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INTRODUCCIÓN 

El Bosque de Chapultepec es el bosque urbano más antiguo de América y uno de los de mayor tradición 

en el mundo. Representa un enclave del patrimonio natural, cultural, social e histórico de la Ciudad de 

México, la conjunción de sus características ambientales, culturales y sociales constituyen un fuerte 

atractivo para los habitantes y visitantes de esta ciudad, ya que se registra una afluencia anual aproximada 

de más de 24 millones de personas, en lo que se constituye como el corredor cultural-natural más grande 

de México. 

La historia del Bosque de Chapultepec está íntimamente ligada a la evolución de la Ciudad de México. 

Desde la época prehispánica, el bosque ha sido un espacio de gran importancia ecológica, cultural y 

política. En el período mexica, Chapultepec fue un sitio sagrado y un área de recreo para la nobleza, 

además de una fuente vital de agua para la ciudad.1 Con la llegada de los españoles, el bosque pasó a ser 

propiedad de la Corona y se utilizó como reserva de caza y área de recreación para los virreyes.2 

Durante el siglo XIX, Chapultepec fue escenario de importantes eventos históricos, como la batalla de 1847 

contra las fuerzas estadounidenses. Tras la Independencia, el bosque se convirtió en un símbolo del 

naciente Estado mexicano y se realizaron diversas obras para embellecerlo y hacerlo más accesible al 

público, como la construcción del Castillo, el Paseo de la Reforma y el acueducto.3 A finales del Porfiriato, 

se creó la Junta de Mejoras del Bosque de Chapultepec, que emprendió un ambicioso proyecto de 

renovación paisajística inspirado en los grandes parques urbanos de Europa y Estados Unidos.4 

En el siglo XX, el Bosque de Chapultepec se consolidó como el principal espacio verde y cultural de la 

Ciudad de México. Se construyeron diversos museos, monumentos y equipamientos recreativos, como el 

Zoológico, el Museo de Antropología y el Auditorio Nacional5. Sin embargo, el crecimiento urbano 

acelerado y la falta de una visión integrada de manejo también generaron problemas, como la 

deforestación, la contaminación y la fragmentación del bosque.6 

                                                             
1 Carballal Staedtler, M., & Flores Hernández, J. A., 2004, ӑElementos hidráulicos en el lago de México-Texcoco en el 

.GK;DķKA;G 29J<źGӒ =F Arqueología, (33), 92-112. 
2 Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, s.f., Historia de Chapultepec. Recuperado de: mnh-

chapultepec.pdf (inah.gob.mx) 
3 Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, s.f., Historia de Chapultepec, op. cit. 
4 49D9<śK (!ӄӅ ҐҎҏғӅ ӑEl porfirismo. Historia de un rś?AE=FӒ =F !GD=;;AƠF &AKLGJA9 ҏ Díaz, Porfirio - Vida y obra 2. Historia 

- México - Porfirismo, Fondo de Cultura Económica. 
5 .śJ=R  =JLJMQӅ 0ӄ 'ӄӅ ҐҎҐҐӅ ӑ#D  GKIM= <= !@9HMDL=H=;ӆ MF H9JIM= =F LJ9FK>GJE9;AƠFӒ =FBitácora Arquitectura, 48, 9-

21. 
6 Lezama, J. L., 2006, Medio ambiente, sociedad y gobierno: la cuestión institucional, El Colegio de México A.C. 

 

https://mnh.inah.gob.mx/userfiles/media/mnh-cultura-gob-mx/uploaded/mnh-chapultepec.pdf
https://mnh.inah.gob.mx/userfiles/media/mnh-cultura-gob-mx/uploaded/mnh-chapultepec.pdf
https://mnh.inah.gob.mx/userfiles/media/mnh-cultura-gob-mx/uploaded/mnh-chapultepec.pdf
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El Bosque de Chapultepec es un Área de Valor Ambiental de la Ciudad de México, decretada por el Gobierno 

de la Ciudad de México en el año 2003, y con un último decreto actualizado  el 31 de agosto de 2023.7 

Actualmente, tiene una extensión de 866.37 hectáreas conformada en cuatro secciones. 

Las Áreas de Valor Ambiental son todos los bosques urbanos, barrancas y cuerpos de agua dentro del 

territorio y bajo las competencias de la Ciudad de México, que han sido decretados con tales categorías, 

tanto en suelo urbano como en suelo de conservación, en donde los ambientes originales han sido 

modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función 

de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a 

mantener la calidad ambiental de la Ciudad. 

