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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es conocer el diagnóstico ambiental del Area Natural Protegida 
Barranca Arrollo Santa Cruz, ubicada en Naucalpan, Estado de México, considerada 
como Reserva Ecológica Estatal y visualizar los posibles escenarios de manejo que 
permitan la restauración, conservación y administración de la misma. En el ANP 
existen 102 especies de plantas vasculares distribuidas en tres tipos de vegetación 
que cubren aproximadamente el 70% del terreno. A su vez la fauna del sitio está 
compuesta por 13 especies de anfibios, 29 de reptiles, 41 de aves y 42 de mamíferos 
de_ los cuales, según la NOM-059-ECOL-2001, 11 especies de fauna se encuentran 

.amenaiadas y14_bajo protección especial. 
••• ·' 1 

-se· zonificó en- i.ui plano la problemática ambiental detectada y se realizó una matriz 

- en la que se califican ambientalmente los distintos componentes que integran el ANP, 
en-una escala de O a 3, en donde O es una calificación de calidad nula y 3 es buena, 
información· que se apoyó con un gráfico de pétalos, que permite visualizar 
rápidamente la calificación ambiental otorgada, encontrándose que el ANP, presenta 

una cÍllidad ambiental baja, esto debido, a que distintas zonas se encuentran 
contaminadas -con residuos sólidos domésticos y de construcción, degradación del 
suelo ocasionando erosión y alteración de la calidad del cauce del arroyo con aguas 
residuales municipales. Además que se detectó que existen serios problemas en 
cuanto a las competencias de los actores relacionados, lo cual se ha traducido en la 
falta de manejo del ANP, desde que fue creada. 

Se visualizaron distintos escenarios de manejo con la finalidad de mejorar la calidad 
ambiental del ANP, proponiendo la revisión del objeto de la misma, un programa de 
restauración y conservación ambiental y un programa de administración con 
medidas creativas encaminadas a la obtención de recursos adicionales a los 
gubernamentales y sobre todo a la concepción futura del ANP. Por otro lado se aplicó 
una matriz para estimar el escenario ambiental esperado al aplicarle el manejo 

propuesto, obteniéndose una calificación ambiental media del ANP. 
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l.- INTRODUCCIÓN 

No obstante, de que infinidad de autores, han realizado el señalamiento del deterioro 
ambiental que el país y en particular el Valle de México está teniendo, no se ha 
podido desarrollar una estrategia exitosa que permita la conservación de los recursos 

naturales. Por ejemplo Rzedowski (2001), comenta que es imperativo que los 
habitantes del Valle de México nos esforcemos por proteger convenientemente la 
extensión y la calidad del manto verde, imprescindible para nuestras funciones 
vitrues., 
. ·:··'· '·" 

): La:/alta~e J>laneación encaminada a la ordenación correcta del territorio y definición 
•-, ;n:·~í.t;iiifó'-'á: 'tos cllstintos tipos de conservación y diferencias entre los usos y 
'-~·i:lestirióil,d~l~~'espacios naturales, han ocasionado que la gran mayoria de las áreas 

J;:)pr~t~Íiidas-yenplirticular del Estado de México, se encuentren desprotegidas, ya que 
.,, _'p~~'ce:s~r'~u~- n~ hay diferencia alguna entre mantener un parque público, jardín 

;~~:Z~t~'it~~ª:t~~be~ardental de aumentar a como de lugar la superficie 

~.p~ó'tciiieíii.,~/d~{h~·chci'.;existe U:na ecuació;,_ muy utilizada en los programas 
, gu~~r~ru:Il~~tal~s?sob~et~do a nivel Estatal y Municipal, la cual consiste en nombrar 
. Ía rel~~ió~--cÍéáre~ v~rde per capita. Este es un dato que aparentemente intenta 

sorpre_nde~ : w que lo escucha y podria ofrecer un dato de calidad de vida, sin 
embargo la creación de un área protegida no es problema, el problema es cuidarla y 
mantenerla.'Flores y Gerez (1994) son muy elocuentes al señalar que, a pesar de que 
el porcentaje protegido del territorio nacional se ha elevado sustancialmente en los 
últimos años, una evaluación realista debe reconocer que muy pocas áreas cuentan 

con información sobre lo que protegen. 

Muchas de las ANP recientemente establecidas son poco menos que una buena 

intención, ya que realmente solo existen en papel y archivos (Ortega, 1998). La 
brecha entre el discurso y la realidad debe acortarse ya que el deterioro del Valle de 
México es considerable, por lo que no se puede improvisar, y es necesario disponer 
de lugares adecuados en los que se puedan experimentar nuevas estrategias 

(Halffter, 1995). 
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En la actualidad el negarse a valorar los ecosistemas en unidades que puedan 
compararse con bienes y servicios comercializables es equivalente, en la práctica, a 
considerar los bienes y servicios ecológicós como gratuitos, lo que distorsiona la toma 

_ dededsiones públicas y privadas (Instituto Nacional de Ecología, 1995) . 

.. :.i,ii,·planeación tiene que tener un objetivo claro y solo este se tendrá si se conoce con 
. , , ;'.~lilridad _el estado ambiental del ANP, eso quiere decir que si no se conoce la 

) problemática, la necesidad y las virtudes o servicios ambientales del ANP, la 
plá.Íleación puede caer solo en concepto y ser meramente de papel, y no importa que 
la planeación conceptual sea lo suficientemente convincente como para poder 
convencer y demandar gran cantidad de recursos públicos, privados y financieros, 
estos al final del día recaerán en su inviabilidad por el simple hecho de que las 
necesidades del ANP, son más importantes y rigen sobre ellas. Esto lo vemos muy 

frecuentemente en las grandes reservas de la Biosfera, en donde existen apoyos, pero 
la problemática que muchas veces es de usos de suelo, cultural o social, no se 
atiende y los avances que se puedan lograr son contradictorios con la realidad. 

Este comentario es fundamental y resume el trabajo que se presenta, ya que el 
estudio se enfoca en · la aplicación de una metodología para conocer el estado 
ambiental o diagnóstico del Area Natural Protegida Barranca Arrollo Santa Cruz, 
ubicada en el Municipio.'de Naucalpan, Estado de México, en donde se analizan los 
componentes biÓtÍcos,: ilsi_c;,s, sociales y administrativos que conforman el área 
natural con el objeto de''poder visualizar los posibles escenarios de manejo, que 
permitan tener claridad ·:en cuanto a la restauración, conservación y administración 

dela misma. 

Las estrategias de planeación y manejo desarrolladas por la federación son imitadas 

por las distintas entidades gubernamentales y por ende la problemática sobre la 
operación y el manejo de las Areas Protegidas, es también muy similar, por tal motivo 
considere importante realizar un marco referencial que explique el origen, el estado 

que guardan y la finalidad e importancia del manejo es la conservación de los 
recursos naturales contenidos en las Areas Naturales Protegidas. 
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2.- ANTECEDENTES 

2.1.- Origen del deterioro 

La relación entre el medio ambiente y el hombre, siempre ha jugado un papel 
fundamental y ha tenido una relación insuperablemente directa, tanto para 
satisfacer y sostener las necesidades de las comunidades humanas, como en la 
administración y mantenimiento de los recursos. Esta relación en términos de 
equilibrio entre disponibilidad, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales eran imprescindibles en cuanto a la perturbación de los mismos durante 
los primeros asentamientos humanos y como lo podemos aún apreciar en 
comunidades indígenas de Sudamérica que continúan administrando 
adecuadamente sus recursos, sin embargo, este equilibrio, se fue quebrantando en 

·. cuanto ·las comunidades fueron cada vez más grandes y por ende la demanda de 
.: •. re,c1;1rsos creció también. "Su actividad desde entonces ha tenido un efecto 

simplificador:de los ecosistemas" (Bolafios, 1990). 

' ';El:'~focio del hombre. sobre el medio natural fue drástico, ya que la agricultura, no 
.: i~porta·<~uan ··a~anzada o cien diseñada esté, implica necesariamente una 
:·: siÍnpÚflca~iÓn de las cadenas alimentarias de los ecosistemas. Las especies perenes 

·, ,::~o'ri·. si.istituidas. por una o pocas especies anuales y el hombre se convierte en el 

·•. con~u~iclor preponderante del ecosistema transformado, desplazando a la mayoría 
'·d~:-los otro's consumidores y los que persisten se transforman en plagas (Vázquez y 

·· Orozco, 1989). 

Aunado a la perturbación del medio ambiente ocasionada por la demanda de 
recursos, los asentamientos humanos inevitablemente fueron incorporando otra 
problemática quizá igual o más importante y que finalmente se suma a la 

perturbación y deterioro de los recursos. La generación y acumulación de desechos, 
que se han traducido en la contaminación del suelo, del agua y del aire. 

Azpurua y Gabaldon (1982), señalan que "El hombre va en busca de aprovechar los 
recursos naturales para su bienestar y para ello, los "pone en valor" de acuerdo a 

ciertos modos de producción. Pero la base de los recursos naturales, su calidad y 
disponibilidad, a su vez, condicionan el carácter de las actividades económicas que 

se realizan, contribuyendo, por ende, a conformar su hábitat". 
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De acuerdo con.la definición propuesta en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Medio ·Humano: de. 1976, los asentamientos humanos conforman un sistema 

integrado pori viviendas particulares y· colectivas, las edificaciones para uso 

. industrial, c~mérclal, s~rvicios, actividades recreativas y culturales, así como por los 

.servici6~·qll~:suriiiriistran'energia eléctrica, agua potable, saneamiento y abasto, al 

.. " . ;¡gu;;i.q~~ í~'iiiifraestructura que los sustenta .y les permite intercambiar materia, 

'en~~gie.·~·~rci~~~ÍÓriéoii ~!exterior (Instituto Nacional de Ecología, 1995). 
··.-~;<<_ .. :,,.\ .. "~,.~·:,:,··;;::,·, .. -.... · ... : ·- . 

· .. ··.;· 

•i El ·~r~cl~i~iito'.ctesill~dldo y sin planeación de las áreas urbanas tanto en el mundo 

< é:arD.6'e~·nuesiro' páis, h:a:n 0°casionado que la problemática ambiental ocasionada por 

la demanda de servicios y la· generación de residuos, sea cada vez más compleja. Con 

la aceleración del proceso de industrialización en México se presentan 

manüestaciones · de un crecimiento poblacional desmedido en las áreas urbanas 

(Guzmán, 1996). En términos cie afectación sobre el medio, Puente (1996), considera 

que la ·ciudad puede ser concebida como el mayor grado de artificialidad lograda 

sobre la naturaleza 

En la época prehispánica los bosques representaban 54% del total del área del Valle 

de México, los desmontes con fines agricolas, el pastoreo desordenado, los incendios 

forestales, las plagas,.la tala inmoderada y la urbanización provocaron el deterioro y 

la reducción.de estos bosques a solamente 14% (Puente, 1996). 

Las condiciones de pobreza y la falta de alternativas tecnológicas y productivas 

viables han. obligado a realizar una sobrexplotación de los recursos, y a utilizar para 

la agricultura terrenos que no tienen un potencial adecuado, que sumados al uso de 

técnicas como la roza, tumba y quema, han contribuido en el deterioro y destrucción 

de la natúraleza. 

Como consecuencia de la adopción de modelos económicos globalizados es de 

esperarse que la tendencia natural a la mayor ganancia en el menor tiempo, y por 

.tanto, a disminuir los costos privados de producción sin considerar los costos 

sociales: ambientales y humanos (Calva, 1996). Hecho que insuperablemente marca 

la realidad de nuestro país y de otros muchos considerados en vías de desarrollo. 
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Inevitablemente esta relación de desarrollo ha sido poco planeada ocasionado que la 
afectación del medio natural sea inevitable, el deterioro que sufren los recursos 
naturales en nuestro pals es día a día un tema común de preocupación entre la 
sociedad, quienes exigen la protección y conservación del medio ambiente. A pesar de 
que la ecología es tema relevante en la política nacional y en la vida cotidiana, las 

políticas ambientalistas reales son aún incipientes (Calva, 1996). 

Las dependencias gubernamentales, han establecido leyes, reglamentos, normas 
ambientales y ordenamiento territorial con la finalidad de regular de algún modo las 
actividades humanas, y proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos 
renovables y no renovables. 

El marco jurídico existente, está encaminado en primer termino a planear bajo un 

ordenamiento territorial las actividades urbanas, agrícolas, industriales y de 
conservación ecológica; y en segundo proteger y controlar de agentes contaminantes 
y de deterioro ambiental, las actividades urbanas, rurales, ecológicas, industriales y 
agrícolas. Las legislaciones ambientales son absolutamente necesarias en todo el 
país, fundamentalmente por la cultura depredadora que existe sobre la naturaleza 
(Rediles, 1995). 

A continuación se describe la evolución normativa que ha tenido el tema ambiental, 
que va desde la visión general internacional, la legislación nacional, la necesidad de 
ordenación del territorio, y la creación de Areas Naturales Protegidas, para conservar 
los ecosistemas naturales. 

2.2.· Visi6n internacional de la problemitlca ambiental y compromiaos 
internacionales 

La preocupación de la problemática ambiental ha sido de nivel mundial y fue en la 

Primera Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en el 
año de 1972 cuando se reconoce plenamente la gravedad de los problemas 
ambientales y su vinculación con los modelos de desarrollo, algunos paises 
instrumentaron políticas para la reducción del crecimiento, creyendo que esta era la 
solución a la problemática del medio ambiente y del desarrollo. Sin embargo, en 
1987 el deterioro ecológico continuaba y la crisis económica tampoco se resolvia. 
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Ante esta situación la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1984, integró una 
comisión que realizó un diagnóstico sobre la situación ambiental, vinculada al 
desarrollo. Resultado de esa comisión surge el informe Brundtland, que se conoce 
como "Nuestro Futuro Común", Proponiéndose la alternativa de desarrollo 
sustentable, concebida como una nueva estrategia de desarrollo a nivel planetario, 
cuya finalidad es: satisfacer las necesidades. de la generación presente sin 
comprometer la capacidad· de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades (Palomino, 1996). 

Bajo este marco internacional, hoy por hoy la dependencia económica del país a los 
modelos económicos de globalización, los cuales han exigido bajo convenios y 
estrategias internacionales que además de las variables calidad y precio, ahora se 

incorporen acciones que garanticen un mejor desempeño ambiental, tanto en el 
producto como en toda la cadena productiva, incorporándose el criterio de que el 
entorno natural que sustenta nuestras actividades productivas puede entenderse 

como capital. natural o capital ecológico, que ofrece un flujo de bienes y servicios 
ambientales' proporcional. a: su acervo y calidad (Instituto Nacional de Ecología, 
1995)~ 

Según Murad· (2003), México tiene suscritos un gran número de Convenios y 

Acuerdos In_terna7ion'ales en materia ambiental que se refieren entre otros a: 

)" Co;,_~~nio sobre. la Diversidad Biológica. Río de Janeiro, Brasil ratificado el 

1:3/Junio~/ 1992 . . . 

)" Convención iriarco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, Nueva 

York; N:v;f ratlficado el 11/Marzo/ 1993 

)" Enmienda a los Artículos 6 y 7 de la Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

Regina, Canadá ratificado el 12/Noviembre/ 1992 

)" Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) México, Ottawa, 

Washington, ratificado el l/Enero/ 1994 
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}> Protocolo que Modifica la Convención sobre· los Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente como Hábitat. ele Aves Acuáticas. París, Francia 
ratificado el 24 /Julio/ 1986 

}> Convención sobre losHumedales d~Impo~tanci~ Internacional especialmente 

corrí~ Hábitat de Aves Acuática~ .. Rams~:~:i~áli 14/Julio/1986. entre otros 
muchos tratados'.' ,; ::; '. ·~·""(/ ,· 

., .. ,- ' ,: '." t :.· _\, ,'.. ,.- .- ·:.'. : -· ¡·., .. -; ._:-;.:,.'· .. ~:_';:~~~~ .... ~~;'.:{1;1::~~::tJ~;:·.· 
Los· cuales al. haber sido ratificado~ por el· Seriado;' se convirtieron en obligaciones 
con)gÍ.t;;i je~arquía'd~ la~ Iéyes , entre 16~ qÍi~·i~de~os enumerar: 

.::.;}::'·_ '~-··:;,:_~~_-'·, ,.-<.:~· :: . . .... <·_<,: ~-:,·:~;; -_.[é},:{:> .• •. ".·.;. ,' .-
' - . ' ; i,. ·'~(_.' ~-···---

-~·., ~=~~z~¿~l~bredij~rsici~d:fa~~~j;rr;,; ___ .. ~i;-. __ ..•. · · 

~)~~i~~i~~~~~~~~o~~it'4 do! Norto, 
~-?'.\ :' f~~~ ~¡ :~~i.0-.~~{~1!~1~~;-~f ~i~f %;,-~~~tf ~~'-i~:¡:,i:~:~ .. -~t{Jl~/.-~- -~:-:;~~:~~ -~-~;-( :: ::·: / :- . ; '",, - '. . -- . ~ 

, Lo~ 'cuales ha,n•,t~nido :e,special, relevancia en la redefinición de políticas ambientales 

' ;\~~~~~~~~¡¡¡~~t::::~~::::::,::::~.~~';),do re=rao• na<urnl•• 

':;~;;Enjat<;:ncióri~aVcarácter obligatorio de los acuerdos y su jerarquía, en teoría el país 
>.2;;,ci~be)ri'~6tjjC:if~'t~to en su normatividad, como en su estructura gubernamental y 

•::~ pr~~~~;j~~i6~; Ío r:i:ecesario para atender dichos compromisos. 
~.'í;L: ,~_ .. 7_.,~;?- )t~~-.-/.:,',;r_<,;: /' 

·~- ,: '1:;. 

>' ~Cada::vez','es más frecuente de que el medio ambiente sea transformado en un 

, 'tp;c#r'eq~isko. para que una empresa tenga posibilidades de éxito en el mercado 
- : ·n;h~dÍal,· p~-r lo que hoy en día la sobre vivencia comercial de las empresas, depende 
·.-del ~Ümpllmiento ambiental de estas, ya que el consumidor lo asume como un bien 

público global. 

Los temas sobre el medio ambiente son discutidos ampliamente en el campo de la 
política internacional y de alguna manera se han intentado evaluar los beneficios de 

. una conservación biológica (Spellerberg y Hardes, 1995). 
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2.3.- Marco normativo nacional 

La política ambiental mexicana, surge de un proceso prolongado que no siempre ha 
mostrado tendencias definitivas (Coutiño, 2003). No obstante de que en la 
Constitución de 1917 se asentaban las bases para su desarrollo, al acondicionar la 
utilización de los recursos naturales al interés de la Nación es en las últimas dos 
décadas que se han presentado los avances más consistentes, quizá, por quedar 
comprendidos en los compromisos asumidos a nivel internacional. 

ti.ene una historia de apenas dos décadas a pesar de que ya desde la Constitución de 
1917, se asentaban las bases para su desarrollo, al acondicionar la utilización de los 

recursos naturales al interés de la Nación. En resumen la legislación ambiental del 
'·p~s es la siguiente: . 

' ., ' 

.·1g17 Constitución PoHtica de los Estados UÍ1.idos Mexicanos . 
• . Articulas 4, 2s, 27, 73 y .115,, ·• 

.1945 Ley de Consetvación ~ei sI::IÓ ~ :~~a>~u blicada en el Diario Oficial de la 
·. . Federación el 3 l'dé 'cÜcie;ib~~:~,:/,~i~rni:: . 

. · ·. -.. ' . :· .·'<_ ',,;~~ff~~:;><'~-~~~'.i~:~f~i-~~~: ... f~~~.''·. :.· < 
1971 Ley Federal para Prevéllii':Y.yóntróliir la Contaminación Ambiental 

Reglamento para' la 'Prei'e~C!ó'n:ffi'i,' 9h'~trc,z de la Contaminación Originada por la 

197=:.::::t~l~~f i~~~ y . . 
Reglamento para la Preuencióri'y:.control de la Contaminación de Aguas 

. :._·;:~· :-~-~?: ~;:.T~:Jj~X:~~~;{:~~;~~[;~~::~~Q:~'.~~-~--:~: ~,. --
1982 .Ley FederaldeProtecc.ió11:a1 AJlibiente 

Reglamento para·¡~ P,:ot~'i;dón~del .Ambiente Contra la Contaminación Originada por 

la Emisión de Ruido .:;r: , )f '.'.. . 

1982 y reformas del 2001 Ley General de Bienes Nacionales. 

1988 y reformas de 1996 y 2001 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente 
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Reglamento en materia de Impacto Ambiental 
Reglamento en materia de Residuos Peligrosos 

• Reglámentó en m_ateria de Contaminación a la Atmósfera 
· Reglament~· para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 
·"Reglamento en materia de auditoria ambiental · 

• · \:'.~~9l~~~~tO: de A~eas Naturales Protegidas 

• ·' Nónnas 'Técnicas Ecológicas, que a partir de 1992 pasaron a ser Normas Oficiales 
· · MeXicanás (NOMs). 

_Mexicanas (NMX) de carácter voluntario, su emisión se inició a partir de 

. . . 

1992 Ley ;Ú.A~as Nacionales 

• Regtd.T11ento de la Ley de Aguas Nacionales 

1992 y sus reformas del 200 1 Ley Forestal y 2003 Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

2000 y sus reformas del 2002 ~y General de Vida Silvestre 

2.4.- Antecedentes del ordenamiento territorial 

Bajo la configuración progresiva de una conciencia ordenadora, que estimulada por 
la revolución industrial, la explotación demográfica y el concepto de fmibilidad de los 
recursos naturales, han dado lugar, recientemente, al desarrollo de ordenación 
territorial como una estrategia básica del Estado para armonizar las actividades del 

.hombre con el aprovechamiento de los recursos naturales y sus potencialidades, en 
la prosecución de su bienestar económico social {Azpurua y Gabaldon, 1982). 
' - . ,,_ ' - ,· . ~ 

~Lós·:··antecedentes jurídicos de la planeación del territorio, se encuentra la Ley 
"·''ci~;~~r~ ·de Asentamientos Humanos, en donde las primeras experiencias 

encaminadas a desarrollar una metodología de planeación urbana datan de 1976, 

fueron los Ecoplanes y los Planes de Desarrollo Ecológico de Asentamientos Urbanos, 

y en 1983 la Ley de Planeación del Gobierno Federal y la Ley General de Protección 
del Ambiente disponen el ordenamiento ecológico de zonas críticas (Bojorquez, 1994). 
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La Ley General de Asentamientos Humanos, contiene como figuras para la 
ordenación y regulación: el programa sectorial de desarrollo urbano; los programas 
estatales de desarrollo urbano; los programas de ordenación de zonas conurbadas, y 
los programas y planes municipales. El ordenamiento ecológico es una atribución de 
las entidades federativas que debe encontrarse en las leyes locales de desarrollo 

urbano y debe darse en el marco de las acciones de mejoramiento ambiental. 

