuaches, roedores, aves, lagartijas e incluso arañas (Castellanos-Vargas I. y 

Cano-Santana Z.). Su registro coincide con los antecedentes de distribución de la especie en el 

centro del país (Cueva del Castillo R., 2022: CESAVEP) y como frecuente en caminos, cañadas, 

terrenos baldíos y pastizales (CESAVEG). Como es una especie generalista (Cueva del Castillo 

R., 2022) y hospeda una cantidad muy variada de especies vegetales se le considera una plaga 

endémica (Quijano J.), con un potencial de afectación del rendimiento de cultivo de hasta el 

60%, (CESAVEG) pero en la Barranca Calacoaya no existe ninguna forma de industria agrícola, 

por lo que no se han encontrado reportes de incidencia por S. purpurascens en la flora local; se 

conoce que tiende a hospedar a Physalis sp., Solanum lycopersicum, Agave sp., Solanum 

rostratum, Tithonia tubaeformis, Chenopodium sp., Phytolacca sp. y Opuntia indica, entre otros 

(DGSV, 2020). Los taxones mencionados han sido reportados en la Barranca Calacoaya, pero 

no se ha reportado que la presencia de S. purpurascens afecte negativamente su cubierta 

vegetal ni su distribución al momento de hacer este trabajo, S. purpurascens aprovecharía estas 

especies como hospedero de asentamiento, prefiriendo alimentarse de otras especies 

cultivadas de las familias Poaceae, Fabaceae, Asteraceae y Cactaceae (DGSV, 2020). Estudiar 

el alcance de S. purpurascens como alimento para los consumidores secundarios conocidos 

del área natural como para su aprovechamiento sustentable por los habitantes circundantes es 

recomendable en futuros trabajos. 

Melanoplus differentialis fue identificado a partir de un único individuo colectado en el Sitio 5 y 

que ahora se encuentra montado en seco (Revisar Anexos). Aunque la especie no se encuentra 

registrada en el municipio de Atizapán de Zaragoza (SENASICA, 2020; Quijano J) sí se tienen 

observaciones en municipios circundantes como Tlalnepantla, Naucalpan de Juarez y Nicolas 

Romero (Naturalista, 2023i; Enciclovida, 2023i), además, su preferencia por las zonas de 

pastizales de las que es hospedero coincide con la vegetación dominante para la Barranca 

Calacoaya que se discutió en este trabajo junto a una dieta polifaga de plantas silvestres y 

cultivadas (Quijano J.) también reportadas, por lo que se considera un primer registro para la 

especie en el municipio. De M. differentialis no se ha reportado daños a la cubierta vegetal del 
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área natural ni en el centro del país (SENASICA, 2020), tampoco se conoce alguna forma de 

aprovechamiento alimenticio y/o industrial, es recomendable a futuro trabajar más a fondo sobre 

su presencia en la Barranca Calacoaya y su implicación en el mantenimiento del área natural.  

A partir de la encuesta 1 se sabe que en temporada de lluvias se aprovecha la especie Cornu 

aspersum como alternativa alimenticia. Para el momento en el que hizo este trabajo no ha sido 

posible colectar ningún ejemplar debido al comportamiento nocturno de la especie (Dekle G. & 

Fasulo T., 2011) en contraste con los horarios de colecta establecidos, pero se reconoce esta 

especie en el listado de fauna por la descripción de las respuestas en la encuesta, datos de 

observaciones en Naturalista (Naturalista, 2023j) y la literatura conocida sobre su uso 

alimenticio y extensión generalizada en México como especie introducida (SIVICOFF, 2017; 

Corzas-Cruz J. y Silva-Gómez S., 2019). A pesar de su alto riesgo de dispersión, la especie no 

se considera de alto impacto para la biodiversidad nativa (SIVICOFF, 2017) y aunque se sabe 

que es hospedero de Brassica sp., Grevillea sp., Rumex obtusifolius y Solanum lycopersicum 

(Cowie R., 2015; Dekle G. & Fasulo T., 2011), taxones reportados en la Barranca Calacoaya, 

no se conocen reportes por actividad invasora de C. aspersum en el área natural, solo sobre su 

aprovechamiento en temporadas de lluvias, por lo que es recomendable en futuros trabajos 

estudiar la posibilidad de un plan de manejo sustentable y aprovechar su preferencia por 

taxones introducidos.  