El Bosque de Chapultepec, constituye el área verde urbana más grande de la Ciudad de México, con 

aproximadamente 386 especies de plantas,8 que incluyen árboles, arbustos y herbáceas, tanto nativos 

como introducidos, así como 11 de estas especies, que están enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-

059-SEMARNAT-2010,9 bajo alguna categoría de riesgo.  

En cuanto a la fauna, el Bosque tiene registro de: 

ǒ 89 especies de mariposas, entre ellas una  especie en proceso de identificación y registro10  

ǒ 60 especies de invertebrados,11 y  

ǒ 194 especies de vertebrados,12 que incluye peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos; 25 

especies de estos grupos están incluidos en alguna categoría de riesgo de la norma antes citada. 

Por sus características físicas, biológicas y paisajísticas, el Bosque de Chapultepec presta importantes 

servicios ambientales, entre los que se destacan: favorecer la recarga de los mantos acuíferos, ayuda a 

regular el clima, es hábitat para la fauna silvestre, produce oxígeno, retiene partículas suspendidas en el 

                                                             
7 Decreto por el que se modifica el diverso por el que se declara como área de valor ambiental del Distrito Federal al 

Bosque de Chapultepec, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el 31 de agosto de 2023, 

número 1182 BIS. Disponible en: 

 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c8a3455a6b5cb223a97fdc782c7cc9b2.pdf  
8 Bioagrovía, 2021, Benavidez Meza, H.M., sin fecha A, B y 2019; Benavidez Meza, H.M. y D.Y. Fernández G., 2012; 

CONABIO/SEDEMA, 2016, y CONABIO, 2021, en SEDEMA-UNAM, 2021; Micro-diversa, 2020b; Fredel, 2021; IBERO-Casa 

Ernesto Meneses, 2015. 
9 1#+ 0, 2Ӆ ҐҎҐҎӅ ӑ+9J;GK ;GF;=HLM9D=K <= AF<A;9<GJ=K 9E:A=FL9D=KӒ =FSistema Nacional de Información Ambiental 

y de Recursos Naturales: Conjunto Básico de Desempeño Ambiental. Consultado en: 

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores21/conjuntob/00_conjunto/m arco_conceptual2.html 
10 Díaz-Batres, M.E. y J. Llorente-Bousquets, J. E., 2011, Mariposas de Chapultepec. Guía Visual, Artes Gráficas Panorama. 
11 Del Villar Mónica et al., 2020, Bosque de Chapultepec: Sitio Sagrado y Natural de México, Pro-Bosque de Chapultepec. 
12 Ceballos et al., 2005; Bioagrovía (2021); CONABIO/SEDEMA, 2016, y CONABIO, 2021, en SEDEMA-UNAM, 2021; Micro-

diversa, 2020c; Fredel, 2021; y ӑ,9LMJ9DAKL9ӒӅ !-,  '-. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c8a3455a6b5cb223a97fdc782c7cc9b2.pdf
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aire, proporciona espacios para descanso y sano esparcimiento, además de ser una fuente inagotable de 

inspiración al contemplar su belleza natural y cultural. 

Cada una de las secciones que conforman el Bosque de Chapultepec, se incorporaron en épocas diferentes 

y mantienen características particulares. La más reciente, es la adición de la Cuarta Sección, que se integra 

con parte del territorio de lo que fue el Campo Militar Número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 

la Barranca de Tacubaya. 

Estas nuevas incorporaciones, además de los cambios que ha tenido el Bosque de Chapultepec por la 

inversión hecha para mejorar sus condiciones ambientales y de infraestructura para el beneficio de sus 

usuarios, hace fundamental actualizar el Programa de Manejo del Bosque de Chapultepec elaborado en 

2006, bajo principios que lo mantengan como uno de los sitios más relevantes de riqueza ambiental, 

cultural, histórica y social de la Ciudad de México. 