De la misma manera, esa ley dispone como de orden público e interés social 

establecer ".las ·fi;º~~s y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la 
planeacióri nacional del desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de 

· 1ii aa~inistf~éió;; p\lb'iica Federal. El sistema nacional de planeación democrática se 
c~~p'a~~;<léici~fsiíi;iientes niveles de programación: plan nacional de desarrollo y 

• ·~~()g;~a:~·(~~~t~Aalé~, institucionales, regionales, especiales). Una vez aprobado el 
?!ifl'lf i6~ p~og;.~ás, son obligatorios para las dependencias de la administración 

.}:'/B\lbÍici?i~deiat/e!i ei ámbito de sus respectivas competencias. Para los particulares 
:.•(~é'.<f8fi:vÍe~t~~· en obligatorios a través de la concertación, siendo las vertientes de 

··:: 'pl~'ek~iÓn•·¡~ coordinación entre dependencias gubernamentales, la concertación 
.. :ei:itre. p~ticÚlares y grupos sociaies, y la inducción o ejecución de las politicas 

'(cencirero; 1988). 

·Entonces elordenamiento ecológico es adoptado como una técnica de planeación 
física, sectorial, que tiene como base la incorporación de las variables ambientales y 
ecológicas al proceso de ordenación de actividades humanas. Los alcances de la 
ordenación del territorio son establecer la aptitud del uso del suelo por lo que en un 
inicio los llamados proyectos de obra tomaban en cuenta las condiciones favorables 
para la construcción, para asentar el inmueble, la industria, la unidad habitacional; 

la elección del sitio se efectuaba por las condiciones favorables para lo que se iba a 
hacer, sin tomar en cuenta a lo nuevo, ya que los elementos que se impactaban en 
ese momento no tenían un valor ni una política de protección, importaba (Carmona, 

1995). 
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2.5.- Importancia de la conaervaci6n de la biodlveraidad 

Según la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca y la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2000), en México existen 
dos regiones biogeográficas; la neártica y la neotropical, que aunado a la compleja 
historia geológica y una accidentada topografia han permitido que se desarrolle una 
excepcional riqueza biológica, por tal motivo nuestro país es considerado como 
megadiverso, por presentar en su superficie el 10% de las especies de plantas 
superiores del planeta (26,000 plantas vasculares) y más de 40% de ellas son 
endémicas, por otro lado ocupa el.~cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a la 
diversidad de especies de anfibios (284 especies, de las cuales el 60% son 
endémicas); el segundo lugar en.: ~~ptiles (717 especies, de las cuáles el 52% son 

endémicas); el quinto lugar eri div~~sidad de m~iferos (450.;~i¡pecic:s, de las cuales 
el 52% son endémicas). 

. ' . . - . . . 

La biodiversidad es el grado de variación entre los organismos vivos y los complejos 
ecológicos en los que ocurren .. El co~cepto\:te diversidad haée ~efer~i:ícia al número 
de diferentes categorías que estos complejos expresan a múltiples niveles; desde la 
heterogeneidad de las estructural>. químicas que son la base molecular de la 
herencia, hasta la variación de ecosistemas. 

La finalidad de la conservación, según Spelleberg y Hardes (1995), es que la 
conservación de los seres .. vivos tiene como fin la conservación biológica y este 

objetivo es alcanzadÓ eón l~ áplicación de varias ciencias 
' .. ::-: .. -~.:.: 

;·. ·r .. ·::;· . ._·; '. 

Sin dudá la necesfdad·d~ C:;)nservar debe considerar la premisa de evitar la extinción 

de las especies dé la tierra y coadyuvar en la medida de lo posible al fortalecimiento 
de· su adecuación, por ser sin duda los aspectos más importante del problema 

ambiental contemporáneo (Bolaiios, 1990). 

La conservación de los recursos bióticos tiene tres finalidades especificas, de acuerdo 
a la estrategia mundial para la conservación (UICN, 1980 en: López, 1994): 
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l. Mantener los. procesos ecológicos esenciales (la regeneración y protección de 

suelos, .la :reCircÜlación de nutrientes, la purificación del agua, etc), de las 

cual~~ depende ia: supervivencia de la biota y del desarrollo humano . 
. -: .. ·-, ·>:."-':<.t.~. -> 

2. Conser\.!Ír l~;bib~iv~~sidad de la cual depende el funcionamiento de muchos 

de lo~ p~oces~s bcio"lógicos antes mencionados, los programas de mejoramiento 

. genético 
0 de:'. 1pl~i:'a's cultivadas, de los animales domésticos y de los 

. microor~~i~riléi:t·:asl como buena parte del progreso científico y médico, 

esp'e~Íalment~·;,·i~!i"' numerosas industrias que utilizan recursos bióticos como 

materia: '¡)ri~a: :{? 
'-;_;>·· >;·: :·.·. 

3. Asegúrai: ~1ií)i-o~~b~iimiento continuo de las especies y de los ecosistemas los 

cuales c'onstii:\.iy~hia. base del alimento de la mayoria de las comunidades 

~ < :r~~s·}f ;··g€~f ~.';,t~.· i;'' '', - _ · i . 

. , Indudablemente.las;Ar~i:ú1 Naturales Protegidas juegan un papel muy importante en 

.';~:tf;;~¡~~~~~1~~i~j~fs~:2iJid¡:::~~::~~e:::::li~~=:~;;:i~:~: 
se~'~r'rid~~6'iÓn''ó"g~Í¿'()ia, p~~uari!J., silvicola, industrial o de asentamientos urbanos y 

por'~elloi~s~'~cin°sid~;en tie~as ociosas. Por lo tanto, las ANP deben ser vistas como 

... ~na:¡n~daÍÍtlS:d d~:'.~so de suelo que es indispensable para promover el bienestar y 

/pr~'~e~~}1~6i0Ilal (Ürtega, 1998) . 

. '··citrtl'erifo~~e está dado en que dada la dificultad de monitorear y manejar todas los 

'.·S:spe~t~s·de la biodiversidad, se aprovechan las especies bandera, cuya protección se 

:pi.tecla llevar a cabo con mayor detenimiento, y que de manera indirecta, contribuyan 

'a la,prese~ación del resto del ecosistema (Pacheco, 2002). 

No es posible aislar las acciones en materia estricta de conservación de los recursos, 

de la problemática social y productiva, es necesario lograr un equilibrio de tal forma, 

que las acciones vayan desarrollándose paulatinamente y con la participación y 

convencimiento de amplios sectores de la población (Rediles, 1995). 
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2.6.- Evolución de las Areas Naturales Protegidas, como parte 
fundamental del ordenamiento territorial para la conservación de los 
recursos naturales 

Una de las acciones que en la actualidad ha sido revalorada y considerada como una 
prioridad, es Ja conservación de Jos recursos naturales y Ja biodiversidad, creando 
una figura jurídica y de manejo denominada "ANP", las cuales han r.ido 
instrumentadas en un marco de planeación y manejo que permitirá la interacción 
entre las necesidades humanas y Ja conservación de ecosistemas. 

Este nuevo marco ~ngiobet .. ~;;·d~·s los esfuerzos realizados en diversas 

administraciones presidendales,· .e.ncliminadas a la conservación de áreas naturales: 

< E:ri~ l~7G, b~J d I~ ¡:ir~sid~n~i~ desf;fi~stíán Lerdo de Tejada, se expropió el Desierto de 
los Leones; 'el cual en 1917, fu~ el pÍimer parque nacional del país 

En 1906, Miguel Angel de Queved~·i·promovió la primera Ley Forestal de México, con 
la finalidad de proteger los bosqu~s, la cual solo pudo ser aplicable en el Distrito 
Federal, ya que constitucionalmente la federación, no tenía las facultades para 
intervenir en ese tema en los estados, Quevedo, continuó impulsando la protección 
de los bosques, no fue hasta 1926 que finalmente sus esfuerzos se hicieron realidad 

y se promulgo la Ley Forestal. 

Durante la administración de Lázaro Cárdenas se decretaron 36 parques nacionales 

y hacia los años ochenta, el país contaba con 56 de ellos parques nacionales 
. (Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, 1996). 

E~)940 se crea el Departamento de Reservas y Parques Nacionales, como parte de 
. { l(;. Dirección General Forestal y de Caza, dependiente de la Secretaría de Agricultura 
·:.·y. Fomento, y es durante esta década que se da un gran impulso al desarrollo 

·agropecuario e industrial, iniciándose así la crisis ecológica en los círculos científicos 

y académicos del país. 
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Es en este contexto surge la propuesta de Reservas de la Biosfera, como una 
alternativa novedosa para la protección de los espacios naturales iniciándose el 
denominado modelo mexic.aiii:i d~ 1.a biosfera, en el que se distinguen la participación 
de pobladores locales y de irisiitüciones de investigación (Halfter, 1995). 

De esta manera, ~n 197;~se C:re~ oficialmente en México las primeras dos reservas 
de este tipo en.MÍip~i yMi~h'iÍi~;·yen 1978 se crea la Reserva Integral de la Biosfera 
de M,ontes,Azules; si~ ~~h.ar~c:>a·e~t~s declaraciones no siguieron acciones concretas 
cíe ?r~tec~ión·c:>iiiv~~ti·g~~ió~> ··.•.· · 

i ~~fl~~~~~;¡1;f ~~ ... d~u!=::,:~:n~, ::-;::.~; .: :.=:: 
•:' dé':l~s,'áft:as .naturales en los plaries y programas gubernamentales, al proponer el 
··· éÍÍseñ·~ de:uil~i:=a~ferri¡.;_ N~ci()~ái de ~eas Naturales Protegidas, Parque y Reservas 

del:itr'~ J~J'.¡:>1;n;"Na~ional de Desarrc:>110 (1983 - 1988), su propósito fue conocer, 
·' est~diar"\;·y )'pr't;~ervar · • io~ . recursos· naturales renovables, propiciando la 
eJ<p~rlrnentaC:ión','de 'nuevas fornías. de utilización de aquellos recursos naturales 

süsceptibÍes'de'sér aprovechad~s para el desarrollo económico. 

·En 1987 y cómo producto de la Primera Reunión sobre Diversidad Biológica, se 
·.integia ~l.Colllité Pr.o.- Conservación de la Diversidad Biológica de México. En esta 
reumon . convergieron sectores académicos, gubernamentales y grupos de 
co'nservacio~istas no gubernamentales que discutieron propuestas de conservación 
de ec~sist~mas en términos de diversidad biológica. De esta manera, se ponen en 
vigor una seria de acciones para la conservación de los recursos naturales del país y 

para prevenir, mitigar y corregir una serie de impactos negativos sobre el ambiente, 
estableciéndose un Sistema Nacional de Areas Protegidas. En ese mismo ano se 
reforma el Articulo 27 Constitucional, tratando de integrar así el concepto de 
conservación y el criterio de preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

definiendo las facultades de las entidades federativas en materia de conservación de 
los recursos naturales (Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, 

1996). 

•-. · -. En "el transcurso de las últimas dos décadas del siglo XX, se reactiva la creación de 

ANP·: La protección de éstas es además, un instrumento que a nivel mundial y 

. llacional las convierte en íconos de compromiso con la conservación. A principios de 
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los noventas se da la primera institucionalización de la gestión ambiental con la 
creación del Instituto Nacional de Ecología (!NE), organismo desde el cual se impulsó 
fuertemente la eventual consolidación de la política ambiental en lo general y la de 
conservación ecológica en lo particular (Comisión Nacional de Areas Naturales 
Protegidas, 2002). 

En la Cumbre de la Tierra en 1992 y posteriormente bajo el marco de la Agenda 21, 
México asumió importantes compromisos de hacer efectiva la voluntad que los 

decretos de Areas Naturales Protegidas habían representado en el papel durante 75 
años. En el mismo lapso, la sociedad civil había crecido en su conocimiento, 

conciencia, demanda y compromiso con la conservación. El nivel de organización y 
sofisticación de las organizaciones conservacionistas nacionales, y aquellas 
internacionales con presencia en México, aliadas en ocasiones con grupos ecologistas 
y ambientalistas, emp.ezaron a dar frutos. 

Eri est~ marco, y· gra~·ias ~ ''ia p~ticipación que durante años habían tenido los 

.. centréis' acádétÍlicos, .y.de ·~ariera creciente, la clase política se induce la fundación 
;; d~ dos institu'~ioii.~s- imijori:árites cuya influencia seguirá por mucho tiempo más. En 
1992.~e cré;,;_'íaCc1rn.i~ión Nacirini:ii para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

.. !(:.ripal:>io) y;p(,c.;·d.'e;~priés el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
:, 'JFMCN).'. :Juntbs• continúan proyectando y fortaleciendo a nivel nacional e 
· hlte~iiciio·n~ l~'írriagen 'del país en la materia e inciden en las políticas públicas . .. -;;;-,,,,---.... ---., .... --- -

'~:)-· 

• L~ Co~·~bio,'.desde el sector público, por su capacidad de buscar, rescatar, organizar 
y utili:Z:~ l~ in'fomación en materia de biodiversidad para la toma de decisiones por 
la: sociedad.Y el gobierno y el FMCN, desde los sectores privado y filantrópico, para 
obtener; administrar y distribuir estratégicamente recursos financieros y técnicos en 

programas y proyectos de conservación tanto de la sociedad como del gobierno, y 
para fortalecer a las propias organizaciones conservacionistas. 

Como resultado directo de estas coyunturas de los noventas, las Areas Naturales 
·Protegidas· desde él punto de vista administrativo ganaron rápido el terreno que 
durante décadas perdieron. Institucionalmente, pasan de una dirección de área con 
reducido presupuesto y un rol centralizado, lejano y básicamente normativo, a 
convertirse en una unidad coordinadora dentro del Instituto Nacional de Ecología 
(1996) y, éste a.su vez, en la estructura de una Secretaría. 
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La estructura administrátivafederal ha sido adoptada por los estados y algunos 
municipios por lo' que el' marco referencial antes expuesto es imprescindible para 
entender. la evolucióii y problemática de las ANP. 

La Fed~r~ción h~·~doptado la siguiente clasificación de las ANP: 

> R~si::rvas de la Biósfera 

~ Moriü~entÓs Naturales 

> , P~ques Nacionales 

> ·:Jl.~as .de Protección de los Recursos Naturales 

· > " Area.s de Protección de Flora y Fauna 

En particular el Estado de México ha adoptado la misma estratégia federal y cuenta 
con su propio ::sistema estatal de Áreas Naturales Protegidas (SEANP), cuyas 
categorías son las.siguientes: 

> Reservé. Espedal de la Biósfera 

> Parq~~ N~ciomtl 

> Parque Estatal 

· > · R~;sei:-a Ecológica Estatal (categoría de la Barranca Arroyo Santa Cruz) 

> ·. PaI'que Municipal 

> Parque que funciona sin decreto 

En el Estado de México, existe 1 Reserva Especial de la Biosfera, 10 Parques 
Nacionales, 24 Parques Estatales, 11 Reservas Ecológicas Estatales, 5 Parques 
Municipales y 9 parques que funcionan sin decreto. En conjunto suman 499,261.38 

hectáreas (22.1% de la superficie total estatal). 
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El Estado de México, es la entidad que posee más áreas naturales protegidas a nivel 

nacional. De las 60 áreas naturales protegidas, 40 corresponden a áreas de carácter 

estatal que en superficie ocupan 369, 342.08 hectáreas, lo cual equivale al 74.0% del 

total de la superficie protegida. 

La administración de las 'áreas naturales protegidas esta a cargo de la Comisión 

Estatal de Parques Naturales, de la Flora y de la Fauna (CEPANAF), los 

ayuntamientos y las asoc~a'?icm_e_s civiles. Los parques que funcionan sin decreto, no 

permanecen aislados deias'activii:lades sociales y económicas de la región donde se 

encuentran, por. lo .. q;_¡~. 'e1··: g~bi~rno del Estado de México realiza esfuerzos 

importantes para protege;.;'rii:;mteneréstas áreas. 
. . - >.y~;~:>.\~}~;::.~,~~'~;~1.·~ \':_~: ~· - .. 

")· . i.:>~;;?:·f~\~~~j.~~~3~~~\·~{"i·i·:\ <C:: ... 
Otro mecanismo Parl:l conse'iVifr,;áfeas prioritarias es el programa de las Areas de 
lmport~cla par¡¡_ la C~~·~¡;j-y~~ÍÓ~cfe las Aves (AICAS), el cual surgió como una idea 

conjunta de la S~~cfon'fví:e~~~ií.:d~Í Co~sej~ Internacional para la preservación de 

las aves'(CIPAME:X)'y Bi~dLüé b:1.ternational. Inició con apoyo de la Comisión para la 

CooP'eraciéÍn· Ax;.;6ienta(·de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red 

regiorial de áreas i~portantes para la conservación de las aves. 

Las AICAS, tienen distintas categorías de conservación en las que se aplican criterios 

de interés nacional e internacional: 

Categoría l. Sitio en donde se presentan números significativos de especies que se 

han catalogado como amenazadas, en peligro de extinción, vulnerables o declinando 

numéricamente 

G-1 El sitio contiene una población de una especie considerada como 

globalmente amenazada, en peligro o vulnerable (según el libro rojo de Birdlife 

International) 

NA-1 El sitio contiene una población de una especie considerada como 

amenazada, en peligro o vulnerable para Norteamérica 
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• . MEX-1 El sitio contiene al menos una población de; una especie considerada 
en las listas oficiales del país col'Ilo amenazada, en peligro o vulnerable (NOM
ECOL, CIPAMEX) .· 

S-1 El sitio contiene aI merios una población de una especie considerada en 
las listas oficiales del estado como amenazada, en peligro o vulnerable 

Categoría 2. El sitio mantiene poblaciones locaies con rangos de distribución 
restringido 

G-2 El sitio mantiene poblaciones significativas de un grupo de especies de 
distribución restringida (menor a SO 000 km•) (EBA) 

NA-2 Esta categoría incluye sitios importantes para especies con rangos 
globales restringidos aunque mayores a SO 000 km• 

Categoría 3. El sitio mantiene conjuntos de especies restringidos a un bioma o 

hábitat único o amenazado 

G-3 El sitio presenta poblaciones significativas de un grupo de especies que se 

sabe están restringidas a un bioma 

Categoría 4. Sitios que se caracterizan por presentar estándares grandes de 
individuos. Esta categoría . se aplica a especies que se caracterizan por ser 
vulnerables, por presentarse en números grandes en sitios clave durante la 

reproducción o la migración 

G-4 a) El sitio contiene más del 1 % de la población estándar de una especie 
acuática gregaria (Criterio RAMSAR); b) El sitio contiene más del 1% de la 
población estándar de una especie no acuática gregaria; c) El sitio contiene 
más de 20 000 aves acuáticas o 10 000 pares de aves marinas de una o más 
especies, SOO 000 aves playeras (ó 30% de su población). Esta categoría debe 
usarse sólo cuando el número global no se conozca; d) El sitio parece 

mantener estándares apropiados para especies migratorias en sitios cuello de 

botella 

NA-4 a) El Sitio que contiene más del lo/o de la "población" estándares de una 
especie de ave acuática gregaria (Criterio RAMSAR); b) Sitio que contiene más 
del 1% de la "población" estándares de una especie de ave no acuática 
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gregaria; c) Sitio que contiene más de 15 000 aves acuáticas ó 7 500 pares de 
aves marin13.s''de u.na o más especies, 100 000 aves playeras. Esta categoría 
debe usru;se s.ólo cual'.ldo el número global no se conozca; d) Sitio que presenta 
números. que · p~~cen · exceder Jos estándares para especies migratorias en 
sitios cuello de botella 

'MEX-4 a) Sitio· que éontiene más del 1% de Ja "población" nacional de una 
especie de ave aculttica gregaria (Criterio RAMSAR); b) Sitio que contiene más 
del 1 % de la "población" nacional de una especie de ave no acuática gregaria; 
c) Sitio que contiene más de 10 000 aves acuáticas. 6 5 000 pares de aves 
marinas de una o más especies, más de 20 000 aves playeras. Esta categoría 
debe usarse sólo cuando el número global no se conozca; d) Sitio que presenta 
números que parecen exceder los estándares para especies migratorias en 
sitios cuello de botella 

Categoría 5. Sitios importantes para Ja investigación ornitológica. Areas en donde Ja 
realización de trabajo de investigación en Ornitología sea de relevancia para Ja 
conservación de las aves a nivel global 

2.7.- El programa de manejo como herramienta fundamental de la 
conservaci6n de las ANP 

Para la creación de un área protegida es necesario considerar que el área finalmente 
es una isla, ya que existen al menos dos limitaciones: Primer llmltacl6n. Cuando 
menor es un área, menor es el numero de especies que contiene y que puede 

mantener en sus procesos evolutivos. Segunda Umltacl6n. Un área protegida 
incluso grande, no contiene todas las especies de un determinado ecosistema. Dentro 

de un ecosistema hay cambios en la composición a medida que nos desplazarnos 
geográficamente. Así, para tener un ejemplo, no es posible tener una reserva que 
contenga a todas las especies que viven en las selvas perennifolias de México, ni 

siquiera a un buen porcentaje de ellas. Lo que sucede es que las especies que viven 
en e.l litoral del Gofo de México son distintas de las del Pacifico, y distintas que las 
que se encuentran en la Península de Yucatán, aunque una primera visión dé una 
idea de ecosistemas muy semejantes (Halffter, 1995). 
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Por lo tanto el criterio de conservación del ANP, debe considerar que el umbral del 
impacto biológico esta dado hasta el punto en que no se afecte la adecuación "total" 
de las poblaciones de especies o de las especies mismas. Sobrevivir per se, no tiene 

nhigÜn valor evolutivo para el organismo, y el hecho de que él mismo sobreviva hasta 
eÚin de su vida sin reproducirse, no tiene mayor significado (Bolaftos 1990). 

Desde el punto de vista de planeación el Ordenllllliento Ecológico del Territorio, 
debería asegurar la comunicación y protección de ecosistemas , utilizando como en 
algunos paises, como Estados Unidos un sistema de corredores ecológicos que unan 
las áreas protegidas y eviten el efecto de insularidad (Halffter, 1995). Sin embargo eso 
no ha sucedido en la mayoría de las áreas protegidas del país. 

Las áreas naturales protegidas (ANP), en palabras de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Comisión.N.acional de Areas Naturales Protegidas, 
2002), constituyen el instrumento toral en la conservación de la biodiversidad y de 
los bienes y servicios ecológiéos .. cu.alquier reducción en la diversidad de la flora y 

fauna silvestres, limitará las posibilidades de la sociedad para responder a nuevos 
problemas y oportunidades de .d~sarrollo (LÓpez, 1994). 

La creación de las ANP, representa la posibilidad de reconciliar la integridad de los 

ecosistemas, que no reconocen fronteras político administrativas, con instituciones y 
mecanismos de rdan~jo ~Ólidlllllente fundlllllentados por la Ley, de tal manera que 
bajo este. marco/$~ busca dar el otorgllllliento de alta jerarquía al establecimiento y 

. inan~fo de la~''{u:~~s ri~t~rales protegidas (Garza, 1992). :, ·> ·.· ./ .. :~,-~~-'->,; . .;J.;";;·,.,;f??<' .. :_.· 

' L~(c~ll.~ei'Va~ÍÓJ:l d6 l~s especies depende de la protección de su hábitat, dado que es 
iÍtlp'ci~Íbl~fp;ot~g~r todos los diferentes habitats, debemos escoger aquellos que 
·¿ó'n.tiitihr~·d.i: la mejor manera a la maximización de la diversidad global (Jordan, 

1995). 