De los grupos de vertebrados registrados en la Barranca Calacoaya fueron las Aves y el Orden 

de los Paseriformes los más abundantes. En el PDM se registraron un total de 94 especies de 

aves, mientras que en la Barranca Calacoaya se registraron 10, las especies que coinciden con 

el registro del PDM fueron:  

Zenaida asiatica (16 de junio de 2021), Columbina inca (01 de mayo del 2022), Saucerottia 

beryllina (25 de noviembre del 2021), Turdus migratorius (13 de mayo del 2022), Passer 

domesticus (26 de junio del 2021), Thryomanes bewickii (16 de junio del 2018), Hirundo rustica 

(19 de mayo del 2022), Psaltriparus minimus (15 de mayo del 2021), Pyrocephalus rubinus (30 

de abril del 2022) y Sayornis saya (29 de septiembre del 2020).   

Todas las especies registradas en la Barranca Calacoaya coinciden con el listado del PDM y 

con la distribución de taxones considerando que 7 de las 10 especies son Paseriformes, algo 

esperado por las características cosmopolitas del Orden (Edwards S., 1998) y comportamientos 

alimenticios muy heterogéneos (Barrón F., 2008) que les permiten adaptarse a zonas urbanas 
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y llegar a ser las especies más frecuentes en varios trabajos (Nava R., 2021). Igualmente, en el 

trabajo de Nava R., chapulines del género Sphenarium purpurascens y orugas del Orden de los 

Lepidópteros son parte de la dieta de Passeriformes, respaldando su presencia en la Barranca 

y en el papel ecológico que comparten con estos grupos de insectos.  

En la Guía de Aves del portal de National Audubon Society casi todas las especies muestran 

sus patrones migratorios entre Estados Unidos y México en sus mapas de distribución a 

excepción de Saucerottia beryllina, aunque describe su comportamiento migratorio. De las 10 

especies con patrón migratorio variable, Zenaida asiatica se encuentra al límite de su 

distribución en invierno (Audubon, 2023a), Turdus migratorius se ausenta durante el verano, 

pero es perfectamente visible en invierno (Audubon, 2023b) y Sayornis saya se encuentra en 

su límite de distribución tanto en verano como en invierno (Audubon, 2023c). Estas son las 

únicas especies que presentan estás diferencias de distribución, todas las demás son 

residentes permanentes en el municipio donde se ubica la Barranca Calacoaya. Este registro 

coincide con los avistamientos que se realizaron en este trabajo que abarcaron un año y ambas 

estaciones, por lo que se pudieron registrar especies residentes y migratorias que enriquecieron 

la diversidad de especies que en la Barranca Calacoaya pueden encontrar sitios de anidación, 

alimentación y/o apareamiento como S. saya, P. rubinus, T. bewickii o H. rustica que son 

especies insectívoras consumidoras de ortópteros (Audubon, 2023d: Audubon, 2023e; 

Audubon, 2023f). T. migratorius, Z. asiatica, P. minimus, C. inca y P. domesticus pueden hacer 

nidos en árboles y cavidades al menos a 1.5 metros del suelo, incluyendo a S. beryllina que 

puede nidificar en coníferas y árboles (Audubon, 2023b; Audubon, 2023a; Audubon, 2023g; 

Audubon, 2023h; Audubon, 2023i, Audubon, 2023j). Un trabajo sobre la conformación de las 

comunidades de aves de la Barranca Calacoaya puede enriquecer y contrastar con mayor 

detalle la literatura sobre sus hábitos alimenticios y papel ecológico en la Barranca Calacoaya.  

El único otro grupo de vertebrados que se identificó en la Barranca Calacoaya además de las 

Aves fue el de los mamíferos. No se esperó encontrar anfibios por su condición de 

bioindicadores ambientales susceptibles a la contaminación (Suarez L., 2017) y aunque no se 

descarta la posibilidad de poblaciones y especies de reptiles propios del centro de México (de 

acuerdo a los resultados de la encuesta 2) no se contaron con materiales ni técnicas para su 

identificación.   
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De los grupos de mamíferos que se identificaron, 2 de las 3 especies son animales en condición 

errante y hasta feral (Alarcón G. et al. 2018), al menos un individuo Felis silvestris domesticus 

y 2 individuos Canis lupus familiaris. Conociendo los efectos que provoca la fauna feral sobre 

los ecosistemas por depredación generalista y oportunista, competencia con otros 

depredadores y transmisión de enfermedades (Garcia L., 2021; Alarcón G. et al. 2018; Reátiga 

J., 2015) en la Barranca Calacoaya no sería la excepción pese a no tener datos del alcance de 

su impacto el área natural, pero como sí confirmamos la presencia de especies de aves 

residentes y que se tienen datos de la encuesta 2 sobre la presencia de Bassariscus astutus, 

esta especie de mamífero mediano ha tenido conflictos con animales ferales (Santillán M., 2017; 