Actualmente, el principal desafío es conciliar la intensa demanda de uso público con la necesidad de 

conservar y restaurar los ecosistemas del Bosque. El programa de manejo busca establecer una 

zonificación y reglas claras para ordenar las actividades, así como promover una cultura de 

corresponsabilidad entre las autoridades y los usuarios. La reciente ampliación del bosque con la 

incorporación de la Cuarta Sección representa una oportunidad para fortalecer la conectividad ecológica 

y crear nuevos espacios de esparcimiento para la ciudadanía. En suma, la gestión del Bosque de 

Chapultepec debe ser adaptativa y participativa, para garantizar la provisión de servicios ambientales, 

culturales y recreativos a las generaciones presentes y futuras. 

El Programa de Manejo es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, 

acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas de valor ambiental. Y 

particularmente permite generar una visión de mediano y largo plazo que haga posible conservar y 

mejorar las condiciones del Bosque. 

Esto lo hace una herramienta dinámica y flexible, que se retroalimenta y adapta a las condiciones del Área 

de Valor Ambiental, en el corto, mediano y largo plazo, con base en la aplicación de las políticas de manejo 

y la normatividad establecida para el área. 

El Programa de Manejo contiene, además de los antecedentes del área, su caracterización física, biológica, 

social, histórica, climática, cultural y económica, así como, la zonificación que permite ordenar el territorio 

en función de criterios que mejoran el grado de conservación de los ecosistemas, la aptitud natural del 

terreno, así como el uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos del área. Esta zonificación, 
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permite el establecimiento de lineamientos y reglas para un manejo apropiado, en función de las 

características del sitio.  

El Programa establece las actividades permitidas o necesarias de ejecutar para cada zona, en función de 

su aptitud, estado de salud ambiental y de la presión de uso por parte de los usuarios.  

Los planteamientos de cada una de las líneas de acción que comprenden este Programa de Manejo, parten 

de una Visión de mediano y largo plazo sobre el Bosque de Chapultepec, que se construye bajo una 

perspectiva temporal para los próximos 10 años. 
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1. LA VISIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS 

En los próximos 10 años, el Bosque de Chapultepec continuará siendo el referente de Bosque Urbano 

Metropolitano más importante de México, que contribuye sustancialmente a garantizar el derecho 

humano a contar con un ambiente sano, al proporcionar servicios ambientales de alta calidad, gracias a 

una gestión integral con elevados estándares técnicos y administrativos. 

Con esta perspectiva, el Área de Valor Ambiental del Bosque de Chapultepec seguirá siendo un bosque de 

uso público, de libre acceso, seguro e incluyente. Un bosque que: 

ǒ Es conocido por sus beneficios ambientales, culturales, arqueológicos, sociales y su valor 

histórico, que lo convierte en un sitio referente en cultura y educación ambiental. 

ǒ Es fuente de conocimiento, investigación y aprovechamiento sustentable. 

ǒ Ha aumentado su biodiversidad, con más arbolado y vegetación de distintos estratos, con mayor 

superficie de áreas verdes sanas y de calidad, que permite incrementar la captura de carbono. 

ǒ Continúa siendo un referente de la diversidad cultural y recreativa.  

ǒ Alberga cuerpos de agua sanos y cada vez con más especies nativas. 

ǒ Se adapta y es resiliente ante los cambios del clima. 

ǒ Ofrece espacios seguros para las personas usuarias y trabajadoras. 

ǒ Cuenta con infraestructura en buenas condiciones, nueva o rehabilitada. 

ǒ Tiene accesibilidad universal y mantiene canales de comunicación abiertos con la ciudadanía. 

ǒ Ofrece libre acceso a internet. 

ǒ Ha logrado generar una comunidad de personas usuarias y vecinas que respetan las reglas y son 

aliadas para la conservación de las condiciones y servicios ambientales que ofrece. 

ǒ Hace posible el desarrollo ordenado y la compatibilidad de los distintos tipos de actividades, como 

las del comercio, las personas visitantes, los eventos y las actividades de instituciones establecidas 

en el Bosque. 

ǒ Cuenta con un marco normativo actualizado, conocido y asumido por las personas usuarias. 
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2. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

Como lo establece la Ley Ambiental de la Ciudad de México, las áreas de valor ambiental son bosques 

urbanos, barrancas o cuerpos  de agua en donde los ambientes originales han sido modificados por las 

actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún 

mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la 

calidad ambiental de la Ciudad; y los programas de manejo son instrumentos rectores de planeación y 

regulación que establecen los usos de suelo, actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo 

y administración de dichas áreas. 