Las acciones gubemlllllentales más recientes en las ANP se han orientado a 
consolidar las circunstancias que permitan desarrollar actividades permanentes de 

conservación o, en otras palabras, manejar dichas zonas con criterios de 

sustentabilidad. 
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Dada la escasez de recursos financieros, la política de conservación se ha 
concentrado. en un número r.educido 'de ANP, que sin embargo abarca la mayor parte 
de la superficie bajo estatuto de protección, A partir de esta definición de prioridades 
se protegen los ecosistemas más representativos del pais, ya que en ellas se localiza 
la mayor biodiversidad .de Méxic~ (Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales 
y Pesca, 1996); ? 

. : ·,. ~:, \·~',.. .·.··~····:;-·: ·<·-: . , 
·ne'saeil99Sise'l:ía tomado el modelo propuesto a nivel federal por los estados, en 
~do;dé ,!~s ·'~sfil~~io~. op~~ativos en las áreas protegidas se basan en los siguientes 

· elen;:entos: 

elaboración e instrumentación del Programa de Manejo 
• elaboración e instrumentación del Plan Operativo Anual 

diseño y establecimiento de la estructura operativa 
construcción de infraestructura y dotación de equipo básico 
desarrollo de acciones básicas de protección 
desarrollo de proyectos de investigación y manejo de recursos naturales 
desarrollo de proyectos de comunicación, difusión y educación ambiental 
fomento de la participación de 

•:•. comunidades locales 
•!• organizaciones sociales 
•:• los tres órdenes de gobierno 
•!• instituciones académicas 
•!• iniciativa privada 
•:• dependencias federales 

• constitución de Consejos Técnicos Asesores. 

Dicho modelo, ha sido adoptado por algunos estados y en particular por el Estado de 
MéXico, en donde el manejo de un ANP puede definirse como el conjunto de 
deéisiones y estrategias tendientes a combinar las funciones de conservación, 

· investigación, desarrollo económico y recreación asignadas a estas áreas. También es 
posible entender el manejo de las ANP como la conciliación entre el aprovechamiento 

.:.y:la conservación. Por ello, el manejo se concibe como una forma de planificación, 
d~do origen a la formulación de Programas de Manejo para cada ANP (Comisión 

Nacional de Areas Naturales Protegidas, 2002). 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

La estructura gubernamental establecida para la creación, conservación, 
restauración y aprovechamiento de Áreas Naturales Protegidas ha proporcionado 
elementos para manejar adecuadamente las ANP, sin embargo falta en la mayoría de 
los casos, pasar de lo. conceptual a lo práctico, en donde la creación de un ANP, no 
estribe en tener buenas intenciones o un buen discurso, y pensar que dichas áreas 
se cuidaran por si solas o por la selección natural, tal y como lo podemos observar en 

el estado de algunas áreas protegidas, que fueron afectadas por las presiones 
urbanas y agrícolas o por el mal aprovechamiento forestal. 

Definitivamente el 'éxito de la conservación estfl dado por el conocimiento integral de 
los recursos y su problemática, así como de la disponibilidad de recursos 
económicos, que permitan una buena administración y manejo de las ANP, por lo 
que, es importante explorar otros esquemas adicionales para la recaudación de 

· recu~sos: · «•<,.· 
.,···"·-

'Las áreksp~of~~i~~s;,~~n consideradas como un conjunto de elementos dinámicos 

}~~fit1fi~j·f¡f t~~J,~t~;1{~2~!~~ ~omponentes, de los que destacan: 

'sLa.váloración''deJá•importancia·ambiental en su entorno local, regional, nacional e 

.... ··· ~~~~f ~ii[~~t~~1Wf~d;~··~tf<:·'.f •. · .... 
:;··. '·La existencia de diversidad biológica 

-~· ··t~:~~~~~}~~~ir~it~~1t~t~~l~s y no renovables r .. i:tli·:t:i~ili~;a:d.del aprovechamiento de recursos 

''El'c:°xito'd~ manejo de un ANP está dado por la estructura objetiva de planes de 
manejo cuya finalidad sea conservar, proteger, restaurar y aprovechar los recursos 
que incorporen a la estructura de manejo los aspectos social, étnico, científico, 

educativo, así como las normas a seguir para asegurar el cumplimiento de dichos 
objetivos. Una buena planificación conducirá a un buen manejo, mientras que una 
planeación pobre o la falta de esta evitará un manejo exitoso (Mackinnon, 1990). 
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Desde este punto de .vista, la ,planificación debe considerar soluciones locales a 
problemas locales y contribuir a buscar formas de compensar cualquier pérdida 
económica causada por ·el fu-ea protegida, explorando formas alternativas de 
desarrollo, debiéndose .. involucrar en el proceso a todo sector gubernamental o 

privado que tenga interés: en el · ANP o que pueda afectar de alguna manera su 
capacidad de funcionamiento. Para lograr diseftar adecuadamente un plan de manejo 

es necesario establecer el diagnóstico ambiental que guarda el área y así poder 
dimensionar la problemática y establecer objetivos específicos para lograr los 

objetivos del manejo. 

El sitio que se plantea estudiar en el presente trabajo corresponde a un Area Natural 
Protegida denominada Barranca Arroyo Santa Cruz, misma que fue drecretada el 16 
de agosto de 1994, por el Congreso Estatal del Estado de México y que es 
considerada actualmente como Reserva Ecol6gica Estatal. 

Dicha área se encuentra ubicada en el Municipio de Naucalpan de Jufu-ez uno de los 
más industrializados y urbani~dos del país y representa quizá uno de los últimos 
sitios con vegetación dentro del Municipio. El ANP Barranca Arroyo Santa Cruz tiene 

una superfide de 13.5 hectfu-eas y presenta fuertes presiones urbanas, y carece de 
manejo por parte de las autoridades estatales, municipales y federales, por lo que es 
indispensable conocer el estado que guarda dicha fu-ea, para establecer estrategias 

de restauración, conservación y manejo. 
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4.- OBJETIVO 

El objetivo principal del presente trabajo, es conocer el estado ambiental del Area 
Natural Protegida Barranca Arrollo Santa Cruz en cuanto a los componentes bióticos, 
fisicos, sociales y administrativos, que la . conforman y visualizar los posibles 
escenarios de manejo, que permitan tener claridad en cuanto a la restauración, 
conservación y administración del ANP. 
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5.- METODOLOGÍA 

l. Para el desarrollo del tema se realizó la revisión bibliográfica y documental de 
los siguientes temas: 

Problemática ambiental 

Conservación 
Manejo de recursos naturales a nivel nacional y para la zona 

Origen y problemática de las Areas Naturalés Protegidas 
Legislación y normativa ambiental a nivel nacional, del Estado de México y del 
Municipio de Naucalpan de Juárez 
Revisión de planes de desarrollo urbano de( Municipio de Naucalpan de Juárez, 

Estado de México 
Descripción del área 
Listados florísticos realizados por Rzedowski y Rzedowski (2001), y el Gobierno 

del Estado de México (1999), 

·.- '-·- .. -.. 
Listados faunísticos de la zona realizados por Ceballos y Chávez (2000), Ceballos 

et al. ( 1999) y los realizados p~(el (J~\)ierno del Estado de México ( 1999). 

Para la descripción . clel /á.r;:afse' revi'saron . diversos estudios cartográficos 
realizados eJ:lOel áré~'por}el~ÍnsÚtuto Nacional de Estadistica, Geografia e 

Inform&ti~~ (INi:::pí¡:}j Ji~\/i;:~:·:'. . . 

2; F'arª .. 1a/~it~~m~wi~~)C:1 ~stado ambiental o diagnóstico que guarda la 
BarraD.ca; Arroyo'; Santa Cruz como Area Natural Protegida, se realizó lo 
sigl:tiénté:t / . . .. 

}>~stadoj¿rí¡ico administrativo 

Revisión del Decreto del Area Natural Protegida Barranca Arroyo Santa Cruz, 
publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 16 de agosto de 

1994. 
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Revisión del estado administrativo y visión gubernamental del ANP, para lo 
cual se entablo comunicación con la Secretaria de Ecología del Estado de 
México y con el H. Ayuntamiento de Naucalpán de Juárez. 

:¡;;..Flora y fauna 

Colecta .. de flora, . preparac1on y prensado en campo y determinación de 
. ejelllplares botánicos u.tilizando las claves de Sánchez (1980) y Rzedowski & 

Rzédowski (200l) por personal del h_erbano dei ENEP Iztacala. 

En;; eLÚs~¡cl~ 'f1oristicC> del anexo E, se hace un análisis de las especies 
éoÍ~ctacl~ii. 'cori''.~1 ·~l:>jeto !de'cono~er si son de amplia distribución; a que tipo de 

. veg~~a~ió~:.'S~ l~~ .. ~s~ci'~;.y si s~le,les ;idetltifica con ambientes perturbados, 

··.fod()~es~ci~~h~id~r~'dala descrlpclón de Rzedowski & Rzedowski 12001¡. 

C:o~~ z~ !S~~alÓ anterioÍ'mente:se ;.::Vi~aron trabajos faunísticos realizados en 
¡:l Estado de México, mismos qué fueron C:oll1plementados con observaciones 
'directas e iridirectas de la fauna cÍei ANP; para.lo qu~'~eáliilÍI"ari recorridos de 
campo en lo~ que se utilizarori,~ú;s:c1e e~?~: taie~··.:;c:>·m~ (f>etei-son, 2000; 
Knopf, l989), para aves y (Ceballo~/l9B4; Aran'.da, 1981) para mamíferos. 

' : -< ,' .. _ ;-.>-,' - :_. . 

l>: Para determinar el estado.· ambiental dél Area Natural Protegida, Barranca Arroyo 

Santa Cruz, se rea}izó io siguiente: 

Se realiz~on recorridos de campo con el apoyo de un plano topográfico y una 
fotografia aérea. é'scala 1:5,000, para determinar el diagnóstico o estado 
ambientÉü,:.,.en :cuanto a los agentes contaminantes, erosión y deterioro 
oca~io?lado.p~r presiones antrópicas que afectan el ANP. 
. . ' ' 

:R¿~.~~·dos de verificación del entorno, para detectar zonas de acceso al ANP, 

vflllldades, colindancias urbanas, tiraderos clandestinos, etc. 

Los criterios considerados para realizar la determinación ambiental, son los 
siguientes: Identificación visual y física de las áreas contaminadas con 

residuos sólidos domésticos y materiales de construcción a lo largo de toda el 

ANP. 
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Identificación de las lireas afectadas por la erosión causada por la falta de 
cobertura vegetal y la inducción de escurrimientos hidricos no propios de la 

barranca. 

Determinación del grado de contaminación del cauce del arroyo, utilizando 
técnicas organolépticas, de color y de presencia de surfactantes, descritas por 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1983). 

El plano topográfico fue digitalizado utilizando el softwere AUTOCAD, (2000), 

en ef que se determinaron las pendientes, y se hicieron cortes en 7 secciones, 
de los , cuales 5 fueron realizados en los escurrimientos naturales con 
orieritación de norte a sur y dos que muestran el comportamiento topográfico 
del cauce. del arroyo con orientación este a oeste, los cuales se muestran en 
las figurasNo.)7 a 21 del anexo C. 

Po~ otra parte se digitálizó la fotografia aérea en AUTOCAD, para conocer la 
~ob~rtu~a :~~g~tai presente en el ANP, información que fue corroborada en 

; ' .· :: > ~·'o . : .--. "¡ • '· ' : 

Como 'aporte adicional e hipotético, se calculó el Indice de Erosión Laminar, 
u tili~~do, ¡;;_''metodología propuesta por la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ec~16gia\{i~á9);·:para determinar este indice en Estudios de Ordenamiento 

Ec~lÓ~co;1 ;a'¡:a el que se utilizó también el plano topográfico digitalizado en 
AUTÓCAI:Í/en ·el que se determinaron las unidades ambientales, una en la 

: '1~d~ra nc:irte y. otra en la ladera sur y que corresponden a la sección E, que se 

.'mh~~tra'en·la figura No. 20 del anexo C. Dicho indice utiliza las siguientes 
fo~Úlas, ffiismas que se describen en el (anexo F): 

Ji> Erosión hidrica = IALLU x CAERO x CATEX x CATOP x CAUSO 

En donde el dato resultante muestra el nivel de degradación, 
considerando los siguientes rangos: 
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Claae ele de1raelacl6n 
Ligera 
Moderada 
Alta 
Muy alta 

· Valor de la eroal6n laminar 
Menor de 10 ton/ha/año 
De 10 a 50 ton/ha/año 
De 50 a 200 ton/ha/año 
Mayor de 200 ton/ha/año 

;¡.. Erosión eólica= IAVIE x CATEX x CAUSO 

Relacionando el valor de la erosión eólica obtenido con una clase de 

degradación, de acuerdo con los siguientes rangos: 

Claae ele de1raelacl6n 
Sin erosión 
Ligera 
Moderada 
Alta 
Muy alta 

Valor de la eroal6n laminar 
Menor de 12 ton/ha/año 
De 12 a 50 ton/ha/año 
De 50 a 100 ton/ha/año 
De 100 a 200 ton/ha/año 
Mayor de 200 ton/ha/año 

;¡..Los resultados obtenidos, se vaciaron en un plano donde se determinó el estado 

ambiental, con la finalidad de dimensionar y ubicar dicha problemática, 
digitalizando la información y mostrada en la figura No.22 del anexo D. 

l>-Se diseño una matriz de evaluación, en la que se obtiene una calificación de 

calidad. ambiental del área como ANP. Dicha matriz puede considerarse como 
~na.;;:d;,_ptación de una matriz utilizada para la evaluación de impactos 

a!nbie°~tales (DARUM, 2001). 

Con base en la información obtenida en campo, los componentes ambientales 

.considerados en la matriz descritos anteriormente, son calificados con valores 

numéricos que van en una escala de cero a tres, siguiendo los siguientes 

parámetros: 

Callflcaci6n Deacripci6n 
O Nula 

1 Baja 

2 Media 

3 Buena 
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Los componentes a evaluar en la matriz fueron agrupados por los conceptos 
considerados como más relevantes, de los que destacan: 

Vegetación 

Fauna 
Hidrología 
Suelo 
Socioeconómicos 

Estos componentes se desagregan en cada una de las cualidades ambientales 
más importantes que describen las características que debe tener un área 

natural protegida, tales como: 

Vegetación: 

Fauna: 

Hidrología: 

Suelo: 

Socioeconómicos: 

Riqueza florística; 
Vegetación en Norma NOM-059-ECOL-2001 
Cobertura vegetal 

Anfi~ios 

Reptiles 

Aves 
Mamíferos 

Fauna nociva 
Fauna en Norma NOM-059-ECOL-2001 

Captación y recarga 
Calidad del cauce natural 

Calidad del suelo 
Estado natural del suelo 

Paisaje 
Administración 
Limpieza 
Uso social 
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El valor de la suma total, señala la calidad del ANP, en cuanto a los valores 
calificados y se encuentra establecida en los siguientes intervalos: 

Callficacl6n 
o 
1 
2 
3 

Deacrlpcl6n 
Nula 
Baja 
Media 
Buena 

Intervalo 
De O a 12.75 
De 12.76 a 25.5 
De 25.6 a 38.25 
De 38.26 a 51 

)>La matriz también se muestra en un gráfico de pétalos, en el que se puede 
apreciar de manera muy simple la calidad ambiental del ANP 

3. Propuestas de los escenarios de·n;l@C:d~. ,, .. 
·_:,t~:.::<;· ~P.'.·~::·· 

)>Una vez determinad() el estad~ intbi~~t~;·&.;1 ANP, se visualizaron los escenarios 
de m~~jo cori lafinaliditct·d~'.sni~)or,a¡:.Ja6alidad ambiental del ANP, en donde se 
propoi-te la 'r'e~~ió~·del'o'bjc:if¿;dd~fANP/~si como un programa de restauración 

ambiental, y'otio de ~d~iiii;iracÍóri de la misma 
., :;,.,, -~.,,.:-··. 

»Utilizando l~ niet~dbÍ¿;g¡~ d.; la niatriz y el gráfico de determinación del estado 
ambiental, se . realizó • iá calificación del óptimo a alcanzar si se aplican los 
escenarios de manej,() propuestos 
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6.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

6.1.- Delimitaci6n del área de eatudio 

El área de estudio corresponde a la poligonal del Area Natural Protegida Barranca 
Arroyo Santa Cruz 13.5 hectáreas, así como el predio colindante de 

aproximadamente 12 hectáreas sin construcción alguna y área urbana colindante. 
Ver figuras No. 15 y 16 del anexo B. Para entender la problemática ambiental del 
ANP, se consideró importante describir a nivel municipal el marco socioeconómico y 
ambiental que presenta Naucalpan. 

6.l.l.- Vbicación geagráJica 

El ANP, se encuentra en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México a 
una altura de 2,420 msnm. en sus partes más altas y 2,340 msnm. en la más baja o 
cauce del arroyo. Se encuentra entre los 19°30'32 .. y 19°30"48"" de latitud norte y 
entre los 99°15·42·· y 99°16'8 .. de longitud oeste, colindando al sur con la Av. Paseo 

Quetzal y con zona habitacional conocida como Lomas Verdes, al este con la Av. 
Lomas Verdes, al norte con. terreno baldío y al suroeste con la Av. Bosque Alto. 
Figuras No. l. y No.2. 
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Estado de México 

Municipio 

FIGURA NO. l.· UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA BARRAllCA ARROYO 
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nGURA RO. 2.- LOCAJ.IZACIÓR DE LA RESERVA ECOLÓGICA ESTATAL "BARRANCA ARROYO llAllTA CRUZ 
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6.2.- Rasgos Físicos 

6.2.1.- Geomorfolouía 

La Barranca Arrollo Santa Cruz, fonna parte de la Provincia Fisiográfica del Eje 

Volcánico Transmexicano, Subprovinda Lagos y Volcanes .de Anáhuac, el sitio de 
estudio se encuentra a 2,420 msnm. en su parte más alta, presentando un dÍferencial 

de altura de 70 m con su parte más baja (ler:ho de río). Anexo C. 

La Barranca colinda con el Cerro el Boludo, y al este se encuentran los cerros de El 
Órgano y La Malinche; al oeste el Ojuel, Chimalpa Viejo, El Tronco Blanco y El órgano, 

al norte se localizan La Cantera,· El. Ceclral, San Josecito, La Plantación y Peña del 
Rayo, finalmente al sur se encuentran los· cc:rros La Palma, Cerro Gordo, EL Cerrito, El 
Santo y San Miguel de las: fulg~~····¡fu~tiritto Nacional de Estadistica, Geografia e 

" ,'· . .;: '., ' - ~·:t:- .. ·"'· ·-
Informática, 2,000b); )!) :·;··· 

·º~ . ~.º~ 

El sitio es accidentado, en las i'adera.~ ·~~·t~/su~este y sur del cauce del Arroyo Santa 
Cruz tiene pendientes que van dé i2··~· 34 .0io y las laderas oeste y suroeste, las 

pendientes son de 20 a 35. Anexos By C. 

6.2.2.- Geología 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informática, (2001•), 
esta área pertenece a la provincia geológica del Eje Neovolcánico, que cubre la mayor 

parte de la porción norte del Estado de México. Esta provincia se caracteriza 

geológicamente por el predominio de rocas volcánicas cenozoicas que datan del 

Terciario y del Cuaternario. 

En la zona de la barranca, el substrato geológico esta conformado por rocas ígneas 

compuestas por tobas, de la parte media hacia el norte y areniscas hacia la parte sur. 

En la carta se pueden apreciar fracturas a una distancia de 1.5 km, hacia el oeste y 

noroeste de la barranca. 
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6.2.3.· Tipo de suelo 

El tipo de suelo del área y zonas aledañas de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadistica, Geografia e Informática, (200lh), el tipo de suelo que prevalece en la zona 

donde se ubica el proyecto es el siguiente: 

En la parte media y hacia el norte de la barranca Arroyo Santa Cruz el tipo de suelo es 

Vertlsol crómico (Ve). En particular este tipo de suelo se caracteriza por su color 

pardo o rojizo, donde más frecuentemente se encuentran en climas semisecos y 

generalmente se han formado a partir de rocas calizas. La vegetación natural de este 

tipo de suelos va desde selvas bajas hasta los pastizales y matorrales de climas 

semisecos. Además se caracterizan por las grietas anchas y profundas que aparecen en 

ellos en la época de sequía. Son suelos muy arcillosos, pegajosos cuando están 

húmedos y muy duros cuando están secos. (Instituto Nacional de Estadistica, 

Geografia e Informática, 1988) 

En la parte sur del cauce del Arroyo de la barranca Arroyo Santa Cruz, el tipo de suelo 

es Feozem hápllco (Hh). Suelos que se encuentran en varias condiciones climaticas, 

desde zonas semiáridas, hasta templadas o tropicales muy lluviosas, así como en 

diversos tipos de terrenos, desde planos hasta montañosos. Prácticamente pueden 

presentar casi cualquier tipo de vegetación y su caracteristica principal es su capa 

superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. (Instituto Nacional 

de Estadística, Geografia e Informática, 1988) 

6.2.4.- Hidrología superficial 

La Barranca Arroyo Santa Cruz, se encuentra dentro de la Región Hidrológica No. 26 

(Río Pánuco), Cuenca D, (Río Moctezuma). (Instituto Nacional de Estadistica, Geografia 

e Informática, 2002). 
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En particular por el sitio del proyecto, pasa el Arroyo Santa Cruz, el cual es de 

naturaleza intermitente, y considerado como afluente del rio Tlalnepantla con un 

caudal aproximado de O.O 13 m3, durante Ja época de lluvias, dicho arroyo recibe aguas 

jabonosas de la zona norte de hecho el propio Municipio reconoce que: "todas las 
masas de agua superficiales se encuentran contaminadas en grado variable entre 

medio y alto, como resultado de las descargas domésticas e industriales que en eUas 
son vertidas con poco o nulo tratamiento" (H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, 
2000). 

6.2.S.· Hidrología subterránea 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informática, (2000ª), el 
sitio se caracteriza por presentar una unidad geohidrológica del tipo material no 

consolidado con posibilidades altas. En la zona de estudio se esta unidad está formada 
por rellenos de sedimentos volcánicos y el substrato está conformado por andesita 

impermeable, en los valles interfluviales se ha depositado suelo aluvial aren9so. Los 

depósitos volcanoclásticos se caracterizan por toba híbrida de composición andesitica y 
ácida que presentan paleocanales rellenados con paleosuelos, arena y grava; todo este 

paquete volcanoclástico presenta favorable permeabilidad, ya que en sus 

constituyentes son disgregables y poco alterados que permiten la rápida infiltración y 
el almacenamiento del agua, debido a que el substrato andesitico funciona como roca 

sello y forman acuíferos de tipo libre. 