Mella-Méndez I., 2015; Nava C., 201) ya que puede vivir en zonas perturbadas (Castellanos G. 

et al.). En la Barranca Calacoaya se acompañan estos resultados con el aumento de 

observaciones ciudadanas en Naturalista y en EncicloVida alrededor del área natural 

(Naturalista, 2023j; EncicloVida, 2023j), es importante mantener un control sobre los animales 

ferales en áreas baldías, pero tampoco conservadas como la Barranca Calacoaya. Los 

cacomixtles tienen una dieta que va desde semillas y frutos entre los que está el género 

Solanum, artrópodos entre los que se registra el género de insectos Sphenarium y vertebrados 

entre los que se encuentran la especie Pyrocephalus rubinus (Cisneros-Moreno C. y Martínez-

Coronel M., 2019), registrados en la Barranca Calacoaya.  

Y aunque B. astutus está enlistado además en la NOM-059 como especie Amenazada 

solamente lo es para las subespecies B. astutus insulicola y B. astutus saxicola, ambas de 

ecosistemas insulares. Aun así, no hay que descuidar que el registrar una especie de mamífero 

mediano característico de zonas urbanas del centro del país necesita entonces de un plan de 

manejo para garantizar la conservación de su hábitat, las barrancas como refugios biológicos 

pueden ser el reservorio no solo de especies como B. astutus, incluso pueden serlo de P. lotor 

(Flores-Peredo R., 2021), D. virginiana (Chavez L., 2021) y hasta murciélagos de la especie 

Myotis californicus de acuerdo al PDM 2022-2024 y en comentarios de la encuesta 2, aunque 

en la Barranca Calacoaya no se registra a P. lotor y D. virginiana, considerando que P. lotor y 

D. virginiana habitan zonas de ríos (CONANP, 2006) y en la Barranca Calacoaya no hay cauces 

limpios. 
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Servicios ambientales. Los bosques templados mexicanos usualmente son dominados por 

una o dos especies de pinos, encinos y oyameles que determinan su estructura y redes tróficas 

(Vega E y Akerberg A., 2019). Aunque sus servicios ambientales son intangibles porque no son 

propiamente utilizados sí generan beneficios perceptibles que podemos identificar por su 

ausencia (Galicia L., et al., 2018). Su evaluación por un valor económico no es sencilla por la 

limitación y dificultad de la ausencia de mercados reales y porque es un problema derivado de 

la antigüedad conocido como “ponerle precio a la naturaleza”, relacionado a discrepancias de 

apreciación por el valor subjetivo de la misma apreciación (Ruiz Perez M. et al. 2007). 

Sin embargo los servicios ambientales ofrecidos por bosques templados en México consideran 

al menos 4 importancias básicas: la importancia biológica por albergar entre el 30 y 50% de las 

especies de pinos y encinos conocidos; la importancia social por ser el entorno ecosistémico 

con la mayor concentración de población rural en el país; la importancia económica por su 

producción maderable nacional equivalente al 1% del PIB y la importancia ambiental, más 

concerniente a este trabajo, donde abarcamos desde la captación, infiltración y provisión de 

agua en cuencas boscosas, generación (producción) de oxígeno, captura y almacenamiento de 

carbono en hojarasca, asimilación de contaminantes, protección de la biodiversidad, retención 

y formación de suelo y hasta belleza paisajística (CONAFOR, 2011; CONAFOR, 2015).  

Además de la labor de reconocer los servicios que ofrecen los bosques templados y las 

formaciones orográficas como la Barranca Calacoaya como la infiltración de agua y formación 

de cauces, formación de suelo fértil, regulación de microclimas, producción de oxígeno y como 

refugios para la biodiversidad (PAOT, 2023), es importante integrar la evaluación de los 

servicios ofrecidos por el área natural en un contexto de conservación y reforzamiento, 

priorizando no solo a nivel local y social su protección sino a nivel municipal, estatal y hasta 

federal el evitar la pérdida de los beneficios que ofrece para las colonias cercanas a un área 

natural que a pesar de los sucesivos y multifactoriales impactos que recibe, se ha discuto en 

este trabajo que aún preserva flora y fauna característica del centro del país y un porcentaje de 

la población civil que lo sabe y aprovecha para la vida diaria y que más de una vez ha 

presentado conflictos por defender la integridad del área natural. 

En la evaluación cuantitativa de los servicios ambientales de la Barranca Calacoaya sólo haré 

mención de la especie Schinus molle. Su volumen maderable promedio es de 29.99 m3, 

sumamente superior al de otras especies porque fue además la especie que mayor cantidad de 
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individuos adultos reportó de buen porte; la altura promedio de la especie fue de 8.25 m con el 

promedio más alto y fue a su vez el segundo lugar en DAP promedio con 47.92 cm. 