En este marco, el Programa de Manejo del Bosque de Chapultepec es un instrumento de planeación, 

gestión y evaluación para las tareas de preservación y mejora de las condiciones y servicios ambientales, 

y la infraestructura cultural, social, histórica y recreativa del Bosque. 

2.1 Objetivo general  

Conservar y mejorar la integridad ecológica, los servicios ambientales y los valores culturales, educativos 

y recreativos del Bosque de Chapultepec, a través de un manejo integrado, adaptativo y participativo que 

garantice su uso sustentable y su contribución al bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. 

2.2 Objetivos específicos 

1.   Ordenar el uso del territorio, a través de la zonificación y de la aplicación de políticas de protección, 

preservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento de los ecosistemas y los espacios 

públicos, de acuerdo a las características ecológicas y sociales de los mismos. 

2.   Establecer las líneas de acción estratégicas necesarias para cumplir con el objetivo del Programa de 

Manejo y sus principales actividades, considerando los requerimientos relacionados con las 

condiciones ambientales, culturales e históricas del AVA-BCH, su infraestructura y el desarrollo de 

actividades por parte de usuarios, visitantes, trabajadores y prestadores de servicios 

3.   Establecer las bases para el desarrollo de los mecanismos de coordinación interinstitucional e 

intersectorial que permitan atender las tareas de protección y mantenimiento de ecosistemas, 

infraestructura y equipamiento, así como las vinculadas a las actividades recreativas, educativas, 

deportivas y culturales. 

4.  Establecer las reglas administrativas aplicables en el AVA-BCH para regular las actividades al 

interior del Bosque, en beneficio de los usuarios y sin afectaciones a las condiciones ambientales del 

mismo. 
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3. MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

El establecimiento, regulación, operación y manejo del Área de Valor Ambiental con categoría de Bosque 

3J:9FG <=FGEAF9<9 ӑ GKIM= <= !@9HMDL=H=;ӒӅ LA=F= KMKL=FLG BMJź<A;G =F =D 9JLź;MDG Ґҕ <= D9 !GFKLALM;AƠF

Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que establece la soberanía del Estado sobre las tierras, 

aguas y recursos del territorio nacional, y que mandata someterlos al régimen de protección que establece 

la normativa en la materia, como son la Constitución Política y la Ley Ambiental, ambas de la Ciudad de 

México, a través de las cuales se le confiere a la Jefatura de Gobierno la facultad para la expedición de 

Decretos, así como sus respectivos Programas de Manejo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13, apartado A, determina que toda persona 

tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que, las autoridades tienen 

la obligación de adoptar las medidas necesarias en el ámbito de su competencia, para la protección del 

medio ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades ambientales que favorezcan el óptimo desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

La Ley Ambiental de la Ciudad de México define a las Áreas de ValoJ E:A=FL9D ;GEGӆ ӑ: Todos los bosques 

urbanos, barrancas y cuerpos de agua dentro del territorio y bajo las competencias de la Ciudad de México, 

tanto en suelo urbano como en suelo de conservación, en donde los ambientes originales han sido 

modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función 

de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a 

E9FL=F=J D9 ;9DA<9< 9E:A=FL9D <= D9 !AM<9<ӄӒ 

El artículo 90 Bis 1 de la Ley en comento, establece que las Áreas de Valor Ambiental se localizan en suelo 

urbano, en las que predominan especies de vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, 

así como especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, científico, educativo, recreativo, 

histórico o turístico, o bien, por otras razones análogas de interés general, cuya extensión y características 

contribuyen a mantener la calidad del ambiente en la Ciudad de México. 

En el marco normativo específico, aplicable al Bosque de Chapultepec, los artículos 90 Bis 5 de la referida 

Ley Ambiental y Décimo del Decreto de fecha 31 de agosto de 2023, mandatan a la Secretaría del Medio 

Ambiente, la elaboración del Programa de Manejo para el Bosque de Chapultepec. Es éste el instrumento 

de planeación y normatividad que deberá contener al menos las características físicas, biológicas, 

naturales, culturales, sociales, recreativas y económicas del área; la regulación del uso del suelo y, en su 

caso, del manejo de recursos naturales y de la realización de actividades en el área, así como las acciones 

a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la restauración, rehabilitación y preservación del área. 
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La declaratoria del Bosque de Chapultepec como Área de Valor Ambiental, se publicó en la Gaceta Oficial 

del entonces Distrito Federal, el 2 de diciembre del 2003, con una extensión de 686.01 hectáreas, dividida 

en tres secciones y constituida en la poligonal envolvente que se describe en el propio decreto. 