La zona norte del Municipio de Naucalpan donde se ubica la barranca Arroyo Santa 

Cruz, es considerada de importañcia para la recarga del acuífero. Este acuífero se 

encuentra bajo veda de extracción calificada como rigida para el alumbramiento de 

aguas subterráneas por el decreto presidencial del 21 de julio de 1954 (Instituto 
Nacional de Estadistica, Geografia e Informática, 2000ª), por lo que actualmente se 

considera en equilibrio o recuperación. Según esta misma fuente el acuífero se ha 
mantenido libre de contaminación debido a que su profundidad de aportación es 

menor a 130 metros bajo el nivel terrestre (m.b.n.t.), considerando que el nivel estático 

promedio se halla a 75 m.b.n.t. y el nivel dinámico promedio a 145 m.b.n.t. 
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6.2.6.-CHma 

Segün los datos de la estación meteorológica más cercana al sitio de estudio, "El 

Molinito", el tipo y grupo climático correspondiente, basado en la clasificación de 
Koppen modificado por García, (1988), es Cb(wl)(w)(i)g. que representa a un clima (Cb) 

templado con verano fresco largo. El porcentaje de precipitación invernal respecto al 
total anual es menor de cinco mm. y el cociente de precipitación y temperatura (P/T) es 

mayor de 43.2 y menor de 55.0; con (í) poca oscilación anual de las precipitaciones 

medias mensuales (entre 5º y 7ºC); y con marcha anual de la temperatura tipo Ganges. 

Temperaturas l°C) La temperatura mínima promedio anual es de 12.3'C, 

correspondiendo los meses más fríos a enero y febrero y la temperatura máxima 
promedio anual es de 18.4ºC, los meses más calurosos son abril y mayo. El régimen de 
lluvias es de verano, con un porcentaje de lluvia invernal menor al 5% de la anual. 

Precipitación. La precipitación promedio anual es de 824.7 mm, en donde los meses 

más lluviosos corresponden al périodo comprendido entre mayo y octubre; y los meses 

más secos son enero y febrero. Los datos de precipitación y temperatura de la estación 

referida se muestran en la tabla No 2. así como en la figura No.4 

Tabla No. 2. Dato• cllmatol6glcoa Eatacl6a Meteorol61ic• El Mollnlto (Naucalpaa, Eetado de 
M6J1lco1. 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

i~MBRE"""'"""""" 

9.2 12.3 
5.7 13.8 
11.2 16.5 
23.1 17.8 
57.4 18.4 
143.3 18.3 
177.4 17.3 
178.3 17.3 . 
148.4 17.0 
50.4 15.8 
11.6 14.0 

8.7 ~1"'2..,.6==="' 

;,~.<!~~it~~X4~i::: 
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Figura No.4. Cllmograma, Estación Meteorol6glca El Mollnlto (Naucalpan, Estado de M6xlco) 

6.3.- Rasgos socioecon6micos 

6.3.J.- Uso de suelo 

El Municipio presenta 15,570 ha. de área total, de los cuales 7,060 ha. corresponden 
a área urbana (45%), y 8,510 ha. de área no urbana (55%). La distribución de usos 

de suelo del Municipio es la que se muestra en la figura No.5. 

USOS DEL SUELO EN NAUCALPAN 
DEJUÁREZ 

ÁREAS VERDES 
RESERVA 0.5'!1. 
ECOLÓGICA t6'!1. ~ URBANO lt'!I. 

RESERVA~ URBANA 7'11. .•... 

AGRICOLA t4 ,.., .. ,. . . SUB.URBAllO 

~~os FORESTAL INDUSTRIAL l'!I. 
• 1511o tollo 

Fuente: Gobierno del Estado de México, (1999) 

FiCUra Ro.S. U•o• de muelo de Raacalpan 
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5.3.2.· Población 

El municipio presenta una población de 858,711, presentando la siguiente evolución 
desde los aftas cincuenta. El crecimiento poblacional del Municipio de la década de 
los 90 al 2,000 se incrementó con 72,160 habitantes representando una tasa de 
crecimiento de 3.5%. Figura No.6. 

18.00 

16.00 
:~~:·..:: 

·· ... ;_ :-:.:. '·,~ .. ' 

14.00 

12.00 

10.00 
Tasa% 8.00 

6.00 

4.00 

2.00 

0.00 
1960.70 1970·80 

-TMACPNaucalpan 11.13 16.11 6.69 0.42 

-0-TMACP Edo. Mex. 3.14 . 7.28 7.03 2.64 2.25 

FUcntc: H. Ayuntamiento de Naucnlpan, (2000) 

Figura No.6. Taaa media de crecimiento poblaclonal del Municipio de Jlaucalpan 

La. población del municipio es representativamente joven, aproximadamente el 70% 

de la misma es menor de 40 años. Figura No. 7. 

Población por edMI y ee•o. • 

l 11 Hombres •Mujeres 1 

F'Ucnte: H. Ayuntamiento de Naucalpan, (2000) 

Fflura Ro. 7. Dlotrlbucl6n de la poblacl6n del Municipio de IPlaucalpan 
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Por otro lado el 2.8% de la población del Municipio habla alguna lengua indígena. 

5.3.3.· Vivienda 

El municipio presenta 205,096 viviendas habitadas, que albergan un promedio de 4 
integrantes. En cuanto a la vivienda en la última década la demanda de vivienda ha 

sido considerable, ya que durante el transcurso de esta se incrementaron 45,860 
viviendas, las cuales albergan un promedio de 4 habitantes por vivienda. El 

Municipio cuenta con 45% de zona urbana, en la cual existen 31.3 viviendas por 
hectárea, lo que representa 136 habitantes por hectárea urbana. Tabla No.3. 

Tabla No.3. Densidad poblaclonal del Municipio de Naucalpan 

CONCEPTO 

Zona Urbana Habitacional (ha) 

Viviendas por hectárea (promedio municipal) • 

Habitantes por hectárea (promedio municipal) 

Ocupantes por Vivienda (Dato de INEGI) 
Fuente: H. Ayuntamiento de Naucalpan, (2000). 

5.3.4.- Información económica 

DATO* 

6,544.62 
31.3 

136 

4.18 

La población mayor de 12 años del municipio asciende a 632,622 habitantes, siendo 

el 53.34% de esta la población económicamente activa, de los cuales el 98% se 
encuentra ocupada y la tasa de desempleo del municipio es de 1.60%. La población 

económicamente activa se encuentra ocupada principalmente en el área de servicios 
(42%), industria (29%), comercio (17%) y otros giros (12%). Figura No.8. 

Pol~aclón oc1"ada por Sector 
Eco11ó111lco 

Ja Industria a comercio •servicios •Otros 1 

Fuente: H. Ayuntamiento de Naucnlpan, (2000) 

l'lpra lfo.I. Poblac16n ocupada por eector, en el llaalclplo de lfaacalpaa 
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Por otra parte el 70% de la población económicamente activa del Municipio de 
Naucalpan tiene un nivel de ingreso menor a los tres salarios mínimos. Figura No.9. 

140,000 

120,000 

100,000 

B0,000 

60,000 

40,0CXI 

20,000 

PoblaclOn ocupada de Naucalpan por nlv•I de Ingreso 

Fuente: H. Ayuntamiento de Naucalpan, (2000) 

Figura No.9. Nivel de lngreao de la poblacl6n ocupada en el Municipio de Naucalpan '-. 

El PIB per capita de Naucalpart es de 8,211 (pesos) equivalente a una aportación de 
0.97% a nivel nacional, lo que es equivalente a $7,050,876,021; a su vez la 
participación promedio de Naucalpan en el PIB del estado de México es de 9.49%. 

5.3.5.- Infraestructura y servtcios 

En cuanto a la infraestructura el municipio cuenta con 1,095 unidades médicas, 625 
escuelas y 34 bibliotecas. 

De las 205,096 viVi.endas el 95.5% cuenta con energía eléctrica, el 98.10% con agua 
entubada y el 97.90% con drenaje. 

Según datos del programa de desarrollo municipal, Naucalpan tiene una demanda de 
agua de 3,079 ls/seg, la cual es suministrada principalmente por el sistema Lerma -
Cutzamala (59%, seguido de fuentes propias o pozos (24.5%), de la toma IV (10%) y 

Presa Madín (6.5%). 
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La demanda principal de agua es de tomas domiciliarias, seguido de Ja industria y 

servicios, y el municipio cuenta con una infraestructura hidráulica 70 tanques con 
capacidad de regulación de 101.8 m3; 15 plantas de tratamiento de aguas residuales 
con capacidad de 40.5 ·litros por segundo; 45 kilómetros de colectores pluviales; 
1,600 kilómetros de red para el agua potable; y 900 kilómetros de redes de drenaje. 

Según el H. Ayuntamiento de Naucalpan, (2000), el Municipio cuenta con 82 
kilómetros de vialidades de los cuales 27 Km. Son troncales Federales y 55 
lanalimentadores estatales, y noregistra caminos rurales. 

El Municipio de Naucalpan, tiene un padrón de 98,665 vehículos, 551 camiones, 

23624 camiones de carga y 679 motocicletas. Destacando que aproximadamente el 
95% del padrón es de propietarios particulares y solamente el 5% es de uso oficial o 

público. 

6.4.- Problemática ambiental municipal 

El Gobierno del Estado de México (1999), en el Ordenamiento Ecológico del Estado de 
México, y el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez (1997 y 2000) en Jos Planes de 
Desarrollo Municipal, reconocen y comentan el estado ambiental que guarda el 
Municipio de Naucalpan, destacando Jo siguiente: 

6.4.l.· Hidrología 

El Municipio cuenta con una grave problemática ambiental, ya que si se considera 
que Ja demanda de agua del municipio es de 3,079 lts/seg y suponiendo en el mejor 
de Jos casos de que el 80% de esta agua sea tratada dentro o fuera del municipio o 
utilizada al 100%, el otro 20%, Jo que quiere decir que 615.8 lts/seg son dispuestos 
sin ningún tratamiento a algún cuerpo de agua o infiltrados al subsuelo. 
Considerando este hipotético caso, Ja capacidad del municipio para tratar el agua es 
de 6.5% (del 20% únicamente). Lo ideal es que el municipio tuviera Ja capacidad de 
tratar o asegurar el tratamiento del 100% de las aguas residuales y promover su 
reuso antes de disponerlas en cuerpos de agua o infiltrarlas al subsuelo (Gobierno 
del Estado de México, 1999). 
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Se pued~ ,decir que todos los cuerpos de agua superficiales del Municipio se 

e.n.cue~ti;~i. contaminados y en la mayoría de los casos contienen elementos tan 
.. nodvós _é::cimó lo son: metales pesados, solventes, ácidos, grasas y aceites, así como 

detergentes de origen Municipal (Gobierno del Estado de México, 1999). 

Dicho· ordenamiento, señala que en Naucalpan se sufren los decrementos del nivel 
freático más pronunciado de la zona metropolitana, lo que limita la opción de 
dotación de agua por medio de pozos profundos. 

6.4.2.- Atmósfera 

Al· igual que toda la zona del Valle de México, el Municipio de Naucalpan, se 
encuentra sujeto a los procesos contaminantes ocasionados por fuentes fijas y 
moviles, de acuerdo al inventario de emisiones de la Zona Metropolitana, los 
vehículos automotores contribuyen mayoritariamente a la emisión de precursores de 
ozono (55% en hidrocarburos y 71% en óxidos de nitrógeno), siguiendo en 
importancia las termoeléctricas (15% en óxidos de nitrógeno), los servicios (42% en 
hidrocarburos y 4% de óxidos de nitrógeno, destacándose los sistemas de 
distribución de gas LP), la industria (3% de hidrocarburos y 10% de óxidos de 
nitrógeno). 

6.4.3.- Suelo 

Los suelos se deterioran y erosionan después de eliminar la cobertura vegetal, o bien 
por el aporte excesivo de sustancias químicas o desechos no degradables, por la 
acumulación de basura y cascajo, por la siembra de monocultivos o el sobrepastoreo. 

En Naucalpan son generados aproximadamente 750 toneladas diarias de basura, 
para lo cual el Municipio, tiene como infraestructura 2 tiraderos controlados (Rincón 
Verde y San Mateo Nopala); 113 vehículos recolectores, con 3 empleados por unidad, 
4 motoconformadoras y dos traxcavos (Gobierno del Estado de México, 1999). En la 
figura No.10., se aprecia la generación de residuos sólidos en Naucalpan de Juárez 

por sector, estimada hasta el año 2015. 
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Sin embargo, esta infraestructura parece insuficiente, dado que el propio Municipio 
reconoce ·sus limitaciones que sumadas a la falta de educación ambiental de los 

habitantes, han resultado en una problemática creciente en barrancas y lotes 
baldíos, los cuales son utilizados como tiraderos clandestinos, lo que ha provocado la 
proliferación de fauna nociva, que resulta ser vectora de enfermedades; la 
contaminación del suelo y mantos freáticos debido a la generación de lixiviados, que 
a su vez producen también malos olores y dispersión de bacterias y polvos que se 
traducen en enfermedades para las comunidades (H. Ayuntamiento de Naucalpan, 

2000). 

TENDENCIA DE GENERACI N DE RESIDUOS 
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Fuente: H. Ayuntamiento de Naucalpan, (2000) 

Figura No. 10. Tendencia en la seneracl6n de realduo• a611do• en el llunlclplo de Jfaucalpan 

Por otro lado el tipo de generación de residuos del Municipio es mayoritariamente por 
residuos domésticos (71%), seguido por comercios y servicios (18%), Industrial (9%) y 

agricultura (2%). Figura No.11. 
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Fuente: H. Ayuntamiento de Naucalpan (2000) 

Figura Noe lOe EaUmac16n y proapeccl6n de 1eneracl6n de realduoa a6lidoa, por compoalcl6n en 
el Mualclpo de Naucalpan 

6.4·.4.· Rasgos biológicos generales 

Las distintas publicaciones coinciden en que en la zona de estudio, los tipos de 
vegetación que se reportan son vegetación secundaria de pastizal inducido, matorral 

inerme, matorral subinerme y nopalera (Del Campo, e.e. 1994; lNEGl, 1988). Los 

pastizales ocupan una vasta extensión, formando vegetación inducida en los bosques 
de pino y encino, debida a las perturbaciones humanas, pudiéndose mencionar 70 

géneros con 191 especies de las cuales las más importantes son: para las cercanías 
del área, Aegopogon cenchroides, Agrostis schaffneri, Andropogon gerardii, Aristida 
diuaricata, Bouteloua chondrosioides, Bromus porteri, Eragrostis pilosa, Glyceria 
jluitans, Leptochloa dubia, Muhlenbergia glabrata, Panicum bulbosum, Sporobolus 
confusus, Stipa eminens y Stipa ichu (Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, 1992); 

Entre la fauna silvestre característica de la entidad, encontramos especies endémicas 

y migratorias, dependiendo de que vivan en el lugar de manera constante o temporal. 
Destaca entre ellas la abundancia de aves migratorias, procedentes del norte del 

continente americano. De acuerdo con algunos autores, existen en la entidad más de 
600 especies de fauna silvestre, considerando únicamente a los vertebrados 

(mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios). 
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Las actividades productivas propias del hombre han provocado que muchas especies 
domésticas como animales de cría y engorda convivan en un mismo sitio, lo que trae 
como consecuencia que ahí se desarrolle también fauna nociva. 

En la zona urbana también existen efectos negativos a la flora, debido a una mala 
planeación en la reforestación de áreas urbanas, encontrando en parques, viviendas 
y camellones especies que no son adecuadas, los daños que provocan las especies 

sobre la vivienda promueven su poda que generalmente no se realiza bajo técnicas 
adecuadas, lo que ocasiona que el árbol se desarrolle posteriormente de una manera 
inadecuada y finalmente tiene que ser derribado (H. Ayuntamiento de Naucalpan de 
Juárez, 2000). 

6.4.S.- Aspecto urbano 

Según el diagnóstico presentado en el Plan de Desarrollo Municipal (Gobierno del 
Estado de México, 2000), los asentamientos irregulares se dan en zonas con 
pendientes abruptas, muchas de las barrancas han sido absorbidas por la mancha 
urbana, instalándose en sus márgenes dichos asentamientos, las consecuencias son 
la contaminación por desechos sólidos y aguas residuales convirtiéndolas en focos de 
infección. 
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7.- DIAGNÓSTICO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
BARRANCA ARROYO SANTA CRUZ 

7.1.- Situaci6n administrativa 

7.l.l.- Cumplimiento con la declaratoria o marcojuridfco 

En el Anexo No. l., se muestra la declaratoria del Area Natural Protegida Barranca 
Arroyo Santa Cruz, con fecha 16 de agosto de 1994, publicada en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, dicho ordenamiento comenzó a aplicarse el día 
siguiente de su publicación, lo cual hasta la fecha no ha sucedido. Ni las autoridades 
municipales ni estatales conocen los estudios técnicos que dieron origen a crear el 
ANP. 

La superficie decretada no es clara, los planos anexos a la declaratoria son impresos 
en tamaño carta, ya que en los planos se señala que el área bajo decreto es de 61.40 

ha, de los cuales 13.30 ha son de la barranca Arrollo Santa Cruz y el resto de las 
otras dos barrancas Huizachal y la Zanja. Por otro lado la Secretaria de Desarrollo 
Urbano del Estado, la Direc~ión General de Desarrollo Urbano, y la Dirección 
General de Ecología desconoce la existencia de los planos en una mayor escala y no 
sabe con exactitud que dimensiones reales tiene cada barranca. A su vez en el 
Ordenamiento Ecológico del Est~do de México se señala que las tres barrancas de 
Naucalpan señaladas en la declaratoria ocupan 51.40 ha, lo cual contradice a lo 
señalado en la declaratoria. La creación ·del ANP no ha limitado el crecimiento 
urbano tal y como se deseaba con la declaratoria, al contrario se encuentra bajo 
fuertes presiones urbanas. 

Los preceptos descritos en la declaratoria se quedan en buenas intenciones ya que 
ANP se encuentra abandonada a su suerte y sujeta a las presiones urbanas, ya que 
ni la autoridad ambiental del ayuntamiento ni la del estado se han hecho 
responsables de la elaboración del programa de manejo, ambas dependencias no se 
han coordinado en cuanto a la responsabilidad de cuidado y administración de la 
misma, sin embargo en el ordenamiento ecológico del Estado de México se indica que 
el ANP es una Reserva Ecológica Estatal, por lo que en teoría el estado es el 

responsable de elaborar el plan de manejo. 
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Por comentarios verbales con la.'Dirección !General de Desarrollo Urbano, y la 
Dirección Ge,.;~~al de Ecología dél ayuntanlÍe,.;tó de Naucalpan, se conoció que el ANP 
fama p~é iié:dó~~prédios prl'.lpiedad prlv~da;'en-dÓride el 70% del ANP, es de un 

.. propietiiri~'·y el'3oo/~ re~tEÍrite de c)t;o/Dich¡;:s autorldadés no tienen documentación 

. ·. __ ;}•~~~eQ;#f~;;~~~w~~di~;~¡~~~1~~~~!t~l:::%~:i::::~~;e~.muebles, por 10 

f )~1.~~~§F·íf~~!~~;~,~~·~j~'.~{~~~~~~tu~al Protegida, se encuentra desprovista de 
; obJetivl)s.claros de cons~rvac1ón; restauración y aprovechamiento. 

Como se puede apreciar se desconocen los criterios tomados para formular la 
poligonal de la declaratoria de la Barranca Arroyo Santa Cruz, y por ende no se sabe 
por que no se consideró la adición del predio que colinda al sur con el ANP, el cual 
presenta dimensiones (12 ha) y condiciones similares al terreno decretado. 

7.1.2.- Administración gubernamental 

Este apartado, es probablemente uno de los más importantes del presente trabajo, ya 
que al tratar de entender la problemática administrativa del Area Natural Protegida 

Barranca Arroyo Santa Cruz, se detectó la falta de claridad en cuanto a las 
competencias de los distintos actores relacionados con la misma. 

En la adnúnistración del ANP, existen tres actores involucrados: 

. . . 

. La declaratoria.o constitución legal del ANP, la realizó el Estado de México, por ende 
• le éórrespondé el manejo y coordirtación 

. ·',":: .. ···.,. . 

Existen dos propietarios que poseen el titulo de propiedad (uno posee el 70% del ANP 

y otro el 30%) 

Toda la superficie del ANP se encuentra ubicada en el Municipio de Naucalpan, el 
cual tiene la responsabilidad del patrimonio de toda la superficie municipal y es el 

interlocutor inmediato con los propietarios del ANP y los habitantes cercanos a esta. 
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Bajo este marco, existen intereses encontrados que dificultan la administración del 
ANP, de los que destaco los siguientes: 

Como se ha visto a 9 años de la declaratoria, a los propietarios no les interesa 

conservar y restaurar el ANP, ya que no les es rentable invertir ni poseerla. 

El Municipi~ quien es qui~A el más interesado en administrar y conservar el ANP, se 

encuentra imposibiÚtÍ:..d~;:,ya: que el ANP es estatal y no puede llegar a ningún 
.acuerdo con lo~ pr~piétíti-icís. . ' 

' . '·-. 

A su vez, eÍ Estad~ no ha podido coordinar la administración del ANP, debido a que 
por uri lado no ha tenido los recursos para poder expropiar el terreno y depende de Ja 
coordinación con Jos propietarios, los cuales son Jos menos interesados; y por otro y 

como consecuencia de lo anterior no ha podido establecer un plan de trabajo 
conjunto con el municipio. 

7.2.· Medio físico y bi6tico 

Para tener mayor claridad en cuanto a la información obtenida durante el 

diagnóstico ambiental, en el anexo E, se muestra el plano diagnóstico, en el que se 
señalan puntualmente algunos de Jos aspectos ambientales más importantes del ANP 
tocados en este apartado. Dicho plano es complementado con la fotografia aérea 

(anexo 8), y plano topográfico (anexo C). 

7.2.1.· Flora 

resultados . obtenidos de las colectas de vegetación durante los recorridos 

rei:uizados en la barranca, se muestran en el anexo E, de los cuales se resume que la 

composición floristica de Ja colecta realizada se encuentra compuesta por 102 

especies de plantas vasculares contenidas en 44 familias, de las cuales las mejor 

representadas en el área de estudio son Asteraceae con 23 especies Rosaceae con 7; 
Fabaceae y Solanaceae con 6; y Lamiaceae y Poaceae con 5 especies, las demás 

familias presentan de una a tres especies cada una, las cuales son agrupadas en la 

figura No.12. 
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Ficura No.12. Número de e•peciea vegetales por ramilla, de la Barranca Anoyo Santa Cru• 

Por otra parte, en cuanto a sus formas de vida 65 de estas especies son hierbas, 20 

arbustos, 16 árboles y 1 epifita. Figura No.13. 
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Figura No. 13. Forma de vida de la ve1etacl6n de la Barranca Arroyo Santa Cnu: 
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Por otra parte el 93% de las especies colectadas en la barranca, presentan una 

amplia distribución en el Valle de México, el 66% de las especies están relacionadas a 
más de un tipo de vegetación, de las cuales 50 especies son afines a Pastizal, 53 

especies a Matorral xerófilo y 58 especies a bosque de encino. De las 102 especies 55 
de estas se encuentran asociadas a ambientes perturbados, este análisis muestra de 
forma general la tendencia de las especies hacia un medio determinado. 

Además ninguna de las especies colectadas se encuentra en el listado de especies de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. Es muy probable que el listado 
florístico pueda aumentar, si se realizan muestreos más detallados en los distintos 

periodos estacionales, siendo probable también encontrar alguna especie listada en 

la norma antes referida. 

7.2.1.1.- Tipos de vegetaci6n 

Las especies colectadas pertenecen a tres tipos de vegetación, que se describen a 

continuación: 

Pastizal. Bajo el rubro de pastizales se consideran los tipos de vegetación en que 

predominan las gramíneas. Pueden distinguirse en el Valle de México cuando menos 
cinco tipos de comunidades vegetales en que el papel principal corresponde a los 

zacates y que en su conjunto existen prácticamente desde 2,250 hasta 4,300 m de 

altitud (Rzedowski, 2001). 