En la evaluación de captura de carbono más de la mitad de la captura entre todos los árboles 

fue solo por S. molle con 8 de las 16.123 t totales, aunque no coincidiendo con Adger et al. 1995 

sobre la captura de carbono en toneladas por hectárea para bosques de coníferas, siendo 

inferior de los valores de 31.5 a 34 tC/ha reportadas; considerando 2,27 ha para la Barranca 

Calacoaya que fueron analizados en este trabajo, la captura promedio por hectárea de 8.06 t 

sería aún menor. Por último, para producción de oxígeno con 14.09 toneladas de las 20.7 

registradas (cerca de un 68%) solo Schinus molle produce casi 3/4 partes. A pesar de su 

condición naturalizada en el país desde hace siglos y que desde el inicio de la discusión  se han 

comentado alternativas para el manejo y erradicación de especies introducidas, la erradicación 

de S. molle de la Barranca Calacoaya es inviable porque puede desencadenar un fenómeno de 

erosión y pérdida de cubierta vegetal extrema, pues además de formar parte de la cubierta 

dominante, la dependencia a esta especie introducida para la estabilidad de los servicios 

ambientales refuerza la discusión sobre la Barranca Calacoaya como un área natural 

urbanizada más que un ecosistema integrado pero que debe recibir un trato especializado en 

el mantenimiento de sus servicios y su recuperación. 

 

Aspectos socioeconómicos. En la encuesta 1 los resultados de las preguntas 1 y 3 muestran 

que no solamente la Barranca es un sitio frecuentado diariamente por peatones de todos los 

rangos de edad, al menos el 52% de esos encuestados consideran a la Barranca Calacoaya un 

sitio inseguro y poco accesible donde destacan la contaminación del río, la descarga de basura, 

la falta de pavimentación, alumbrado público y actos de delincuencia como las principales 

problemáticas presentes, lo que coincide parcialmente con los elementos generadores de 

impacto de la Matriz tipo Leopold y las fuerzas impulsoras analizadas en el DPSIR, no 

solamente porque el rubro de tala de árboles fue de los menos contestados individualmente 

(4.3%), sino que no se hizo mención sobre la existencia de especies invasoras ni la pérdida de 

cubierta vegetal, por lo que no se puede decir que la población circundante a la Barranca 

Calacoaya visualice realmente una problemática ambiental aunque lo señale  por ser una opción 

de encuesta.  
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A su vez, un 64% no estaba enterado del conflicto que fue relatado por Ramirez I. en su nota 

de La Silla Rota, no se conocen los motivos del poco alcance que tuvo el conflicto pero tomando 

en cuenta que solo entre el 12.1 y 15.2% contestó aprovechar redes sociales e internet como 

medio de información, se trata de un conflicto que no llegó a extenderse, pues quienes afirmaron 

mayor conocimiento del tema fueron encuestados que habitan dentro de la Barranca Calacoaya 

y quienes comentaron que además de no cumplirse acuerdos, una antigua laguna y una cancha 

deportiva fueron prácticamente borrados del área natural por la edificación de las torres, en las 

colonias colindantes no se dieron estos comentarios. 

Las preguntas 5 y 6 muestran una visión recreativa y deportiva a las áreas verdes, omitiendo 

cualquier vocación biológica que se haya podido mencionar en este trabajo, sea un servicio 

ambiental o una cualidad intrínseca. Sin embargo, además de reconocer la necesidad de una 

atención gubernamental para las problemáticas ya mencionadas, mientras que el 48% 

consideran que la situación de la Barranca es prácticamente estable con el tiempo, más de la 

mitad considera que empeora en su situación ambiental. 

Sin embargo aun con esta visión poco esperanzadora, el 32% de los encuestados comenta 

aprovechar la biodiversidad de la Barranca para distintos propósitos, coincidente y respaldado 

con la identificación de especies de quelites y plantas de valor etnobotánico en la Barranca 

Calacoaya como B. cordata, S. lycopersicum, T. majus, C. ficifolia, B. rapa, entre otros; a su vez  

se identificó al menos una especie de Ortópteros de valor alimenticio (S. purpurascens) y la 

especie Cornus aspersum en los comentarios de la pregunta 9, por lo que en las propuestas 

del DPSIR a partir de este aprovechamiento no regulado el evitar la sobreexplotación futura se 

propone el manejo sustentable de estos recursos.  