Según Rzadowski, (2001), en la zona de estudio el pastizal de Hilaria cenchroides es 
el más importante de todos en cuanto a la superficie que ocupa. Prospera 

principalmente en laderas de pendientes moderadas de lomeríos y cerros entre 2,300 
y 2,700 m de altitud, con precipitación media anual de 600 a 750 mm. Las especies 

que con mayor frecuencia acompañan a la dominante son: Abildgaardia mexicana, 
Bouteloa radicosa, B. hirsuta y Steuia serrata. 
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Para la zona, existen otros dos tipos de pastizales, los cuales Rzadowski, (2001), los 
reconoce como ·indudablemente secundarios, ya que se les encuentra siempre en 
localidades con intenso disturbio. Uno de ellos esta dominado por Buch/oe 
dactyloides, Poaceae de talla muy pequeña, pero que forma densa carpeta, debido a 
su reproducción con estolones. 

Matorral xer6filo. Se agrupan bajo este nombre varias comunidades arbustivas que 
se desarrollan de manera preferente en las porciones más secas del Valle de México, 

en altitudes de 2250 a 2700 m, sobre suelos someros o profundos de laderas de 
cerros con precipitación media anual entre 400 y 700 mm y con temperaturas de 12 
a 16°C en promedio anual (Rzedowski, 2001). 

Según Rzedowski (2001), la asociación característica de la zona y de hecho la más 
estudiada es la dominada por Opuntia streptacantha, Za/uzania angusta y Mimosa 
biuncifera que prevalece en la mitad boreal del Valle. Es un matorral espinoso, 
abierto o denso de 1 a 3 m de alto, a veces con eminencias arbóreas aisladas de 

Schinus molle o Yucca ji/ifera. Gracias a Opuntia, durante todo el año tiene aspecto 
verde, aunque la gran mayoría de sus componentes pierde las hojas o todas las 
partes aéreas en la época seca. Otras especies frecuentes y a veces muy abundantes 
son: Eupatorium espinosarum, Eysenhardtia polystachya, Jatropha dioica, Brickellia 
ueronicifolia y Gymnosperma g/utinosum. 

Otra asociación que reporta Rzedowski, (2001), para la zona de la Barranca Arroyo 
Santa Cruz, es la de matorral de Eysenhardtia la cual es un matorral alto (de 3 a 4 m 
de altura), generalmente denso y mucho menos espinoso que la asociación anterior. 
La especie dominante, como la mayor parte de los componentes son de hoja caediza. 
Entre otros arbustos más o menos comunes pueden mencionarse Montanoa 
tomentosa, Mimosa biuncifera, Opuntia ssp. 

Bosque de Quercus. Los encinares son bosque frecuentes en la zona montañosa del 
Valle de México y en épocas pasadas erán mucho más extendidos que ahora. 
Prosperan en altitudes entre 2,350 y 3,100 m de altitud, sobre suelos profundos o 
someros, en áreas que llueve 700 a 1,200 mm en promedio anual y por consiguiente 
ocupan hábitats muy similares a los correspondientes al bosque de Pinus 
(Rzedowski, 2001). 
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En su máyoria los bosques de Quercus del Valle de México son mas bien bajos, pues 

miden d~. 5 a 12 m, y moderadamente densos. Muchos pierden la hoja por un 

-_ p~~()d_o· de.varias semanas, otros son perenifolios o practicamente perenifolios. 
--~' , ... 

'J:is"trepad6ras y las epifitas en general no son frecuentes, pero en los cauces de los 

iJi.6y.6s. o:en otros lugares favorecidos a menudo aumenta su abundancia. En 

~tltucie's por debajo de 2,500 m los Arboles dominantes son con frecuencia Quercus 
,._tci'.itd/Q deserticola, Q. crassipes, y Q. obtusata, conviviendo generalmente en una 

:'.~Íét~rrnfr1ada localidad mas de una especie de encino. Sin embargo en sitios mas 

:··! s6"'<i~s· iiueden presentarse también Quercus microphylla, Q. greggii y Q. mexicana con 

· ';:.:tiÜn~os pequeños (3 a 5 m de alto) y a menudo bastante abiertos. 
-··,~:~ ·~:·~t(·"·.·. 

'r::~'~ivel de estrato arbustivo y herbáceo son muy numerosas las especies que vivien 

:),'eri':'.'l~s:'~ncinares. Entre los géneros mas abundantemente representados pueden 

·:.,:~¡;~ci<l;,¡_~se: Baccharis, Brickellia, Castilleja, Dahlia, Desmodium, Eupatorium, 
-'-;~(áciuum;'cG~ranium, Lamourouxia, Muhlenbergia, Penstemon, Saluia, Senecio, Steuia, 

... s//inphoricarpus, Thalictrumy Veleriana (Rzedowski, 2001) . 

.. ';\i~~'~n la metodología aplicada para determinar la cobertura vegetal del Área Natural 

Pro_tegida Arroyo Santa Cruz, en la que se utilizó una fotografia aérea y verificaciones 

de campo (Anexo B.), el sitio presenta a nivel del cauce del arroyo la mayor densidad 

arbórea, correspondiendo el tipo de vegetación de bosque de Quercus, en la parte alta 

de ambas laderas, así como en la parte media se observa el tipo de matorral xerófilo y 

en la parte media y circundante el pastizal, que se asocia más a perturbación o zona 

de contacto y acceso de agentes antropogénicos. 

Aproximadamente ·el 70% del sitio de estudio se encuentra con algún tipo de 

vegetación y el 30 % restante carente de ella o con cepellones aislados de pastizal y 

vegetación de ruderal. 
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7.2.2.· Fauna 

Las condiciones de vegetación de la Barranca descritas anteriormente, han creado un 
área atractiva para el refugio, alimentación, anidación e interacción de distintas 
especies de fauna silvestre, cuyos listados se muestran en el anexo E, presentando 
las siguientes· caracteristicas: 

Anfibios y reptiles. Durante los recorridos realizados en el Area Natural Protegida 
Arroyo Santa Cruz, no se observaron especies de anfibios, por lo que se incluye un 
listado bibliográfico, en el que se indican algunas especies reportadas para la zona, el 
cual se encuentra compuesto por 13 especies, no descartándose que en el sitio de 
estudio exista la posibilidad de enco.ntrar alguna especie de la familia Plethodontidae, 

ya que estas se desarrollan en hábitats compuestos por hojarasca y humedad, lo 
cual se puede encontrar en algunas zonas interiores de la cañada con bosquete de 
encino, en las que se puede observar una capa mayor a 30 cm de hojarasca en el 
suelo y con buena humedad, lo que permitiría el desarrollo de estas especies. 

En cuanto .ª reptiles, en los distintos recorridos en el Área Natural, solo se pudieron 
observar lagartijas de la familia Phrynosomtidae, en especial Sceloporus grammicus y 
s .. spinosus, describiéndose un listado de especies reportadas y potenciales que 

pud.iesen encontrarse en el sitio, el cual está conformado por 29 especies de reptiles, 
no déscartáridose. la presencia de más especies al realizar estudios específicos. 

Aves.. Actualmente 1a fauna silvestre de vertebrados está representada 
principalmente por aves; especies residentes y migratorias han encontrado refugio en 
áreas verdes como parques, jardines, instalaciones deportivas, plazas, invernaderos, 
panteones y todas aquellas áreas cuyo propósito de uso humano asegura su 
conservación. En éstas áreas se pueden encontrar las especies tipicas de ciudades y 

otras aves terrestres como rapaces diurnas y nocturnas, palomas, colibríes, 
carpinteros y paserinas migratorias y residentes (Darum, 2000). 

De los recorridos realizados en el Area Natural Protegida Arroyo Santa Cruz, se 
observaron 41 especies de aves, distribuidas en 6 órdenes y 18 familias, siendo la 
familia Parulinae la mejor representada con 9 especies, seguida por las familias 
Troglodytidae, Tyrannidae y Fringillidae con 3 especies cada una; Paridae, Icteridae, 
Emberizinae y columbidae con 2 especies cada una; y el resto de las familias 
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representadas con una sola especie. Por otro lado de las 41 especies observadas 24 
son residentes, 11 migratorias y 6 reportadas en ambas (residentes y migratorias). 

: .. ·:: .. __ .. :,. ".:,:·.'::·.'::': ·.···.: 
. Como ' marco . de referencia se comenta que para el Estado de México se tienen 

reportadas, aproximadamente 378 especies de aves (Darum, 2000) y en diversos 
estudios de aves que se han realizado en el Area Metropolitana de la Ciudad de 
México se han encontrado los siguientes: 

Autor 

López 

Pérez y Ramlrez 

Contreras 

Chávez 
(Darum, 2000). 

AA o 

1987 

1997 

1999 

1999 

No. de e•eecle• Locolldad 

45 la sección de Chapultepec 
57 

86 

59 

Vaso regulador Contreras 

Parque Natural, Sierra 
Guadalupe 
Vaso regulador Cristo 

de 

Siendo el muestreo realizado por Chavéz en 1999 el más cercano al ANP, 

(aproximadamente a 30 Km al este de la Barranca Arroyo Santa Cruz), el cual 

considera un avistamiento de 59 especies. 

Mamíferos. De los recorridos realizados en el área de estudio, se observaron las 
especies Dide/phis virginiana, Lasiurus sp, Myotis sp, y Sciurus aureogaster así como 
registros indirectos (eses fecales, madrigueras y huellas) que hacen suponer que en 

el ANP, existe una o varias especies de carnívoros representados por Bassariscus 

astutus y quizá Mephitis macronura, asi como de ratón de campo Neotoma sp y/ o 
Peomyscus sp. y conejo Syluilagus sp, lo cual fue confirmado con testimonios de los 

habitantes entrevistados. 

Por otra parte, dichos registros, fueron complementados con listados bibliográficos 

de los que se destaca que el en Estado de México se han registrado a 11 7 especies de 

mamíferos silvestres, que representan a 8 órdenes (62% del total nacional), 18 

familias (49%) y 72 géneros (44%). A pesar de la reducida superficie territorial del 

Estado, estas especies constituyen el 25% del total de especies reportadas para el 

país. La mayoría de las especies son de tamaños pequeños, ya que los órdenes mejor 

representados son los murciélagos y roedores. 
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La mayoría de los géneros se encuentran representados por un número pequeño de 
especies (1.6 especies en promedio). Los géneros Peromyscus (ratones de campo) y 
Myotis (murciélagos insectívoros) son los mejores representados con 9 y 8 especies, 
respectivamente (Cebl'\llos y Chávez, 2000). 

Fauna no deseada. La introducción de especies no nativas en áreas determinadas es 
un problema que ha afectado a las comunidades naturrues desde tiempos remotos, 
(Ceballos, 1984). A lo largo de los recorridos reruizados en el ANP, se pudo observar 

la presencia de gatos y ¡>err~s domésticos que transitan libremente las partes 
accesibles de la cañada;~:~si ·~amo de ratas (Rattus rattus alexandrinus y Rattus 

norueicus), en los tiraderos'. de residuos sólidos clandestinos. 

Particularmente la·presencia de de perros afecta directamente a la fauna locru, ya 
que uno de los registros de Didelphis virginiana, se obtuvo de un cadáver de un 
juvenil de esta especie, el curu había sido muerto por un perro, ya que exhibía el 
cráneo fracturado y espuma de sruiva de perro. Al parecer, en el ANP, existe más de 
una especie introducida que se ha aclimatado (Ceballos, 1984). 

Análisis de la fauna en el ANP. De los listados que se muestran en el anexo E, se 
desprende que en cuanto a anfibios, existen 13 especies reportadas para la zona, 29 

de reptiles, 41 de aves y 42 de rnamiferos. 

De estas especies y de acuerdo ru listado de la Norma Oficiru Mexicana NOM-059-
ECOL-2001, se encontró que 12 están reportadas como amenazadas (A), de estas 3 
pe~enecen a anfibios (consideradas las tres corno endémicas); 6 a reptiles (de los 

cuáles 4 son endémicos); y 2 a rnamiferos. A su vez 14 especies son consideradas 
bajo protección especiru (Pr), de las curues 6 corresponden a anfibios (endémicos); 7 a 
reptiles (5 endémicos); y 1 de aves. Probablemente al reruizar estudios más 
específicos se puedan encontrar más especies con estatus, y en particular, en el 
grupo de aves, ya que se detectaron 6 subespecies consideradas bajo protección 
especial. (para los listados de CIPAMEX, existen otras 6 especies de aves 

consideradas corno importantes para conservar). 

Indudablemente, las distintas actividades antropogénicas, trues como basuras, 

afectación directa, fauna no deseada, etc., han y están afectando a las especies de 

fauna en el ANP. 
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El ANP es prácticrunente una isla y no tiene corredores y/o flujos naturales que 

permitan la comunicación con otras áreas, lo que . resulta un problema de 
consideración para'. las especies que tienen limitación de movimiento. 

7.2.3.· Degradación del suelo 

El área de estudio no está exenta de estos procesos de degradación, de hecho, 
durante los recorridos realizados en el ANP, Barranca Arroyo Santa Cruz, se 
pudieron observar distintas zonas que la presentan, las cuales son mostradas en la 
figura No.22, del anexo D. Dicho efecto de degradadón del suelo ha sido ocasionado 
por: 

•. ;;.. Alteracióil motivada por ~ctiVidid¿~ hll~llll~s·e~las zonas designadas como ER-

··• .. ~i:a:.t!::· ~:ei~8~Zr~~~~J~~ª=~~*!d::::: d:uc:i:s:;:~:i:::: :~ 
deslave contin~o del m:aterl~i éi{!a'.)~~~;;;:':~~~ de la Barranca.· 

• ,, . - ~' . ,~.::o:-; ' -. ;">'¡:<.¿:::. ';:. ~ :;;-:.,,.-

;;.. Zonas con degradación pr~d~~t~'~l~~,~·~~dientes pronunciadas y escurrimientos 

naturales, ocasionados por ~Í ~f~ctéi directo del retiro de la cobertura vegetal y 
construcción de cruninos, sen~fl.d'~!I· ~n el plano diagnóstico como ER-2. 

-- '' ' ·-; ~- . 

;;.. Zonas con degradación originada por una serie de canales fabricados de piedra y 
concreto, cuya función es conducir las aguas pluviales de las vialidades 
localizadas al sureste en la parte alta de la barranca hacia el cauce del arroyo. 
Dichas estructuras se encuentran en muy mal estado y no cumplen con su 
función, propicia,do que los escurrimientos pluviales se dirijan por otros cauces 
provocando zonas puntuales de erosión, afectación sobre la vegetación herbacea y 
arbustiva y acarreo de basuras de las vialidades al cauce del arroyo, estas zonas 

son identificadas en el plano diagnóstico como ER-3. 

En todos los casos, la erosión hidrica a provocado la dispersión de los agregados del 
suelo como resultado del impacto directo de dichas gotas sobre la superficie del 
terreno, en consecuencia se provocan desplazrunientos de las partículas del suelo 

hacia el cauce del arroyo. 
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Los resultados obtenidos de la metodología aplicada para obtener los indices de 

erosión hidrica y laminar, para las unidades ambientales de la sección E (corte 

topográfico norte y sur), figura No.20 del anexo C, son los siguientes: 

INDICES DE EROSION LAMINAR HIDRICA Y EOLICA EN CADA 

UNIDAD AMBIENTAL DEL SITIO DEL PROYECTO 

DATOS GENERALES DE LA ZONA 

Precipitación PECRE IALLU (indice IAVE(lndice de 
Media Anual (periodo de de agresividfad agrsividad del 

crecimiento) dela lluvia) viento) 

824.7 140.18 142.84 53.44 

EROSIÓN HWRICA 

UNIDAD SUELO CAER O CATEX (de CATOP. 
AMBIENTAL (de la la unidad 

-

CAUSO Erosión 
hidrica-

unidad ambiental) _ ,_ :_ .-. ; . ,_,:_ ~°"~/~~/año 
ambienta)) --

LADERA NORTE Vcy Hh/3 1.7 0.1 -_ -- 3.5 -- 0.122 • 9.87 
-

LADERA SUR Ve y Hh/3 1.7 0.1 - 3.5 0.106 8.58 
--

-

EROSI N LICA 

UNIDAD SUELO CATEX CAUSO EROSIÓN 
AMBIENTAL EÓLICA 

ton/ha/año 

'" LADERA NORTE VcyHh/3 1.85 0.25 26.86 

LADERA SUR Vcy Hh/3 1.85 0.23 24.71 
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ss FALLA DE ORIGEN 

1-------------------------~----- --~----------



En ambos análisis se obtuvo que la susceptibilidad del ANP para la erosión tanto 
hidrica como .eólica es ligera, no obstante se recalca que este indice fue creado para 
el calculo de erosión en áreas mayores a nivel quizá de cuenca o semicuenca 
hidrológica, por lo que este resultado solo es tomado como un estimado, ya que 
podña variar si se aplica alguna metodología más especifica. 

7.2.4.· Residuos sólidos domésticos 

A lo largo del área y principalmente en la zona este, se observa una gran cantidad de 
residuos sólidos domésticos como, plásticos, envases de vidrio, envolturas y llantas 
que han sido depositados en las zonas altas de la Barranca. Existen áreas en que los 
residuos han llegado hasta las cercanías del Arroyo debido al arrastre hidrico, por 
otra parte, existen áreas que presentan una gran cantidad de materiales de 
construcción que han sido arrojados, distribuyéndose tanto en la ladera sur de la 
Barranca, entre la vegetación existente y en.el lecho del arroyo. 

Aún cuando .es :_dificil cuantificar esta problemática, por el grado de extensión y 
disper~lór1ae' los elehientos que lo componen, en el plano de diagnóstico (anexo D), 
se':señalan'Ías z'onas.·como: (SD), las cuales se distinguen por tener una elevada 
concentriicióri cÍ;; reslduos sólidos. 

,·,, > ..;';. >'!, ,.;-¡ .. :-_:_t_-

/.::~:':.Dí.ir~+n·a·e~t~~siva y permanente el suelo se encuentra afectado con basuras no 

· : f(é.té'~ad.ables, conio llantas, plásticos, vidrio y latas, las cuales con el paso del 
.. ·•·'.tiempo se .han incorporado al suelo, hecho que se puede observar en algunas 
: "pari:es del cauce del arroyo y que altera la calidad del agua superficial que corre 

por'elANP. 
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)> En la figura No. 22 del anexo D, se muestra el plano de determinación ambiental 
del ANP, en el que se identifican las zonas que tienen residuos sólidos domésticos, 
sobre todo en la colindancia sur, y en algunas partes centrales de la barranca, así 
como en la zona norte del predio vecino al ANP, dicha problemática se zonifica en 
el comentado plano y se identifica como: SD. 

7.2.5.· Aguas residuales 

Se detectaron dos zonas de descarga de aguas residuales al arroyo, provenientes de 
la colindancia Noroeste de la Barranca. Estas zonas se designan en el plano 
diagnóstico (anexo D) mediante la clave AR. 

Las caracterización de estas aguas, se baso en criterios de campo manejados en por 
la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos ( 1983), los cuales consisten: 

)> El olor característico de las aguas, ayudo a conocer el grado de septización de 
éstas, siendo el característico de alcantarilla, la principal fuente de los malos 
olores son los gases producto de la descomposición de la materia orgánica, en las 
aguas sépticas el olor es causado por la presencia de H2S y metano, producido por 
bacterias anaerobicas. 

)> El color característico de las aguas fue grisáceo con túrbidez, lo cual indica la 
presencia de material coloidal con grado de septización. 

)> Se detectaron espumas en caidas de agua, lo cual indica la presencia de 

sustancias surfactantes contenidas en detergentes; estas sustancias son 
compuestos orgánicos ligeramente solubles en agua y dificiles de biodegradar y su 

presencia indica el origen domestico (lavado de ropa, baños y limpieza en general). 

Los materiales contaminantes son arrastrados por la corriente, hasta la zona media 
de la Barranca, en donde, dadas las características del substrato geológico de 

aluviones, así como el tipo de suelo (Feozem háplico), proporcionan una elevada 

permeabilidad del terreno. 

En particular en el Arroyo Santa Cruz, que es de naturaleza intermitente, aporta en 
época de lluvias un caudal aproximado de 0.013 m• al río Tlalnepantla, sin embargo, 
una porción elevada del agua de escurrimiento, se filtra y contribuye a la recarga del 
manto freático de la zona de pozos de Lomas Verdes, Satélite y Atizapan de Zaragoza, 
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(H. Ayuntamiento de Naucalpan, 2000), con lo cual el problema de las aguas 
residuales se extiende. 

7.3.- Resumen del dlagn6atico 

Junto al plano de diagnóstico que muestra la zonificación de la problemática 
ambiental del Área Natural Protegida Arroyo Santa Cruz, se diseño una matriz de 

evaluación, en la que se obtiene una calificación de calidad ambiental del área como 
ANP. Tal y como se describe en el apartado metodológico, los valores de calificación 

van en una escala de O a 3, donde O es nula, 1 baja, 2 media y 3 buena. Tabla No.4. 

Tabla No. 4. Matriz del eatado ambiental de la Barranca Arrovo Santa Crua 
CONCEPTO SUBCONCEPTO CALIFICACION PROMEDIO POR 

CONCEPTO 
VEGETACIÓN Riqueza florlstlca 2 1.3 

Vegetación en NOM-059 o 
Cobertura vegetal 2 

FAUNA Anfibios o 1.5 
Reptiles 2 
Aves 3 
Mamlferos 2 
Ausencia de fauna nociva o 
Fauna en NOM-059 2 

HIDROLOGIA Captación y recarga 3 1.5 
Calidad natural del agua o 

SUELO Calidad 1 1.5 
Estado natural del suelo 2 

SOCIOECONOMICOS Paisaje 3 1.25 
Administración 1 
Limpieza o 
Uso social 1 
Suma Total 24 1.41 

La calificación obtenida del estado ambiental del Area Natural Protegida Barranca 
Arroyo Santa Cruz fue 24, lo que indica que la calidad de la misma es baja, lo cual se 

confirma si se saca el promedio (calificación: 24/numero de eventos evaluados: 17) 

dando una calificación global de 1.41, lo cual muestra que el promedio del ejercicio 

es también bajo. 
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Por otro lado, el promedio obtenido para cada concepto indica y confirma la que la 
calidad del ANP es baja, en donde el promedio de calificación más alto es 1.5. El 
resultado obtenido de la matriz del estado ambiental del ANP, se puede apreciar en la 
figura No.14., en el que como referencia se señala que lo ideal del ANP, seria que todo 
el circulo se encontrara en un valor de 3 (buena calidad), bajo este supuesto se 
puede apreciar claramente que deficiencias presenta el ANP, en cuanto a esas 
cualidades y evidenciando los puntos de acción a los que debe ser dirigido su 
manejo, con la finalidad de aumentar la calidad ambiental del área. 