Los encuestados reconocen en totalidad (100%) que personas jóvenes y niños deben vivir cerca 

de áreas verdes, algo que es acorde a la visión recreativa y deportiva observada y con la visión 

de beneficio social; contestaron que las áreas verdes proveen de aire fresco, mejoras a la salud, 

son sitios de esparcimiento, descanso, acercamiento a la naturaleza y con la posibilidad de 

contener infraestructura urbana como juegos infantiles, coincidiendo estas opciones 

seleccionadas con al menos una de las soluciones planteadas en el DPSIR para la atención a 

la deficiente integración de la Barranca Calacoaya al entorno urbano consecuente de su 

descuido e inexistencia de un plan de manejo integral vigente.  
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Finalmente, al menos el 76% de los encuestados está de acuerdo en asistir a una plática donde 

se comenten sobre los servicios ambientales ofrecidos por la Barranca Calacoaya (ligeramente 

reconocidos como opciones de beneficio en la pregunta 8 pero no mencionados explícitamente) 

y conocer acciones ciudadanas para su conservación, algo que también coincide con el DPSIR 

en la solución 3 de las problemáticas presentes.  

De la encuesta 2 las preguntas 2, 3, 4 y 5 mostraron que la familiarización de los habitantes 

circundantes a la Barranca Calacoaya con la biodiversidad local no es nula aunque tampoco 

muy especializada; al menos el 91.7% de los encuestados reconoce que ve animales en sus 

trayectos diarios que pueden ser desde aves, reptiles e insectos y aunque el 100% de los 

encuestados reconoce términos técnicos de los grupos más inclusivos de fauna identificada en 

la Barranca Calacoaya, solo la mitad reconoce más de la mitad de estos términos. Un 40% de 

los encuestados afirma haber manejado fauna local por motivos alimentarios, remedio o por 

considerarlo peligroso. 

Solo 3 especies de mamíferos de las 6 listadas en la pregunta 6 destacaron por ser reconocibles 

y señaladas como comunes en la Barranca Calacoaya con más de 10 puntos, siendo B astutus, 

S. oculatus y M. californicus. B. astutus fue discutido como una especie adaptable a espacios 

urbanos en este trabajo, ha sido mencionado y comentado varias veces por su avistamiento en 

la Barranca Calacoaya y alrededores por lo que no se descarta su presencia histórica; de S. 

oculatus y M. californicus solo se tienen registros en Atizapán del PDM y a partir de Naturalista 

(Naturalista 2023k; Naturalista 2023m) y EncicloVida (EncicloVida, 2023k; Enciclovida, 2023m) 

por lo que no se confirma su presencia en el área natural pero se recomienda en futuros trabajos 

enfocados en las poblaciones de mamíferos locales.  

De las especies de reptiles de la pregunta 7 los encuestados solo reconocieron en más de la 

mitad de las encuestas a S. storerioides, C. nasus y C. polystictus. Ninguna de las especies 

enlistadas en el reconocimiento superó los 10 puntos como tampoco en el avistamiento, solo S. 

storerioides llegó a los 6 puntos y esos no son datos suficientes para confirmar la presencia de 

ninguna especie. Aunque estas especies se encuentran en los alrededores de la Barranca 

Calacoaya de acuerdo al PDM de Atizapán de Zaragoza en su listado de especies y en registros 

de Naturalista (Naturalista, 2023n; Naturalista 2023ñ; Naturalista 2023o) y EncicloVida 

(EncicloVida, 2023n; EncicloVida, 2023ñ; EncicloVida, 2023o) se recomienda un seguimiento 

más especializado en identificarlas en el área natural.  
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A diferencia de los rubros de mamíferos y reptiles en especies de plantas sí se puede confirmar 

la presencia de las especies enlistadas pero los resultados de la encuesta muestran que no 

todas son igualmente reconocidas. Apenas B. cordata y S. molle obtuvieron 6 puntos en el 

reconocimiento de especies, y aunque en el avistamiento prácticamente todas han sido 

avistadas en la Barranca Calacoaya este conocimiento práctico pero poco especializado de las 

especies de la Barranca Calacoaya coincide con la necesidad  del punto 3 de las soluciones del 

DPSIR, la pregunta 9 de la encuesta 2 donde el 66% de los encuestados afirma que les es difícil 

reconocer y diferenciar la biodiversidad  de la Barranca y con los resultados de ambas 

encuestas que afirman que sí existe un uso etnobotánico de esta biodiversidad 

independientemente de ese conocimiento técnico. Aunque no todas las especies de plantas son 

reconocidas por un nombre común ni mucho menos un nombre científico más de una vez se ha 

mencionado que el aprovechamiento de las especies enlistadas y otras más ha sido para 

distintos usos y aprovechando cambios en la temporada de lluvias.  