DETERMINACION AMBIENTAL 

SOCIOECONOMICOS 

SUELO E 
HIDROLOGIA 

l•cALIFICACIÓN j 

VEGETACIÓN 

FAUNA 

Flpra Jfo.14. Eotado ambiental del Area Jfatural Protepda Barranca Arroyo Santa Cnd 

La matriz muestra el estado ambiental del ANP encontrado y compararlo con lo 
optimo, y no considera ni analiza la importancia que puede tener cada concepto. 
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8.- ESCENARIOS DE MANEJO 

El primer escenariO · a considerar es la no acción que se ha desarrollado desde la 
creación mediante declaratoria del Area Natural Protegida Barranca Arroyo Santa 
Cruz en 1994, que cuyo estado y problemática es identificada mediante el 
diagnóstico ambiental realizado, permitiendo proponer un planteamiento de manejo, 
enmarcado por distintos escenarios que tienen la finalidad de hacer un buen uso del 
Area Natural Protegida Barranca Arroyo Santa Cruz, los cuales son descritos a 
continuación: 

8.1.- Revisión del objeto del ANP 

El estado ambiental del Area Natural Protegida Barranca Arroyo Santa Cruz, no 
cumple los objetivos marcados en la declaratoria y presenta serias incógnitas en 
cuanto a su creación, por lo que resulta indispensable hacer un replanteamiento de 
esta como ANP. 

Al observar la figura No.14., se puede señalar que los atributos del ANP, se enfocan 
principalmente en un área que presenta una cobertura vegetal que contiene una 
riqueza floristica considerable y que asociada a esta, se encuentran fauna importante 
representadas principalmente por aves y mamíferos y que el área en su conjunto 
representa una superficie de recarga del manto acuífero, así como un sitio único en 
su entorno en cuanto a su belleza paisajística. De hecho, el Area puede ser 
catalogada como un área de Importancia para la Conservación de las Aves, bajo la 
categoría 1, MEX-1. 

Es necesario revisar la categoría en que se encuentra el ANP, ya que actualmente es 
considerada como Reserva Ecológica Estatal y por ende le compete al Estado de 

México la responsabilidad del manejo Y. coordinación del mismo, lo cual desde su 
creación no ha sucedido, por lo que se debe evaluar la función que tiene el Municipio 
de Naucalpan y considerar la posibilidad de transferir de categoría o otorgar 
mediante mecanismos legales la mayor responsabilidad al Ayuntamiento, quienes 
tienen más claro el problema e importancia en conservar dicha área. 
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De forma fundamental, el replanteamiento del ANP, debe considerar la, ampliación de 
la misma hacia terrenos aledaños, ya que con eso se aseguraría una mayor superficie 
a conservar (foto aérea y plano de estado ambiental, anexos B y D respectivamente). 
A su vez, se deben revisar los términos del titulo de propiedad y considerar la 

expropiación de los terrenos, lo que facilitaría el manejo administrativo del ANP. 

8.2.- Programa de saneamiento o restauraci6n ambiental 

Este programa, está enfocado a revertir la problemática detectada en los 
componentes ambientales Vegetación, fauna, hidrología y suelo, así como las 

actividades antropogénicas que producen efectos negativos sobre el ANP. Las 

acciones que se plantean se señalan con un carácter de temporalidad, es decir a 
corto (dos años), mediano (de dos a cuatro años) y largo plazo (de cuatro o más años). 

Este programa es la base conceptual del manejo del Area Natural Protegida, el cual 
establece los lineamientos a seguir para lograr los objetivos trazados. 

8.2.J .. Subprograma protección y vigilancia 

Tiene como meta brindar protección al área natural protegida para evitar: fauna 

nociva, tala clandestina, incendios forestales, disposición clandestina de basuras, 
disposición clandestina de materiales de construcción y seguridad, tomando las 

siguientes estrategias: 

Actlvldadea 
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TEMPORALIDAD 
CORTO MEDIAftO LARGO 

X X 
X X X 
X X X 
X X X 
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8.2.2.· Subprograma limpieza de residuos sólidos 

Tiene como finalidad restaurar las áreas afectadas con basuras y material de 

construcción, mediante el retiro de los mismos, aplicando una metodología manual 

de recolección, clasificación, acopio temporal y entrega de residuos al servicio de 

limpia y empresas recicladoras, quienes se encargarán del manejo y disposición final 

de los mismos. 

Actividades TEMPORALIDAD 
CORTO MEDIANO LARGO 

Ubicación de un área temporal de clasificación de RS X 
Metodolol!'.ia de recolección X 
Bril!'.adas de limoieza X X 
Clasificación de residuos X X 
Entrega de residuos a emoresas recicladoras X X 
Entrega de residuos no reciclables X X 
Anovo subnrograma educación ambiental X X X 

8.2.3.· Subprograma de control de descargas de aguas residuales 

La meta primordial es evitar la contaminación con aguas residuales el cauce del 

Arroyo Santa Cruz, aplicando medidas correctoras como la implementación de 

infraestructura y aplicación estricta de la Ley ambiental. 

Actlvidadea 

Encausamiento a drenaies entubados de las descar.,as 
Revisión del oril!'.en de las descar.,as 
Revisión de las condiciones de descarga según las 
Normas Oficiales Mexicanas NOM·Ol·ECOL-96, NOM· 
02-ECOL-96 v NOM-03-ECOL-97 
Aoovo suborol!'.rama educación ambiental 
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TEMPORALIDAD 
CORTO MEDIANO LARGO 

X X 
X X 

X X X 

X X X 
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8.2.4.- Subprograma de corrección de drenqjes pluviales 

Es primordial resolver la problemática existente en los drenajes pluviales que vienen 

de la calle, ya que se encuentran en malas condiciones ocasionando erosión del 

terreno, así como funcionan como la problemática ocasionada por el arrastre de 

basura de la calle hacia el cauce del arroyo. 

Actividades TEMPORALIDAD 
CORTO MEDIAl'IO LARGO 

Limpieza previa de drenes X 
Reforzamiento de mamoosteria X X 
Colocación de protecciones X X 
Colocación de trampas de sólidos X X 
Limnieza nermanente de tramoas v drenes X X 
Apoyo subprograma educación ambiental X X X 

8.2.5.- Subprograma manejo de especies vegetales 

a- Conservación. Tiene la meta de conservar y mejorar el estado fitosanitario de la 

vegetación existente de interés (vegetación local), para lo cual se sugieren las 

siguientes actividades. 

Actividades TEMPORALIDAD 
CORTO MltDIAl'IO LARGO 

Revisión fitosanitaria X X X 
Medidas de prevención (aplicación de fertilizantes y X X 
agroquímicosl 
Medidas de corrección (campañas de erradicación de X X 
plagas v patógenos) 
Substitución de arbolado enfermo o seco X X X 
A~vo suboro2rama educación ambiental X X X 

b- Sustitución de especie• exótica•. Tiene la finalidad de substituir con especies 

locales las especies introducidas como el eucalipto y la casuarina. 

Actividades TEllPORALWAD 
CORTO MltDIAl'IO LARGO 

Ubicación v marcaie de especies exóticas X X 
Gestión para autorizaciones X 
Metodolo<!Ía Para derribo v maneio del material vel!etal X X 
Elección de especies para substituir X X 
Apoyo de componente vivero X X 
Aoovo subpro«rama educación ambiental X X X 
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e- Recuperaci6n de germoplasma de especies locales. Tiene como objeto, 

recolectar la riquez~.del germoplasma de las especies vegetales representativas de las 
tres asociaciones vegetales encontradas, con la finalidad de hacer un banco de 

semillas y aplicar metodologías de recuperación en almarcigos de plantulas que en 
un futuro pueden ser reintroducidas y plantadas en el sitio. 

Cabe señalar que los tres tipos de vegetación presentes en el sitio son representados 

a lo largo de todo el Valle de México, por lo que su conservación es importante, 
considerando el grave deterioro que se está teniendo en todo el valle. 

Actividades 

lm lementación de un vivero 
Selección de especies de las que se obtendrá el banco 
de ermo lasma 
Establecimiento de metodologías de recuperación y 
colecta 
Metodolo ias de almacenamiento mane'o 
Metodolo ias de erminación selección de substratos 
Metodolo ías de mane·o de lántulas 
Cuidados de ·ardinería 
A o •o sub ro rama educación ambiental 

TEMPORALIDAD 
CORTO MEDIAllO LARGO 

X 
X 

X X 

X X 
X X 
X X 
X X 

X X X 

d- Plantacl6n de vegetaci6n. Se encuentra enfocado a la selección de sitios para la 
reforestación, así como de las especies vegetales locales de interés, técnicas 

adecuadas de plantación, manejo y seguimiento. 

Actividades 
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TEMPORALIDAD 
CORTO MICDIAllO LARGO 

X X 
X X X 

X X 
X X X 
X X X 

X X 
X X X 
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8.2.6.· Subprograma manejo de fauna 

a- Fauna silvestre. Está enfocado a desarrollar metodologías científicas que 

permitan aumentar el conocimiento de las especies que habitan el sitio, así como las 

relaciones entre ellas e importancia. 

Actividades TEMPORALIDAD 
CORTO MEDIAlfO LARGO 

Enriquecer los inventarios faunísticos X X X 
Realizar estudios ecológicos de las especies y su X X 
entorno 
Desarrollar metodoloe:ias de see:uimiento v monitoreo X X 
Desarrollar un banco de datos que permita evaluar X X 
neriódicamente el estado de las esnecies 
Apoyo con el componente revegetación dando prioridad X X 
a las especies vegetales que más recursos brindnn y 
favorecen a la fauna silvestre 
Aoovo del comoonente limoieza de fauna nociva X X X 
Annvo Suboroe:rama educación ambiental X X X 

b- Limpieza de fauna nociva. Tiene como objeto limpiar el sitio de las especies 

nocivas, tales como ratas, gatos y perros, mediante campañas de prevención, 

ahuyentamiento, captura, reubicación y vigilancia para sanear el sitio de estas 

especies que no solamente compiten con las locales, sino que se comportan como 

depredadores de las mismas. 

Actividade• 

Apoyo del subprograma protección y vigilancia, 
delimitando fisicamente el sitio 
Aplicando campañas de orevención v ahuventamiento 
Aplicando campañas de captura, manejo y reubicación 
de fauna nociva 
Monitoreo 
Aoovo del suboroe:rama educación ambiental 
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TEllPORALmAD 
CORTO llll:DIAJIO LARGO 

X X 

X X X 
X X 

X X X 
X X X 
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B.2. 7.- Subprograma de educación ambiental 

Tiene el objeto de crear conciencia e involucrar a la comunidad con la que colinda el 
ANP, generar documentación, propaganda tripticos, carteles que apoyen a cada uno 
de los subpregramas y conceptos descritos anteriormente, así como capacitar a los 
involucrados e interesados en el manejo. 

Actividades 

nen tes 

Apoyo con carteles fijos en zonas vulnerables y de 
incidencia de resión antró ica 
Desarrollo d actividades que involucren a la comunidad 
e interesados en el ANP 
Apoyo e interacción con instituciones educativas y 
cientificas 
Desarrollo periódico de información relacionada con los 
avances en el mane'o del ANP 

B.::Z.8.· Subprograma de control de erosión 

TEMPORALIDAD 
CORTO llEDIAllO LARGO 

X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 

X X 

X X 

X X 

Tiene como meta revertir los procesos erosivos que han alterado el ANP, mediante la 
aplicación de metodologías que permitan alcanzarla. 

Actividades TEMPORALIDAD 
CORTO llEDIAllO LARGO 

X X X 
X X 

X X 
X X X 
X X X 
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8.3.- Programa admini11traci6n del ANP 

El programa de administración corresponde a la estrnctura organizativa que regiría 
la operación del área natural protegida y en consecuencia define los actores 
involucrados en las acciones por realizar. 

Debido a que el ANP, es considerada como Reserva Ecológica Estatal, es 
indispensable que la Secretaria de Ecología del Estado de México, por medio de la 
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), expropie el terreno 
o establezca una estrategia clara para involucrar a los propietarios del inmueble en el 
manejo, ya que' al no hacerlo continuará la tendencia de no manejo, ya que existen 
c~nflictos de intereses entre los propietarios, el Estado y el Municipio que impiden la 

administración clel ANP. 

Por otro lado, la CEPANAF, en cooperación con los propietarios y el Municipio de 
·,_ 'Naucalpan deben establecer las estrategias de coordinación con otras entidades 

'interesadas: 

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Los pobladores cercanos a la Barranca Arroyo Santa Cruz 

Universidades e Instituciones cientificas 

• Instituciones escolares de las zonas vecinas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG.s) 

• Industrias y comercios ubicadas en el Municipio de Naucalpan de Juárez 
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Actividade• TEMPORALIDAD 
CORTO MEDIANO LARGO 

Definir la estrategia en cuanto al titulo de propiedad, X 
ya sea mediante la expropiación o con mecanismos 
claros de participación de los propietarios del título de 

1 prooiedad 
Convocatoria de oarticiaación X 
Convenios de colaboración entre CEPANAF, X X X 
SEMARNAT v Municioio 
Convenios de colaboración con comités vecinales, X X X 
Universidades, Instituciones Cientificas, escuelas, 
ONG·s e industrias ''' : 
Formación del Comité Técnico representado por todos X : :, los actores involucrados 
Establecimiento de una figura administrativa mediante X )(;.,; ·'I,:.·:·/, . . 
la creación de un natronato o un fideicomiso 
Elaboración del Programas operativos a corto mediano X x:, X 
y largo plazo que incluyan objetivos y metodologías del ,·.· 

'•,',, 

desarrollo de cada programa, subprograma y : I:' 
comoonente de maneio. 
Seguimiento y evaluación periódica de los programas X .X 
ooerativos 
Estrategias de financiamiento básico o gubernamental X X X 
Solicitudes de financiación de fondos Nacionales e X X X 
Internacionales 
Apoyo con el subprograma Recursos v anrovechamiento X X X 
Revisión del Proerama administrativo X X X 

8.3.J.- Subprograma apoyos alternos y aprovechamiento 

Tiene como objeto, señalar las posibilidades de obtención de recursos materiales y 

financieros, los cuales se describen a continuación: 

Cabe destacar que este subprograma no limita ni substituye las acciones señaladas 

en el programa de administración, sino por el contrario las complementa. 

a- Componente educación y formación científtca. Sugiere que alguna o algunas 

instituciones universitarias, cientificas y educativas adopten y realicen algunas 

actividades de manejo del área natural protegida, mediante convenios. 
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Considerando que el Area Natura! Protegida Barranca Arroyo Santa Cruz, cuenta con 
práéticamérit~ la:ñüsllla problemática que cualquier otra área natural protegida, se 
prÓp~n;; q{í~' eita ~eii ~~nsiclerada como una escuela de manejo de recursos y áreas 

;: p~ot~gidas; ,cl.ué' p~i'tnit~ forn;ar' ~:;peciruistas y técnicos superiores capaces de 

. re~~Ív~r 'y :rr¡anejái-. l~ p;~bl~~átl~a de manejo de un ANP. Este escenario de manejo 
. ; p~iin:itlíia a~egÚr~· la contlnÚld~cÍ>del manejo, mediante programas académicos 

claros. Proponiendo un tem~o básko como: 

Estudios ecológicos de vertebrados terrestres (censos, monitoreo, captura, conducta, 

distribución, interacción, etc) 
Recuperación y restauración de zonas alteradas 
Recuperación y manejo de especies vegetales locales 

Técnicas de manejo foresta! 
Control de incendios 
Educación ambientill 

Comunicación ambienta! 
Administración de recursos 
Manejo de residuos 

b- Componente de aprovechamiento. Considera la utilización y aprovechamiento 
de recursos del Area Natura! Protegida, de los que destacan los siguientes: 

Aprovechamiento del suelo. Destinar alguna área ya alterada en la periferia del área 
natural protegida, para construir comercios o construcciones habitacionrues que 
generen los suficientes recursos para poder apoyar financieramente ru manejo del 
ANP. Estas obras no limitarán el desarrollo del plan de administración. 

Se puede destinar un área ya alterada para construir instalaciones deportivas, como 
~anchas,Jue.go~ infantiles senderos deportivos, ciclopistas y zonas de recreo, estas 

· cleben ·estar pérfectamente seccionadas y solo se permitirá el uso de esas áreas. 
Instalaciones que su uso tributaria económicamente para apoyar el manejo. Estas 
áreas se pueden observar en el plano de manejo del anexo D. 

Aprovechamiento de recursos. De la mano del subprograma Manejo de vegetación, se 
puede comercializar con las especies vegetales obtenidas en vivero. 
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e- Componente de apoyo por compen11aci6n. Mediante la gestión del Ayuntarn.iento 
y Estado de México, se pueden obtener recursos de las empresas e industrias que 
eslén afectando o co.ritaminando el medio ambiente, ubicadas en el mismo Municipio 

o en el Estado. El apoyo puede ser material o económico y puede tener la figura de 

medida de compensación o impuesto ambiental, el cual compromete a las empresas e 
industrias al apoyo de los programas, subprogramas y componentes de manejo. 

8.4.- Estimaci6n del escenario ambiental esperado si se le da el manejo 
propuesto al Área Natural Protegida Barranca Arroyo Santa Cruz 

Utilizando la misma metodologia de evaluación utilizada en la determinación del 
estado ambiental del ANP, se calificó el óptimo a alcanzar si se le da manejo y 

manutención al Área Natural Protegida, obteniéndose un aumento de nivel o calidad 
ambiental, bajo el criterio de calificación desarrollado. Tabla No.5. 

Tabla No.5. Matriz del eacenario ambiental eaperado al aplicar el manejo propueato al Area 
Natural Protecida Arroyo Santa Cruz 

CONCEPTO SUBCONCEPTO CALIFICACION PROMEDIO POR 
CONCEPTO 

VEGETACIÓN Riqueza florfstica 2 1.6 
Vegetación en NOM-059 1 
Cobertura vegetal 2 

FAUNA Anfibios 1 2.16 
Reptiles 2 
Aves 3 
Mamfferos 3 
Ausencia de fauna nociva 2 
Fauna en NOM-059 2 

HIDROLOGIA Captación y recarga 3 3 
Calidad natural del agua 3 

SUELO Calidad 2 2 
Estado natural del suelo 2 

SOCIOECONOMICOS Paisaje 3 3 
Administración 3 
Limpieza 3 
Uso social 3 
Suma Total 40 2.35 
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Como se puede apreciar, la calificación total paso de 24 a40, considerándose en el 
rango de valores como una calidad buena o alta; y el pr.omedio subió de 1.41 a 2.35, 
considerándose con una calidad media. 

En cuanto al promedio de cada uno de''los.:conceptos analizados, se aumenta 
fuertemente. en 'socioeconómicos, hidrologíil,· .. s~elo. y'.fauna, llegando a tener una 

calific~ciÓn pro~édio buena. 

oichC> análi~is ~~ pued~ • 1:11're~i;ü., ~ri e1 gráfico en e1 que se muestra cual es la 
.·. cualidac:i'y defl~l~f1ciá'.; é~ cuantd ·ª Í~s r~~Úr;os evaluados del Area Natural Protegida. 

· .. Figl.lmNa; {5:' .~~:')\· }/ ·· · · ·. · 
·>.· .. ' ':: ~ ~•'.' .. '(t 

· De·i;:iialf~~~ ~~~i~~aron los datos de la matriz, dando lugar al gráfico de manejo 
optimo, éri éfqu~ se puede apreciar lo siguiente: 

SOCIOECONOMICOS 

SUELO E 
HIDROLOGIA 

ESCENARIO AMBIENTAL ESPERADO 

VEGETACIÓN 

Riqueza norlstica 

FAUNA 

Figura No.14·A. Eacenario ambiental eaperado con la apHcac16n del manejo propue•to al Area 
Natural Protegida Arroyo Santa Crus 
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Dicho gráfico muestra que al darle un manejo óptimo al ANP, se mejora mediante la 
restauración la calidad del· concepto Socioeconómicos, suelo e hidrología, sin 

embargo la calidad .!i~ los conceptos vegetación y fauna se mantienen igual y toman 
como supuesto que al aplicar mayor investigación se encuentren mas especies, 
especies en el listado de la norma. Confirmando que los Sub componente Aves y 
Mamíferos son los de mayor relevancia, lo cual de alguna manera justifica que el ANP 
sea considerada cómo tal.. 

Este simple anruisis, muestra hasta que punto influye el manejo en la calidad del 
ANP y se considera como una herramienta de apoyo para la futura toma de 
decisiones del manejo del a.rea. 
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9.- CONCLUSIONES. 

El Area Natural Protegida Barranca Arroyo Santa Cruz, es considerada como una 
Reserva Ecológica Estatal. 

De conformidad con la determinación del diagnostico ambiental del Área Natural 
Protegida, la calidad general de esta es baja, destacando que el área cuenta con 

contaminación con residuos sólidos de origen doméstico y de construcción, así como 
contaminación del cauce del arroyo con aguas residuales municipales y degradación 

del ~uelo ocasionando erosión de algunas zonas. 

''·i~0:e¡ listado floristico obtenido, se encontraron 102 especies distribuidas en tres 
"tipos de vegetación que cubren aproximadamente el 70% del terreno. A su vez la 

. ":fauna: del sitio está compuesta por 13 especies de anfibios, reportados en la zona, 29 
de reptiles, 41 de aves y 42 de mamíferos. 

De· estas especies, en cuanto al listado de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

ECOL-200l, se encontró que: 

:_Grupo 
Anfibios 
-Reptiles 
Aves 
Mamiferos 
Total 

Amenazada• 
3 endémicos 
6 (4 endémicos) 

2 
11 

Proteccl6n eapeclal 
6 endémicos 
7 (5 endémicos) 
1 

14 

Se considera indispensable realizar estudios más específicos para conocer si existen 
más especies en estatus, y en particular, en el grupo de aves, ya que se detectaron 6 
subespecies consideradas por la norma bajo protección especial y existen otras 6 
especies de aves consideradas como importantes para conservar en los listados de la 
sección mexicana del Consejo Internacional para la Conservación de las Aves 

ClPAMEX. 
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A nueve años de creada el ANP no se han cumplido con las metas por las que fue 

creada en virtud de que carece de un programa de manejo que asegure la protección, 
recuperación, cons~.~ación y aprovechamiento de sus recursos naturales. 

Existen serios problemas en cuanto a las competencias de los tres actores 
directamente relacionados con el manejo la misma, el Estado de México (el que creó 
el ANP y el responsable de su manejo); el Municipio de Naucalpán; y los dos 
particulares (los poseedores del título de propiedad del terreno). 

El Estado de México no ha tenido los recursos para poder expropiar el terreno y para 
la toma de decisiones depende de la coordinación con los propietarios y con el 
Municipio de Naucalpan. 

Se deben revisar los términos del título de propiedad y considerar la expropiación de 
los terrenos o bien hacer participe a los propietarios en cuanto a las estrategias de 
manejo del ANP. 

Es necesario coll~iderarJª posibilidad de cambiar o transferir la categoria en que se 
encuéntra decn:tád~'•~1','.ANP.'(Reserva Ecológica Estatal) con la finalidad de otorgar 

mayoi:' respÓns¡;_bÚictii'ct'~ Áy;,intamiento de Naucalpan, quienes tienen más claro el 

pro~l;j:1;t~,'.~P,:~~~~i~'~n conservar dicha área . 

. : .·· .. Es~~h~~~i~Htc;''}~·~~liaclón del Area Natural Protegida hacia los terrenos ubicados 

eri sÚ éolindanci'.1.sur (12 ha), los cuales presentan características similares a los del 
'}.r.i?>:·~c:;~::e( obj~tO de duplicarla el área a conservar, lo cual traerla mayores 

beneficiC>s ¡,a;a toda la reglón. 

Es conven.iente que. el ANP sea considerada en el Programa de Areas de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICAS), propuesto por (CIPAMEX) ya que el ANP 
cumple con la categoría MEX-1 por contar con una población de una especie 
considerada en la NOM-ECOL-059-2001 y/o 6 en los listados de CIPAMEX. 

El manejo que se propone en el presente trabajo está encaminado a restaurar el 
deterioro del ANP, proponiendo escenarios con medidas creativas encaminadas a la 

obtención de recursos adicionales a los gubernamentales y sobre todo a la 

concepción futura del ANP. 
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Se considera que el ANP, puede ser un modelo, en el que una institución superior o 
científica; la utilice como centró d~ investigaéión y form~cÍÓn técnica, en la que se 
apliquen rne't~do1~g¡as ¡;aiá. lá. resta~r,á.ciÓO: y sobre t~'do en el manejo de especies 

···•·••8~)~;s:~s·.1t~J,J~· •.. \,; ·., .. ;~.:\:,;· .. ~.'.;~¡· .·.5'.~ .. '•,·,, :.~~,·;"~·•'·· ¿:::.> .. ,. ;.· .. · . . . · 
.. ::;Elínanejo del 'ANJ> no debej>erder·de vista que es ,U:iia isla y considerar que este es el 

- ,. : ,-:.·'.-:.r ·,·;; .. ··o, --·:--"i;,··-.-:,;'j".~'.- ··,'t:.·,,;~•:.~"~\;·;r'-~:-·"'·f~·-; :~_7i ~-- ~:f;.i:c"/ .-;1,~v-:,-,, ·+ ~-~'""~-- .:';~~\'l-~·~';'..·i>-,~';-:·._.:~'·~,, _' 
. : ,; gran reto de.l ina11eJo'c:ielárea, y. hacer.la diferencia'enti:e manejar un parque urbano 

·.··••::r:J~;M~á.~{·~óri~t~f~J~11~~J(~r}i~:;~;1~"/tJ~:~%~~i·;f~~t1ftt~~~~~.· • 
. Si' se aplica· metodologia'·'. de ,'manejo :¡propuesta;·,, se puede mejorar la calidad 

• -~- .• ,- • 1' -:[· ·-.\ :7 _...¡'l~-'"'.'· ". '. }~•:.~ ,. ,,. "'' --~,1~F.'? ;~-~-''.':·~'»Ji-."'"·.-),~/,\;;;-:.:'¡;;~·-·'. \ 1.ii;:~'f:' ,j"_• • ''fci !.~!~·:· <~/¡\]¡~-,-· ·_:¡.;;7. · -. 
·, ·:r'amb1ental::del·rANP;,obten1endose¡una·•cal1ficac1ón¡media, como ya se mencionó se 

c\)/f~~:~:Eff 1~~:::~~~~id,~l~~~~~;~¿~~~:l~~~1J~~' ac~démicos y estudiantes de 
'~:~ '-"--.: .. ~ · .. ;,.,,_,",-:-::~"' · .. ' :.;-'· -··-/··· .. >;, ,; ._ ~·:;;: "·~ ,'.:::.-:-~-' _;'.:_?:~<-; .:._ .. ':-\-;;:',~ :·.·;,:. ·, 

\ -.- .. ;· ':.:::':~>~:?~~::~,;\~~~-::_'.:.,('~"'·.; -· ~ ,,:>.'.·,' .. · '· .·.;, c·--'.~f\},~,:_:;'}': .. :f;·~~}:/,~:::.3;:_:~ ~¡:i.;1h_.~~; • 
··•·' Co1no:coríC1usión f1Ilal deb~ subrayár~e'.laiirn~órtanciá que tiene el área en cuanto a 

lá.'~~~~ga'd~l.acuíferó asi como qu°el~s'tiP'ós:'d~'~~getación y fauna presente en el 
·· .• ANP, se encuentra representada a' iri iiir~~''d~ tildo el Valle de México y si se desea 

crinservar las pocas áreas con qÚe cu~Ót;;:;··~~. deben aplicar medidas funcionales y 
viables. Estando seguro que el m~~jo'p~~p~·~~to 'para el ANP, puede contribuir con 
la solución de problemas ambi~·n.tálés' específicos tales como: técnicas de 
restauración ambiental, recupe;áció~·:dé. ~uelos errisionados, manejo de especies 
vegetales locales, técnicas de reforest~ci6'n con especies locales, manejo de fauna 
silvestre, adecuación de especies locales; etc. 
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ANEXO A. 
DECLARATORIA DEL ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA BARRANCA 
ARROYO SANTA CRUZ 

8& 



Tomo Cl.Vlll 
:.i. . ~'· .... 

fWiódieo Oficial .i.t Gobleruo ConoUlucional del Eolado do México 
IEGISlllOl>OC NUM.0011021 CAllACUllS11CAS 113211""°1 

Toluca de Lerdo, Méx., mar1es 16 de agosto de 199-4 

... " . . i ; :( ~·· 1 • '. 

. .. s~~~~.~~·~.~ '\. ·~'J.~,.,,'.-!~¡····~; 
. . . . . . . , .... , ... ··~ . . . . . . , ,. ' -' 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO . ·· .. : .. 

Número 33 
. •' 

DECLARATORIA. DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR LA QUE SE 

ESTABLECE EL AREA NATURAL PROTEGIDA SUJETA .A 

CONSERVACION AMBIENTAL DE LAS BARRANCAS DEL 

HUIZACHAL, DEL ARROYO SANTA CRUZ Y DEL ARROYO PLAN DE 

LA ZANJA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE 
JUAREZ.. ~ .. ;t.1:. :: .. ·:·· ·' · .·.,:::. _!'. '. 

· '·' · · .• Í,~·i' ::::-:\J.J:UH!~:•:·,J,i;Jifl~ 1:1 ::?11:·1if_1¡\;1 ·~ .. t):.:"'.' ; . 
. •: , ....... ,_' ·'·' e o'N'~il'o··E·R'.i{N'o·a·:~ .. -:~· ¡,.;~ 1 ~i:¡_-_:~.! .. : .. ~:.;~· ·.··•·. 

•.:.·¡.; . .. /,;>1~¡~.·-l:'f:!'-#1_,'·/·.~! ii·)·,~~;t·. t'Hl':'·t'.h!,f .~~; .• :-· t 

Que son objetivos prioritarios de la administración a mi cargo la creación, 

fomento, ·conservación, protección y aprovechamiento de áreas para 

establecer parques y reservas ecológi_cas 'que aseg~ren a la comunidad la 

preservadón· del equilibrio ambiental y el ' mejota~iento de sus 
condiciones 'de vida. '\~ · ; l • ·' 

·.-:• 

Que la declaratoria para el establecimiento de las áreas naturales 

protegidas de carácter estatal deberán coniener, cuando meno~. los 

siguientes requisitos: la mención de ia caus~. de utilidad pública. que se 

invoca; la· declara.ción de qJ,Je se s'ujeta a régimen de protección .el área y 

TESIS CON 
PALLA DE ORIGEN 



J'll&lna dos ' .: ¡\ ' . , ¡ , • " O. A C l!. T :..: •• D l!. L 
O O O l E. k N ,.;;;0"-"-----"'16;;..;;d;.• ,.;;a&::;oot=º;..:' d:,:•:..,-;.:199~4 

PODER EJECIJTl\'0 DEL ESTADO 

SUMARIO: .... _ .. : ".~ ............ --- .. ··· 
•. ,'i1·. ";d¡: ... ~,,1 •. :·~ !.}1 > .... 

St:<:CION TERCERA 

- ·, .. , . . \';. .' • ~ .. ~ . . ~ ¡ . ·' / •• " -~- , '. . i : . • . . • 1 . . . , : • • 

su denominación ofipial; la, del.imi_t¡;¡,ción precisa del área señalando la 

superficie que comprende y su" "ubicación; las normas de protección del 

ambiente que· "deb'eráti obs~rvarse para . el uso del suelo y el 

apr9vechamient~ d~ . ios . ei·~r;;ento~ n~tÚrales \'.l~ntr~ del área; y los 

lineamientos para la _elaboración del programa del manejo del área. para 
la cori~é-..Vación y aprovechamiento racionai."de los elementos naturales .. 

• • .; ·."·: ..... ~:\-: ·:·., :-:~.; -·-~ ~' .~ •. • •• . : . ·, ·; .. -~- .. 1. 

Que "el establ~cÚniento de una· zona sujeta a conservación ambiental en el 

munibipio·. de Naucalpan de Juárez es un reclamo soclal q·ue "p~rmitirá a 

sus •tiabitariies y los de l~s-muí,iicipios vecirios conservar sus" re"cursos 

naturales y mantener el equilibrio ambiental de la zona. 

Que la declaratoria de esta'-área natural. protegida contribuirá a co.ntrolar 
t.·. . • • . ! ! ' .• 

el desar.rollo urbano de la zona en qu_e se .ubica ... , 
t.: 

Que_,Len::ieJi municipio "de. Naucalpan ,de Juárez se. encuentran zonas 

pobl,ad.~i;/9_on pocas áreas de posible, recuperación ecol(>gica, como son 

las :.JJar.r.ani:ias,objeto de la presente declaratoria, que .. además constituyen 

zonas,de refugio para la flora y la fauna, con perspectivas de integración 
al paisaje. 

,¡·_ • 

.. ,;.,,,it,_.,., ·-r.:··:1· : r ¡ t.•¡1'!li•< .,-,~1;,~f:·~ I·.~ , ,. d¡; ... 1· 

Que la · ~ecretaria ·de Ecología, en coordinación con los habitantes del 

lugar;:, h~ ~l~borado _los estudios y trabajos técnicos que sustentan la 

riec~~jd~d de p~oteger. las barrancas. y _la posibilidad de su recuperación 
ecológ"ica. 88 
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¡ de ag~o de 1994 ''.-di.A e i!'};¿, ~:·o B L . o o ¡j 1 'E R N ci .. . .,. Piglna trc.s 

·Por lo anterior, y corí'· fundamento en' los artículos 115 fracción V de la 

Constitución Política 'déi 16~. Estádos 'unidos'Mexicanos; 88 fracción XII y 
89 fracción 11 de lafr;~ii~t-~Üdi~n Polítlc.a del Estado Libre y Soberano de 

' '·.,···,'.. ::·:i'.'.:~>·.n·.;·::i.·:.:~.-. ,:~·; · .. ,· • . . . . 
México; 1, ·2, 3, 27'.fraccióri; 111, 2s; 3o;· 31';, 32; 33',' 34 y 36 de la Ley de· 

Protección al An:ibient~'.d~Í E~tacfo' de M~xic'o, he. tenido a bien expedir la 
siguient~:··: .. · _ _., :, ,., ·.'('l_~·=~·!··~';i~·;'·;.i.:'~'q•;·~'·:o~ ;,..·rt!i.!lt.~·!·: •. ,, ... ;·, :i .• : .. · ·:.:_,_,:.i·:i.: :· 

' : :'! j ~ ! •.• : !7·.:::' i' . 1 '· ••• : • 

. : 
' . 

<' 1 ·!in;¡'L~· 1 ·1 f\f1l111·~.~"-'··':•::1-;. "'":<1-.,, •. ·.;.h:r:\"·~ ... ;..J1;l1:.
0

t!Ji'• ·: 1~.·:r'": 1;/:·i: .. r·1~.1·~t .. ·.1 :;: 1 

.'.:•:'•'-.',·•:·,. .. ,,,¡,,t.'.,:,.,. b E'C'i.!''A'R'A'T:ºO R 11¡A'·'"'.~i lt· ,d''H,'"1'''· -:· '''"·"' . 

. u: 1::~ÍHl11'1.dthi iJ!':-,l¡i;,l.)1!J1'•>q O;_Úifltf.: !.h \ '_,'ii}'-~
0

!1 ··:,:·, 1,.\i···-;:,=¡ ,-.,~~'~· 
. .·· .. . . 

PRIMERO.- .Se establece el área natural protegida sujeta a ~onservación 
<, _.,::~;_.;Y .. • •-· . • , , ' • • •' • 1,,_l ·~., •I'. '-,•O 'I o "'I •o •. / 

ambiental de las barrancas del Huizachal, del Arroyo· Santa Cruz y del 
Arroyo Pla~. de la Zanja, · ~bic~·das en el mu,nicipio 

0

de Naucalpan, de 

Juárez, que se denominarán con Jos mismos nombres. 

• 'l ;·.··~:l~i., .. ' ', •l·.•i.!~,jlf.• ·• J..lf=··1 ·· fl::,:j, r:,;,,.,:,, '• ,· 1 '• 

SEGUNDO.-.Las causas de_ util.idad pública 9ue· 11:1'?tiva.n. la_ exp~di~i_ón de 

esta decJarat_Of.ia son Ja prolecci~I'!• . re~upera~ic;m, , conservación Y 

aprovech~111ie~to qe los rE!curs~s natural.es, pár~.,p~opicia~ el equU!ti.rio 
ecológico de'1a's áreas urban~~ adyacent~s ·a las áre¡ls protegidas~ · · · · 

, • .,, ··~. ~.~t·'·'·:·' •' ' .1.;,.~·.1;! ... / '. 'j ·~· • .,./·,¡.f,:-1•ftJi 1'.;"H';, ¡,··;', .~ ... , '.'i• .; :· .. j •', 

TERCERO.- Ei . área. natural protegida te~drá una superficie tqtal de 
. •· ••· • • " , , , , , • ; . •¡ !j ~. ,,, ., .. , , ·. • • .•.. r, 

61-40-98.05 hect,{1reas, cuya delimitaci~n p~ecisa y . sus ru~bos y 

distancias se desc;riberi en lo~ planos qu'e 'forman _parfe de la presente 
• •• • • • 1 : '., ·'· 1 ' ' . . 

declaratoria y que se anexan con las letras A. B Y. C .. 
, ' '·'I .•·. ,·,-· ,_:. 1",. ··' ,, 1t,•,,!11,r·\:.'.~!·l;t1;,J 0!!1~•ff,l!,f'.j '.l ·.,'I 

' . . 
. . ... .. '·.; t:: .'. ~.~': · . : 11 .: :., r: • i,; .. • 1 :· '·, •• 1 • : •• '-'· 1 ! · r. • 1 ., 1 , ••• 

· .. ·. CUARTO.->En el área natural protegida a que se refiere la presente 
f0 ·:~~~'eiJ'c1í;¡'¡:~t6~1~;~·';d.eÍ:>er~ Úespet;¡irse la posesión, de los inmuebles y Jos 
.·· • ~~gíñ]eri~s de propiédad que existan en ella, procediéndose.' 

0

en su caso, 

conforme ala.le~ d~·¡~. mate~ia a su e~propiación o adquisición, cuando 

así se requier~ o c:'6nv~·:i9a. · / 8t¡ 
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QUINTO.- Los lineamientos del programa de manejo del área deberán 

incluir,lo~.siguil'!!,J.te~ Úit~flR~ .. 'r,C?9.l~9!RB~!. i .;1 .... ;,>!ií~''.i .,,,.;¡., •.. r;" 1,. •• ,.; ,.,. ,,., , , .. : 

. ,.,;. ,.,,:'·~:·~~L·).~/.:~·: .. y}; .. ?·,:(! :r:!J.i~':: :.3 t~··.::1. n:1¡qfi;1 1 ~~-:ff(.'iiJtJltt::··?<:- .. ' •• ¡ .r·h ¡! ¡11._;: .·1· 

a) De proteccióq de 
0

los 'recursos naturales de su~IQ, .<!gua. flora y fauna 

exisle~tes ;~nJa zon.~;~ buscando su pre:;erv'aci~n sobr!=J todo, en el caso 
· qu~ incluyan é~~S'ístemas frágiles o especies de flor;;J y fauna en riesgo o 
peligro~Í:I~ .~i<tifl:6iÓn. t.·.·. 

~ ' ,.:,·)/·,· <"\' :·. , ·,~;·~·~i~,; ',' .. ;.:,:." :' 
•. - ~- 'i;'. <" : . ·.,' . , , ~,. 

b) 'JJe ~re.~tauraiió~ para aquéllas zonas que actualmente presentan 
:~·det~ri~r·ó·~có'1~gico; 'en ~special,. en .las '.áreas. de pérdida de suelo, 

. 'cont~rili~~~\ón'~deiJcuÉlrpos de agua o pé~dida de biodiversidad y, 

::·:.~-._.:··::. ·.:.:.-~:-:·~-.:~~a~,p;\:~:~:i:~n.;·~·~· ·; .·-~_.;!~i!~·(:.·\·:~·";v•·!:·~, .... ,., lr.·::·:·:~ .... ,~·Y '":, ... ~ .• ::·· .• . .- .....• 
. ; c) De.~p.royechami~nto 'para Ja realiz~ción de actfvidades compatibles cqn . 

la p;~~é~~~Íón 1~~·1Ógic~' el~ ¡'.;¡'' z¡;r:·a .. eisp·~~ifi0

ca~do el tipo, ~xtensión' y 
dura,~ión d~~

1

l~~--~ismos.' ·· · . ' .. ,,. · ·:- ., ~i~:·•i:.ii::: · .. , · 
:.·: ::·i;:¡·, :~.\:1·~q";¡;·r1 :~,·,¡ '1l~·;·1_1t._!·J'.)•1if:•·•···"t -f.1.: 

SEXTO.-. La autorización para exploración, exp'Jotación o 
;r-.: \(.'fi.Üb1;.o');.~f, . ,, 1.·~-·~-.d~'1• 'Í ~· ... • .. =. .. , ;. .. u·' .. , .. ~. . . . "··, 

aprovechamiento de recurso·s y realización de obras eh el 'área· natural:>.:; .. ' 
l~)l¡tN:L'.~~~·-~··:··. ::1~--.;·,_ .. ~ .. ··i•'.• ·,, •.• ,· , • .'"1t ' 

protegidl'J estará sujeta· al ·prOgrama del 'manejo del área apfotiado por la.- " 
' 

1
. j¡,, i ;1.:-: ·. . ;~: : . - ·.:• ..... : .. --~ ·&··:·. , '• • • • •• . . • ' •.. ~ . . • 1 • ¡ :· • 

Secretaría de· Ecología conjuntamente con las dependencias respectivas y , 
.. ~-!')"1,:1\ •.. , . ~ • ' .• , .. --· ·: . . . • . ' • • . ' • . ~ ' .. _. 

cenias autoridades del ayuntamiento de Naucalpan· de Jliárez;'México . 

.. "':···-~:•.-.1:·1_~*t.f:.·'.1t'=!"Jl~:1: •• ¡ ..... ·.~t"•.f.•(lj;, ... ,,,,,.:;,. .... 1 J/lf.;. ll .;, · .. : ..... " ,.:j ·.·:. :~ '. . 
SEPTIMO.- La Seeretaria de Ecolog1á:· eri coordinacióri' con la. Secretaria 1 · 

: • : .. 1" 1 .• " . ' • . " - , • • . .. . . J ~ • • • • • .. • . • 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Comisión Estatal de Parques 
• ·-·.: • •:' • • • '• ,· . • • '.. 1 ! •. ' 

Naturales y de la Fauna y el ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, en el 

ámbito de sus respectiv~~ coni~e.ténci~s:· realizarán las · acciones 

correspondientes para el logro de los objetivos de esta declaratoria. 
;•·, ~ ._ •. ;,."· "- • '. j 1 .-•!',! -'1~ 1 !'· ::, tf;t_',jJI ,; t:~ '; I• 

.. ' '1" l''"1' 1 •:.;1o;·~· ". ' •. . : ....... ~ :.¡ . ., ..... -.i.... ... ... • ._ " 
OCT~VO.:- lnl'.cribase la presente declaratoria en.el Registro Publico de la 

Propiedad en términos de la Ley de Protección al Amb.iente del Estado de 
Méxi~o.·

1 

• 't\ · · · • ;· · · · · ·, · - 1 '. •• :·" ,.. 1 ., 

TISIS coN· ........ "'' ., ··· · · '. "º 
FA.LLA DE ORIGEN ~-
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.. 
1 

PRIMERO.- Publíquese la presente , declaratoria .en la Gaceta del 

Gobi~rno. 
'.· .. . ... . .. ._.. . .. ~ ............ ·-·:··1·. .. ... .. . .. .. . 

. .• :· ..... :.~ .. & ... -/ •..• • :.._... ,.._. ~ :-.: 

·" ·--· 
SE!3UNDO,- ;~~ .Pr.es~f.ltl:! ~eclaratoria en~rará en vigor el día de su 

publicación ·eii. lá ~Gaceta del Gobierno. • 1 C.j•-'i"'''•·,.'i;,.- l , f • 

· ... ¡ ~J/;'.JJ.~lw~r1-t ! . 
TERCERO:~ NoÜfiques.e !a· presente declaratoria en términos del articulo 

31 de la Le~ ~~;P.r.Ó~~c;:cióri al P. 1bienl& del Estado de México. . 

¡ 11iJ;·Hf 11 !~:t> ! : : 
Dada en el:.~~·1~6i~: ~~{p~·der Ejecutivo, en la ciudad. de .Tol~.C:~. ~e: L~rdo, 
a los dÍeé:'i~é'i~'; dÍ~~::def mes de agosto de mil nóvecientiis ·¡,ci~:enta y 

ouatro. l/~J!IJ!ílIJ: .·. '. ./:i/W;!U~·i 
.· ¡ =,;¡' su~~AGIO ,EFECTIVO. NO REELECCION 

.. ·: EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

·. ¡~~I"/:/)¡:ÚJ!;.)~ ESTADO DE MEXICO 

i ~); \'.:\!féi{'~M1L10 CHUAYFFET CHEMOR 

/ ~:J . ..'...i; }i ;: .:·; : ; (Rúbrica) 

! ~~-!._;·:~!:·l·!.·:nt:.·f ·_ '. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

TESIS ·CON 
FALLA DE OPV'Eu ... u 11 

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ .• 

/ 

(Rúbrica) i.'> · (11,.~/: · &~~ 
'11 
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ANEXO B. 
FOTOGRAFÍA AÉREA 



rl¡ura Ro.15. rotoarafia aérea del Area Natural Protepda Barranca Arroyo Santa Cruz 



l'lpra Ro.16. Dolimltacl6a del irea de estadio compuesta por la pollgoaal del Area Rataral ProtecJda y predio colindante 
(Escala 1:5,000) 



ANEXO C. 
PLANO TOPOGRÁFICO 

'18 
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99º16_8 __ 

F" igura No. 17 Plano to-...... "-. ...,,..~u de la Barranca 
(Escala l:S,OOO) ArroyoSantaCruz 

NiOt>IO ~a VTlVll 
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1 
99°30'8" 

1 
99°15'42" 

19°30'48" 

19°30'32" 

N~Drno 3G V1'IVi 
NO~ SlSiL 

Figura No. 18 Plano topográfico de ubicación de las secciones de los cortes realizados en de la barranca Arroyo Santa Cruz 

(Escala 1:5,000) 



1ffttftfHI11111MUti1i111uumuw111111tt1111 ~111111 
Figura No. 19 Sección A (corte a lo largo del cauce del arroyo) de la Barranca Arroyo Santa Cruz 

N~DIBO sa V'I'Ñi\ 
NOO SlSil _j 



SECCIONB 

l lllilHJEH 1111111111111111 
SECCIONC 

11 mttHtrnH?11111111111111111 

SECCIONE 

1 fíl1tITH#líillJJI 111IJl111111111 
Figura No. 20 Secciones B, C, D y E (cortes de cañada) de la barranca Arroyo Santa 
Cruz 



SECCIONF 
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SECCIONG 

i 1f 1 ~ 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 [ [ k1 1 

Figura No. 21 Secciones F y G (cortes de cañada) de la barranca Arroyo Santa Cruz 
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ANEXO D. 
PLANO DE DETERMINACIÓN 

AMBIENTAL 



19'30" 48 .. 