Conociendo que el 75% de los encuestados (que es casi el mismo porcentaje en los resultados 

del mismo tipo de pregunta en la encuesta 1) está de acuerdo a asistir a alguna forma de plática 

o taller sobre la biodiversidad de la Barranca es coincidente esta disposición con el punto 3 de 

las propuestas del DPSIR.  

 

Matriz causa-efecto tipo Leopold.  Aunque la operación de la vialidad Fresnos fue la de mayor 

cantidad de impactos, el desmonte, despalme y descarga de basura son las que generan mayor 

magnitud de impacto e importancia debido a la acción directa que generan sobre la composición 

y abundancia en la biodiversidad del área natural, en conjunto a la nula regulación en la 

edificación de viviendas dentro de la Barranca y trabajos de construcción que se empalman con 

la falta de mantenimiento de la vialidad Fresnos, que es generadora de un surco esteril que 

fragmenta las comunidades vegetales, se provoca un impacto sinérgico en la integridad de la 

Barranca Calacoaya que se buscó estudiar en este trabajo.  Estas actividades y su importancia 

coinciden con el DPSIR realizado sobre las presiones provocadas por las fuerzas impulsoras 

de deterioro poblacional, transporte y uso de tierra, pues como son acciones variadas a lo largo 

del tiempo su impacto múltiple en distintos elementos ambientales provoca más que solo un 

problema aislado. 
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Los niveles de importancia desde el 5 en este trabajo sugieren solucionar los respectivos 

impactos a través de programas y planes de manejo que deben ser planteados por entidades 

responsables, considerando además que los valores de importancia de 8 y 9 son aquellos donde 

es una acción necesaria para reducir el impacto y buscar la recuperación de la biodiversidad de 

la Barranca Calacoaya. 

DPSIR.  Una solución para las problemáticas de la Barranca Calacoaya necesita de respuestas 

igualmente integrales, así que como complemento al DPSIR se amplían aquí las respuestas a 

los impactos con esa intención integral en generación de estrategias para la Barranca 

Calacoaya. Se plantean en base a un objetivo propio en 4 partes desglosadas que no son 

mutuamente excluyentes considerando la normativa vigente.  

1. Crear, organizar y aplicar un programa de manejo para el medio físico de la Barranca Calacoaya 

1. Análisis bioquímico, remediación de textura y mantenimiento recomendado de los suelos de la Barranca 
Calacoaya (zonificación) 

2. Análisis, remediación, mantenimiento y entubación (de ser necesario) del desagüe abierto de la Barranca 
Calacoaya 

      2. Crear, organizar y aplicar un plan de manejo para la biodiversidad de la Barranca Calacoaya 

1. Control manual de especies introducidas (Erradicación, reducción o aislamiento) 
2. Control manual de malezas dañinas 
3. Reforestación de especies nativas del matorral xerófilo del centro y bosques de coníferas y encinos del centro por 

medio de programas de propagación  
4. Monitoreo (riqueza, abundancia, diversidad) de especies de flora y fauna 
5. Mantenimiento (Poda, fertilización, tutoreo, riego) de especies de flora propagada 

      3.   Crear, organizar y aplicar programas (talleres, cursos) de educación ambiental para las colonias 
circundantes a la Barranca Calacoaya 

1. Reconocimiento y familiarización con la flora nativa y fauna nativa de la Barranca Calacoaya 

2. Reconocimiento y familiarización con los servicios ambientales ofrecidos por la Barranca Calacoaya 

3. Reconocimiento y familiarización con las problemáticas ambientales de la Barranca Calacoaya 

4. Reconocimiento y familiarización con el aprovechamiento sustentable y conservación de la Barranca Calacoaya 

     4.   Crear, organizar y aplicar un plan urbano para regularización de la infraestructura que permitirá la integración de la 
Barranca Calacoaya al entorno urbano, considerando todos los puntos anteriores y priorizando la calidad ambiental  

1. Corrección del desnivel de la rivera del desagüe, instalación de un sistema de canales para infiltración al subsuelo 
y de terraplenes y/o gaviones en zonas de pendiente. 

2. Cubierta del tramo de terracería con asfalto, pavimento, concreto, baldosa, grava, etc (de acuerdo a 
recomendaciones). 

3. Instalación de un sistema de luminarias, señalización vial y barandal perimetral.   
4. Instalación de juegos infantiles, zonas recreativas y/o canchas deportivas para uso público. 
5. Instalación de colectores de desechos urbanos. 