Predio colindante 

Poligonal del ANP 

SIMBO LOGIA 

1 
Area propuesta para ampliar la poligonal 
Zona ER-1, Erosión causada por materiales de construcción 
Zona ER-2, Erosión por pendiente pronunciada 
Zona ER-3, Erosión causada por drenajes pluviales 

Zona SD, Residuos sólidos domésticos 

- Zona Ar, Aguas Residuales 
1 Zona de drenajes pluviales, provenientes de la calle 

Figura No. 22. Plano de determinación ambiental del Arca Natural Protegida Barranca Arroyo Santa Cruz (Escala 1 :5 ,000) 
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ANEXO E. 
LISTADOS DE FLORA Y FAUNA 



ANEXO E LISTADOS DE FLORA Y FAUNA 

Listado Oorístico 

FAllJLIA ·. ltBPl!lCIE 

,. 

Amaryllldaceae Agave salmiana Otto ex Salm-Dick 

Amaranthaceae !resine diffusa HBP. 

Anacardlaceae Scltinus molle. L. 

Arallaceae Hedera helix L. 

Asplenlaceae Asplenium monanthes. L. 

Asteraceae Ageratum corymbosum. ex Pers 
Artemisia ludauiciana Nutt. 
Aster gymnochephalus. Gray 
Baccharis salicifolia. HBK 
Baccharis conferta Kunth 
Cirsium ehrenbergii. Schltd. Bip 
Cosmos bipinnatus. Cav. 
Dahlia coccinea 
Dahliapinnata 

Erigeron delphinifolius Willd. 
Gnaphalium purpurascens DC 
Gymnospenna glutinosum Less 
Piquería trinervia. 

Senecio barba - johannis OC. 
Steuia elatior. HBK 
Steuia, incognita Grahoff 
Steuia monardaefolia Kunth. 
Stevia sen-ata. Cav 

Steuia lephra. Rob 
Tagetes lucida Cav. 
Viguiera buddleiaefonnis. Benth·Hook 

Viguiera linearis. Sch 
Zaluzania angusta. Sch 

Blplonlaceae Tecoma stans, L. 

,t,,~,;,:''i'itl J, .. J kl,!dA 
Maguey X X X 

X X 

Pirúl X X X 

Hiedra X 

X 

Mata X X X 
X X 

Arnica X X 
Escobilla ·:x X 

Jarilla X 
Cardo X ·x X 

O ira Sol ·''X:: X X 
Dalia ··x. X ·X 

Xicamax6c ·'.··.:.x> ::·x X 
... hit(•: ... 

.. .. --:-:'.,:-.;: 
·.:/:X x.·: X 

:~;X 
Tatalencho . 'x X .. "."X 

Hierva de :x X. X 
PClTO 

X 
X x· X 
X 
X 

Cola de X X X 
borrego 

X X X 
X X 

Cerote X X X 
Romerillo X X X 

Llmpla X X 
tunas 

Ratama X X X 

NHDIHO Ra V1'1Vd 
. .NOD SIS~ 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 
X 

X X 
X 
X 

X X ... 
X 

X 
X 

X X 
X 
X 
X 
X X 

X 
X X 

X 

101 



,FAlllLIA' • 

Berbeddaceae Berberis moranensis Hebenstr. EtLudw. 

Bra•alcaceae Ernca satiua. Mill 
Sisymbrium ofjicinale (L.) Scop. 

Bromellaceae 1Yllandsia usneoides (L) L. 

Campanulaceae Lobelia gruina Cav. 

Cactaceae Cylindropuntia imbricata. Knuth 
Ferocactus latispinus. Br.-Rose 
Opuntia Robusta Wendl. 

Chenopodlaceae Cltenopidium ambrosioides L. W.A. Weber 

Commelinaceae Commelina tuberosa. L. 

Convulvulaceae lpomoea purpurea. L 

Cornaceae 

Cupreaaaceae 

Cyperaceae 

Ericaceae 

Fabaceae 

Fag:aceae 

Gerenlaceae 

Lamiaceae 

Ganya /aurifolia Hartw. Var. laurifolia 

Cupressus lindleyi Klotzsch 

Cyperus spectabilis. Link 

Arbutus xalapensis Kunth. 

Brongniartia intermedia. Moric 
Cal/iandra grandijlora. Ben th 
Eysenliardtia polystachya. Sarg 
Desmodium aparines (Link) OC. 
Melilotus indicus. L 
Mimosa biuncifera. Benth 

Quercus deserticola. Trel 
Quercus castanea Nee. 
Quercus rugosa. Neé 

Geranium seemannii. Peyr 

Saluia polystachya. Ort. 
Saluia mexicana L. 
Saluia chamaedryoides. Cav 
Saluia lauanduloides Benth 
Stachys coccinea Jacq. 

Mostacilla 

Heno 

Cardón 
Biznaga 
Nopal 

Hierva de pollo 

Quiebra plato 

Tu11llo 

Madroño 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.. X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Angel. ·X, 
X 

·X 
x. 
X 

Palodulce . ' · .: X 
, ... , .. ·x·· 

~bol 

UAadelato X 

Eiic!no X 
·Encino··· X 
.•Encino . x • 

Pata de león 

Chi;. 

Salvia 
Lavanda 

X 

X' X 
X 
X X 
X 
X X 

TI~,.. . e,· ... 
~ •. Lu.W . :. ": 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
x· 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

. ., 

~ ALLA DE OfüGEN 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

' 



FÁlllLJA .· 

Lauraceae Persea americana Mili. 

Llllaceae Allium glandulosum. Link-Otto 
Calochortus barbatus. Pain ter 

Loaaaceae Mentzelia hispida. Willd 

Locaniaceae Buddleia cordata. HBK 

Malvaceae Anoda cristata.L. 

Myrtaceae Eucalyptus globulus. Labill 

Oleaceae Fraxinus uhdel Wenzing 
Lugustrn.mjaponicum.. Thumb 

Onagraceae Fucltsia microphylla Kunth 
Gaura coccinea. Pursh 
Oenotltera rosea. L. 

Orobancbaceae Conopholis alpina. Liebm 

Orcbidaceae Spiranthes aurañ.tiaca. Helsm 

Poaceae Botltriochloa laguroides OC. 
Bouteloua radicosa. Oriff 
Calamagrostis tolucensis. Trin 
Muhlenbergia rigida. Kunth 
Setaria geniculata. Beaux 

Polemonlaceae Loeselia mexicana. Lam 

Polyconaceae 

pteridaceae 

Re•edaceae Reseda luteola. L. 

!:._;:.'.·',·'. 
. ~ :~ ~ ·I : ~ ..!:! .~ l ] 

J~ ~i :l! t JJ 
X 

Cebolleta X X X X 
Ayatito X X X X X 

Pegai-opa X X X X 

Tepozán X X X X X 

Amapolita X X 

Euc8:1:fpto X X 

Fresno X 
· Tnleno X X 

X X 
Areritos X X 

Hierba golpe X X X X X 

El o tillo x· X 

Cutzl ·x· X X X 

Pasto X· X X X 
zaC&1e· ·x: x X 

: 
·X 

z~~;_~¿n·· .· ·.x· X X X 
ou·sanwo "X ·'·x X X 

;·/,,• 
' ~' ·;·. ;1 :1:.·:·· 

'X ·x X X X 
a:·>·j· 

" , . . , '. -·~- ,)': :, 

-· ChlllUo .,·.-·· X 
Lengua vaca X X 

~--;:; ~~-~~~~: ·x· X 
;':Helecho X X 

Oasparilla X X 

TESIS CON 
FALLA DE OlUGKN 

IOf 



FAMILIA 

Roaaceae 

Rublaceae 

Sallcaceae 

Scrophularlaceae 

Solanaceae 

Typhaceae 

ESPECIE. 

Amelancltier denticulata. HBK 
Crataegus pubescens.HBK 
Crataegus mexicana Moc. Sess 
Fragaria mexicana Schltdl. 
Prunus serotina. Ehrh 
Pyracantlu:i koidzumil Rehd 
Rosa montezumae Kunth. 

Bouuardia temifolia. Cav. 

Salix bonplandiana. HBK 

Buclinera obliqua. Ben th 
Castilleja tenuiflora Benth 

Cest1Um anagyris Dunal. 
Physalis philadelpltica Lam. 
Solanum ceruantesii Lag. 
Solanum marginatum L. 
Solanum rostmtum. Dunal 
Nicotiana glauca Oraham 

Typhasp. 

.. :l.·.:1, : .. · .... :., .. :·,·.:.: .. ,·.· .. :.:,: .. ~•.1· .•. ·.·.~.:.i. ,·,·.· .. :.: .. 1 .. ,:·········.·, :J l·t l t ., .. , .. ·;,,, ,,:.,:.·<•:}. 
Membrillo 
Manzanilla 

Tejocote 
Tejocotillo 

Capulln 
Piracanto 

Rosal 

Trompetilla 

Sauce 

Tabaqu!llo 

Tulc 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
x· 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

T.!SIS CON 
FALLA DE 0iJGEH 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

//o 



FAUNA 

AMPHIBIA 
Orden Caudata 

Familia Ambyatomatldae 
Ambystoma mexicana 
Ambystoma tigrinum 

Familia Plethodontldae 
Pseudoeuycea altamontana 
P. belli 
P. cephalica 
P. leprosa 
Chiropterotriton chiropterus 

Orden Anura 

Familia Ranldae 
Rana montezumae 
Rana spectabilis 

Familia Hylldae 
Hyla arenicolor 
H. bistincta 
H. eximia 
H.plycata 

Nombre coml\n 

Ajolote 
Ajolote 

Salamandra 
Salamandra 
Salamandra 
Salamandra 
Salamandra 

Rana 
Rana 

Rana 
Rana 
Rana 
Rana 

Eatatua en NOM-
059-ECOL-2001 

Pr* 
Pr* 

Pr* 
A* 
A 
A* 
Pr* 

Pr* 

Pr* 

A* 

Simbologfa: A- Especie Amenazada; Pr· Especie bajo protección especial; (*)· Especie endémica. 

JI/' 



REPTIL JA 

Orden Squamata 

Suborden Sauda 
Familia Phrynosomatidae 
Phrynosoma orbiculare 
Sceloporus aeneus 
S. bicanthalis 
S. anahuacus 
S. grammicus 
S. rnucronatus 
S. palaciosi 
S. scalaris 
S. spinosus 
S. torquatus 

Familia Anguidae 
Abronia deppei 
Barisia imbn'cata 
B. rudico//is 

Suborden Serpentea 

Familia Typhlopidae 
Ramphotyphlops braminus 

Familia Colubridae 
Conopsis biserialis 
C.nasus 
Diadophis punctatus 
Pituophis deppei 
Rltadinaea/aureata 
Salvadora bairdi 
St.oreíra storerioides 
Thamnophis cyrtopsis 
T. eques 
T. melanogaster 
T. scaliger 
T. lineata 

Familia Viperidae 
Crotalus mo/osus 
C. triseriatus 
Sistrurus rauus 

Nombre común 

Lagartija 

Eatatua en NOM· 
0159-ECOL-2001 

A* 

A* 

A* 

A 
A 

A* 

Pr 

Pr 

Simbología: A· Especie Amenazada¡ Pr· Especie bajo protección especial; (•)· Especie endémica, 

111. 



AVES. 

Orden Apodlforme• 
Familia Trochilidae 

Orden Columblforme• 
Familia Columbidae 

Orden Falconlforme• 
Familia Accipitridae 
Familia Falconidae 
Orden Pa•erlformes 
Familia Emberizinae 

Familia Fringillidae 

Familia Hyrundinidae 
Familia lcteridae 

Familia Mimidae 
Familia Paridae 

Familia Parulinae 

Familia Ptilogonatidae 
Familia Silvidae 
Familia Troglodytidae 

Familia Turdidae 

Familia Tyrannidae 

Orden Plclforme• 
Familia Picidae 
Orden Strln¡lformem 
Familia Stridae 

ESPECIE llOMBRE coiióíi RElllDEllCIA 

Selasphorus rufus Colibri caíC Migratorio 
Cilibri thalassinus Orejavioleta verde Residente 
Hylocltaris leucotis Colibri orejiblanco Residente 
Eugenes fU/gens Colibrí magnifico Residente 

CUlumba liuia Paloma casera Residente 
Columbina inca Caqui ta Residente 

* Accipiter striatus Gavilán pajarero Ambos 
Falco sparverius Cemicalo americano Ambos 

Pipi/o fuscus Pajara vieja Residente 
Orithurus superciliosus Sacatonero rallado Residente 
Carpodacus mexicanus Gorrión pecho rojo Residente 
Passer domesticus Gorrión ingles Residente 
Pheucticus ludovicisnus Picogrueso pechirosa Ambos 
Hirundo rastica Golondrina ranchera Ambos 
Jcterus galbula Bolsero de baltimore Migratoria 
Quscalus mexicana Zanate común Residente 
Taxostoma curvirostrae Cuitlacoche común Ambos 
Parus sclateri Paro mexicano Residente 
Psaltriparus minumus Sastrecillo Residente 
*Dendroica magnolia Chip de magnolia Migratoria 
Dendroica occidentalis Chipe cabeciamarillo Migratoria 
Dendroica nigrescens Chipe negrigris Migratorio 
*Dendroica virescens Chipe dorsiverde Migratorio 
Mniotilta uaria Chlpe cebra Migratorio 
Geotltlypis trie/tas Mascarita Migratorio 
*Myobon.is miniatus Pavito aliblanco Residente 
*Myoborus pictus Pavito gorjigris Residente 
Basi/euterus rufrifrons Chipe gorriruío Residente 
Ptüogonys cinereus Capulinero gris Residente 
Regu/us ca/endu/a Pr Reyezuelo sencillo Residente 
Trog/odytes aedon Salta pared Migratorio 
Gatherpes mexicanus Saltapared barranquera Residente 
11tryomanes bewickii Saltapared de Bewick Residente 
Turdus migratorius Zorzal petirojo Migratorio 
Myadestes obscuros Clarln jilguero Residente 
Turdus grayi Zorzal pardo Residente 
Coritopus pertinwc Mosquero Ambos 
Empidonax sp. Mosquero Migratorio 
Pirocephalus rubinus Carden a lito Residente 

Picoides scalaris Carpintero listado Residente 

*Buba uirginianus Buhomayor Residente 

Simbología: A· Especie Amenazada¡ Pr- Especie bajo protección especiel¡ (•)- Especie considerada por CIPAMEX para 
conservar. 

11.3 



MAMIFEROS 

Nombre común Eatatua en NOM-
059-ECOL-2001 

ORDEN MARSUPIALIA 
Familia Dldelphldae 
Dldelphls virginiana Tlacuache 

ORDEN INSECTIVORA 

Familia Sorlcldae 
Sorex oroepolus Musaral'\a 
Sorex saussurel 

ORDEN CHIROPTERA 

Familia Vespertlllonldae 
Myotls califomlca Murclelago 
Myotis fue/fuga 
Myotys ve/itera 
Myolis votans 
Epteslcus fuscus 
Lasiurus boreal/s 
Las/urus cinereus 
Laslurus ega 
Laslurus lntermedius 
tdlonycterls phyllolis 
Corynorhinus mex/canus 
Corynorhinus townsendil 

Familia Molossldae 
Tadarlda brasl/iensis 
Eumops glauclnus 
Mo/ossus aztecus 
Nyct/nomops macrotis 

ORDEN EDENTATA 

Familia Dasypodldae 
Dasypus novemclnctus 

ORDEN CARNIVORA 

Familia Canldae 
Urocyon clnereoargenteus Zorro 

Famllla Felldae 
Lynx rufus Lince 



Famllla Mustelldae 
Mephllls macroura 
Spilogale putorlus 
Mustela frenata 
Taxldea taxus 

Famllla Procyonldae 
Bassarlscus astutus 

ORDEN RODENTIA 

Familia Sclurldae 
Sc/urus aureogaster 
Spermophilus varlegatus 

Familia Geomyldae 
Crateogeomys merriaml 

Famllla Murldae 
Microtus mexicanus 
Neotama mexicana 
Neotomodon a/sloni 
Peromyscus diffici/is 
Peromyscus maniculatus 
Peromyscus melanolls 
Reithrodonlomys mega/olis 
Reilhrodontomys chrysops/s 
Sigmadon /eucotls 
Rattus rattus alexandlnus 
Rattus norveicus 

ORDEN LAGOMORPHA 

Familia Leporldae 

Nombre com6n 

Zorrillo 

Comadreja 
Tejón 

Cacomlxtle 

Ardilla 
Ardilla 

Toplto 

Raton 

Sytvilagus floridanus Conejo 
Sylvi/agus cunicularius 

Estatua en NOM· 
059-ECOL-2001 

A 

A 

Simbologfa: A- Especie Amenazada; Pr- Especie bajo protección especial; (*)· Especie endémica. 

/IS 



ANEXO F. 
ÍNDICE DE EROSIÓN LAMINAR 

EÓLICA E HÍDRICA 



INDICE DE EROSIÓN LAMINAR BfDRICA Y EÓLICA, (Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 1989) 

La determináción de este indice puede servir para mostrar Ja 

susceptibilidad del área a la erosión, cuyo método se describe a 
continuación: 

Descripción metodológica para el calculo del índice de la Erosión 
Laminar Bídrica 

1. Se calculó el periodo de crecimiento (PECRE), por medio de Ja formula 
siguiente: 

PECRE = 0.2408 (PMA) - 0.0000372 (PMA)• - 33.1019 

Donde PMA = Precipitación promedio o media anual. 

Con,es~e :valor, se .calculó el indice de Agresividad de Ja Lluvia (IALLU), · 
medi~te'1l3_··~iguiente formula: IALLU = 1.1244 (PECRE) - 14.7875, que en 
c8.so '<le ·res'ultar ser mayor a 50, es indicador que existe erosión laminar 
hidri¿ii..' . 

,,· ··.>,,• ,'' 

~clr: cl'tro lado el valor del indice de agresividad del viento (IAVE), es 
c'3'.iciuí~do cori la siguiente formula IAVE = 160.8252 - 0.7660 (PECRE). En 
cuyC:,".~aso si el valor de IAVE es mayor de 20, se considera como zona 

' su.sc~ptible a erosión eólica. 

Una vez definida el área como zona de erosión hidrica y conocido el 
porcentaje de ~currencia de cada unidad de suelo, se procedió a calcular la 
calificación de erodabilidad (CAERO), al que corresponde el valor de 0.5 
valor dado por el tipo de suelo del sitio. 

2. Para obtener la clasificación de textura y fase (CATEX) de cada unidad 
ambiental se tomó el tipo de textura o fase, para lo cual se uso la siguiente 

tabla de equivalencias: 



CATEX 
0.2 

0.3 

0.1 

0.5 

Textura 

2 

3 
Pedregosa o gravosa 

correspondiéndole al área de estudio el valor 0.1, por tener una textura 

tipo 3. 

3. Se obtuvo la calificación de topografia (CATOP) utilizando las pendientes o 

topofonnas promedio previamente calculadas para cada unidad ambiental, en 

las .. que se utilizaron las secciones topográficas realizadas en AUTOCAD, 

utilizando las siguientes referencias: 

CATOP 
0.35 

3.50 

11.00 

Rango de pendiente 
0.0-8.0% 

9.0-30% 

Mayor de 30% 

4. Se obtuvo la calificación por uso del suelo de (CAUSO) de cada· unidad 

ambiental, empleando la siguiente formula: 

CAUSO (dela 

unidad 
ambiental) 

CAUSO (por 

uso del.su~lo.i} 

100 

·Porcentaje 
cáda uso 
suelo i 

En donde CAUSO está dado por la siguiente equivalencia: 

CAUSO Vegetacl6n 
0.80 Agrícola 

0.10 Bosque 

0.12 Pastizal 

0.15 Matorral 

de 
del 

1/8 



Considerándose la siguiente proporción de vegetación para cada unidad 

ambiental, de la sección E, correspondiente al corte topográfico de la 

cañada; 

Unidad ambiental 1 (ladera norte) 60% pastizal, 20% bosque y 20% 

matorral; 

Unidad ~'bié~tal 2 (ladera sur) 70% bosque y 30% pastizal. 

s> 6011.16~ ~~~~i~(i~~~~lJg~·~~ iALLU, CAERO, CATEX, CATOP y CAUSO para 

cada. ~¡;id~Ci' ·~¡j¡~~t~;f~'; p;ocedÍó a calcular la erosión laminar hídrica en 

· ton~ladas'p~r''b.e~tár~;i' p'c;/Étii6; de la manera siguiente: 

Erosión hidrica = IALLU x CAERO x CATEX x CATOP x CAUSO 

6. Por último, se clasificó el dato resultante con un nivel de degradación, 

considerando los siguientes rangos; 

Clase de delfradacl6n Valor de la erosl6n laminar 
Lie:era Menor de 10 ton/ha/año 
Moderada De 10 a 50 ton/ha/año 
Alta De 50 a 200 ton/ha/año 
Muy alta Mavor de 200 ton/ha/año 

Deacrlpcl6n metodológica para el calculo del indice de la Eroai6n 
Laminar E6Uca 

a. Se procedió a calificar la textura y la fase (CATEX) para cada una de las 

unidades ambientales, para lo cual se considero la siguiente tabla de 

equivalencias, para suelos no calcáreos: 

CATEX 

3.5 

1.25 

1.85 

1.75 

0.62 

0.92 

TeKtura y fase 
1 

2 

3 

1 y Fase gravosa 

2 y Fase gravosa 

3 y Fase gravosa 

//'1 



b. Se procedió a clasificar el uso del suelo (CAUSO) para cada unidad ambiental, 
por medio de la siguiente operación: 

CAUSO 1•• 1a 

unidad amblcntal) 

CAUSO 

100 

Porcentaje de 
ocurrencia de cada 
uso del sucio i 

Para lo cual se utilizó la siguiente equivalencia, tomando las proporciones 
de vegetación descritas anteriormente: 

CAUSO 
0.70 
0.20 
0.15 

0.30 
0.20 

Vegetacl6n 
Agricultura de temporal 
Agricultura de riego 
Matorral 
Pastizal 
Bosque 

c. Con los valores calculados de IAVIE, CATEX y CAUSO, se calculó la erosión 
laminar eólica en toneladas por hectárea por·· año, utilizando la siguiente 
operación: 

.:'·,:··-

Erosión eólica= IAVIE x CATEX x CAUSO 

d. Se relacionó el valor de la erosión eólica obtenido con una clase de 
degradación, de acuerdo con los siguientes rangos: 

Claae de de dacl6n 
Sin erosión 
Li era 
Moderada 
Alta 
Mu• alta 
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