Tabla 10. Detalle de propuestas de respuesta en el DPSIR para la Barranca Calacoaya, Atizapán 

de Zaragoza, Estado de México 
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CONCLUSIONES 

● Se realizó un diagnóstico ambiental en tres fases considerando datos bibliográficos del 

inicio del detrimento ambiental, planes de desarrollo municipal, delimitación del área de 

estudio, listado de flora, fauna, aproximación a servicios ambientales, aspectos 

socioeconómicos, evaluación DPSIR y una Matriz tipo Leopold.  

● Se elaboró un listado de flora consistiendo en 38 especies, 26 familias y 16 órdenes, 

siendo el Orden Asterales, Caryophyllales y Solanales las de mayor riqueza, igualmente 

la familia Asteraceae y Solanaceae; las especies R. communis y S. molle fueron las más 

abundantes, dominando la cubierta vegetal del área natural. También se elaboró un 

listado de fauna consistiendo en 29 especies, 23 familias y 12 órdenes, siendo el Orden 

Lepidóptera el de mayor riqueza junto al de los Passeriformes, igualmente las familias 

Pieridae y Nymphalidae; las especies Passer domesticus, Hirundo rustica, Columbina 

inca y Sphenarium purpurascens fueron las más abundantes. 

● Se identificaron acciones de perturbación que afectan más de un elemento ambiental en 

al menos 3 ejes: Deterioro de sitio como desmonte, despalme y descarga de basura; 

Deterioro por construcción por viviendas irregulares, colecta de especies silvestres 

(depredación), construcción de terraplenes y drenaje a cielo abierto; y Deterioro por 

vialidad por operación de la vía vehicular y su falta de mantenimiento. 

● Se obtuvo la percepción de los habitantes circundantes sobre la calidad de los elementos 

ambientales y la problemática ambiental en la Barranca Calacoaya. En la encuesta 1 al 

menos el 92 % de los encuestados totales visita la Barranca Calacoaya con frecuencia, 

el 52% no está de acuerdo al considerar al área natural un espacio limpio, seguro y 

accesible; el 78% está de acuerdo que la Barranca Calacoaya necesita atención 

municipal para atender sus problemáticas; las problemáticas que señalan con más 

frecuencia son la contaminación del río, la descarga de basura y la falta de pavimentación 

además de considerarlas todas en conjunto; el 52% está de acuerdo que la calidad 

ambiental de la Barranca Calacoaya empeora con el tiempo. En la encuesta 2 el 91.7% 

contestó ver una cantidad variable de animales en su trayecto de todos los días por el 

área natural; Bassariscus astutus, Sciurus oculatus y Myotis californicus fueron los 

mamíferos reconocidos y observados con mayor frecuencia; Crotalus polystictus, 

Conopsis nasus y Storeria storerioides fueron los saurópsidos más reconocidos, pero 
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solo C. polystictus fue avistado al menos en 6 respuestas. El 66.7% reconoció que no es 

fácil diferenciar e identificar a la flora y fauna de la Barranca Calacoaya. 79.6% del total 

de encuestados contestó estar dispuesto a asistir a un taller y/o platica sobre los servicios 

ambientales, biodiversidad y acción ciudadana para la conservación de la Barranca 

Calacoaya.  

● Se realizó una aproximación a los servicios ambientales ofrecidos por la Barranca 

Calacoaya. Se estima un volumen maderable total de 59.85 m3 entre todos los individuos 

medidos siendo Schinus molle la especie con mayor volumen maderable total. Se calcula 

un total de 16.123 toneladas de carbono capturado al año para todos los individuos, 

siendo S. molle una vez más la especie de mayor captura. En producción de oxígeno se 

calcula un total de 20.79 toneladas, S. molle es la especie de mayor producción. El 

escurrimiento medio es de 16739 m3 y el volumen anual de 405600 m3. Se estima una 

pérdida de suelo anual de 6.32 t/ha con un promedio de 3.79 t/ha. 

● Se analizó la relación causa-efecto de las problemáticas ambientales a través de 

matrices de datos y DPSIR. En la matriz tipo Leopold el impacto de las actividades 

generadoras de deterioro tiene un efecto sinérgico en la integridad ambiental, fragmenta 

el hábitat en parches aislados que son sometidos a presión por la descarga de basura, 

contaminación, despalme y desmonte que no son recientes, desde hace al menos 18 

años se tiene registro de impactos provocados por actividad humana. En el DPSIR se 

establecieron 4 partes componentes de la respuesta al impacto al hábitat, priorizando la 

creación, organización y aplicación de un programa de manejo para el medio físico, para 

la biodiversidad, para la formación de programas de educación ambiental y un plan 

urbano de regulación e integración de la Barranca Calacoaya al entorno urbano.  

● La Barranca Calacoaya es un área natural que desde hace varios años ya no conserva 

la integridad ambiental de un ecosistema nativo ni como relicto, pero sigue aportando 

servicios ambientales medibles, sigue siendo reservorio de especies nativas de plantas 

e insectos que tienen un potencial uso etnológico representativo del centro del país y la 

población circundante expresa preocupación por su cuidado y restauración. El presente 

trabajo fue un primer acercamiento a esta área natural que pide ser reconocida como tal 

y se recomienda realizar más trabajos que profundicen los distintos rubros analizados en 

el presente, así como refinar las distintas soluciones a las problemáticas identificadas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I DATOS DEL MUESTREO DE ÁRBOLES EN LA BARRANCA CALACOAYA POR ESPECIE 
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ANEXO II DESGLOSE DE TABLAS DE DATOS PARA SERVICIOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desglose de datos para el escurrimiento de agua  

 

 

Figura 2-3. Desglose de datos para la erosión del suelo 
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ANEXO III ESTRUCTURACIÓN DE ENCUESTAS 

Planteamiento 

Objetivo: Analizar el involucramiento de los habitantes de las colonias circundantes a la Barranca Calacoaya 
sobre la situación ambiental de la misma  

Pregunta: ¿Qué tan involucrados están los habitantes de las colonias circundantes a la Barranca Calacoaya 
sobre su situación ambiental?  

¿Cuáles son las fuentes? 

Población en general  
¿Dónde se localizan?  

Colonias San Martín de Porres, Demetrio Vallejo y 
Rinconada de Golondrinas 

¿A través de qué método se va a recolectar 
los datos?  

Cuestionarios individuales 

¿De qué forma vamos a prepararlos para que puedan 
analizarse?  

Matriz de datos y realización de gráficos de frecuencias 

Las variables a medir son: Tiempo de residencia, frecuencia de visita a la cañada, perspectiva sobre servicios 
ambientales, perspectiva sobre causas del deterioro ambiental, disposición a participar en un plan de rehabilitación 
y disposición a recibir información complementaria 

La muestra: No hay número estimado 
Recursos disponibles: Económicos, suficientes 

1. Tabla de estructuración de la encuesta 1 
 

Planteamiento 

Objetivo: Analizar el acercamiento de los habitantes circundantes de la barranca Calacoaya sobre la diversidad 
de flora y fauna del área natural. 

Pregunta: ¿Qué tanto conocen los habitantes de la barranca Calacoaya sobre las especies de flora y fauna que 
habitan el área natural?  

¿Cuáles son las fuentes? 

Población en general  
¿Dónde se localizan?  

Colonias San Martín de Porres, Demetrio Vallejo y 
Rinconada de Golondrinas 

¿A través de qué método se va a recolectar 
los datos?  

Cuestionarios individuales 

¿De qué forma vamos a prepararlos para que puedan 
analizarse?  

Matriz de datos y realización de gráficos de frecuencias 

Las variables a medir son: Afluencia de personas en la Cañada, reconocimiento de diversidad biológica en la 
Cañada, familiarización con grupos naturales de animales, reconocimiento de especies de vertebrados, 
reconocimiento de especies invasivas, reconocimiento de especies de flora local, descripción de especies 
avistadas y uso de especies con fines prácticos.  
La muestra: No hay número estimado. 
Recursos disponibles: Económicos, suficientes 

2. Tabla de estructuración de la encuesta 2 
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ANEXO IV MUESTREO FOTOGRÁFICO  
 
 
 
 
 
1. Phytolacca icosandra. Jaboncillo. Sitio 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Ruta chalepensis. Ruda. Sitio 5 
 
3. Tithonia tubaeformis. Gigantón. Sitio 
2. 
 
 
 

 
 
 
 
4. Fraxinus uhdei. Fresno. Sitio 4 (izq.) 
 
5. Grevillea robusta. Roble australiano. Sitio 3 
(der.)  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
6. Schinus molle. Pirul. Sitio 5 
(izq.) 
 
7. Erythrina americana. Colorín. 
Sitio 1 (der.) 
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ANEXO V MONTAJE EN SECO (CAJA ENTOMOLÓGICA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sphenarium purpurascens (7), Melanoplus differentialis (1), 
Scolia mexicana (1), Dysdercus mimulus (1) y Zygogramma 
signatipennis (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2. Dione juno (izq.)        
 
 3. Vanessa annabella 
(der.) 
 
 
 
  
                                                                                                               
4. Leptophobia aripa 
(izq.) 
   
                                                                                                             
5. Phoebis agarithe (der.) 

 
 
                                               6. Dione moneta (izq.) 
 
                                              7. Pontia protodice (der.) 
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