Posteriormente, el 11 de julio de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial, el decreto por el que se modifica el 

diverso por el que se declara como área de valor ambiental del Distrito Federal al Bosque de Chapultepec, 

respecto a la poligonal que se indica, cuya finalidad fue desincorporar una fracción en la primera sección 

del Bosque, que por sus características no se consideraba de valor ambiental. 

ED ґҏ <= 9?GKLG <= ҐҎҐґ K= HM:DA;Ơ =F D9 %9;=L9 ->A;A9D <= D9 !AM<9< <= +śPA;GӅ MF FM=NG ӑ"=;J=LG HGJ =D

que se modifica el diverso por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito Federal al 

 GKIM= <= !@9HMDL=H=;ӒӅ 9EHDA9F<G D9 HGDA?GF9D <=D  GKIM= <= !@9HMDL=H=; H9J9 AF;GJHGJ9J MF9 ;M9JL9

sección y resultar con una extensión de 866.37 hectáreas, dividida en cuatro secciones. 

El Área de Valor Ambiental, Bosque de Chapultepec, es un espacio indispensable para sostener la calidad 

en las condiciones sociales y ambientales de la Ciudad de México, ya que, por sus características biofísicas, 

ofrece importantes servicios ambientales a la Ciudad de México. Alberga, además, diversas áreas usadas 

para actividades recreativas, culturales, sociales y económicas entre otras. 

Las leyes, reglamentos y en general, la normatividad que conforman el marco jurídico directamente 

relacionado con las regulaciones reales o potenciales implicadas en la administración y manejo del Área 

de Valor Ambiental, se enlistan a continuación, diferenciando los que son competencia de los gobiernos 

local y federal. Se incluyen también, compromisos vinculantes de carácter internacional para la 

conservación de la biodiversidad de las Áreas de Valor Ambiental y en general del medio ambiente, lo cual 

hace que su marco normativo para regular cada área sea amplio, por ello, se deben observar diversos 

instrumentos normativos que, de manera enunciativa se enlistan a continuación. 

3.1 Marco normativo federal 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;  

3. Ley General de Vida Silvestre; 

4. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

5. Ley de Aguas Nacionales; 

6. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

7. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Áreas Naturales Protegidas; 
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8. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental; 

9. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

10. Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre; y 

11. Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. 

3.2 Marco normativo local 

1. Constitución Política de la Ciudad de México; 

2. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

3. Ley Ambiental de la Ciudad de México;  

4. Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; 

5. Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México; 

6. Ley de Ingresos de la Ciudad de México; 

7. Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México; 

8. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 

9. Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 

10. Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 

11. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 

12. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

13. Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo; 

14. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 

15. Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal; 

16. Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática; 

17. Decreto por el que se Declara como Área de Valor Ambiental del Distrito Federal al Bosque de 

Chapultepec; 

18. Decreto por el que se modifica el diverso por el que se declara como Área de Valor Ambiental del 

"AKLJALG $=<=J9D 9D  GKIM= <= !@9HMDL=H=;ӒӅ HM:DA;9<G =F D9 %9;=L9 ->A;A9D <= D9 !AM<9< <= +śPA;G

el 31 de agosto de 2023; 

19. Acuerdo por el que se crea el Comité para la Asignación, Aprovechamiento y Administración de 

Espacios en el Bosque de Chapultepec y en los Zoológicos de la Ciudad de México, dependientes 

de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 12 de diciembre de 2002; 

20. Acuerdo por el que se crea el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec. Publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de diciembre de 2002; 
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21. Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se crea el Comité para la Asignación, 

Aprovechamiento y Administración de Espacios en el Bosque de Chapultepec y en los Zoológicos 

de la Ciudad de México, dependientes de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2003; 

22. Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se crea el Comité para la Asignación, 

Aprovechamiento y Administración de Espacios en los Bosques de Chapultepec, San Juan de 

Aragón y en los Zoológicos de la Ciudad de México, dependientes de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de julio de 

2007; 

23. Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se crea el Comité para la Asignación, 

Aprovechamiento y Administración de Espacios en el Bosque de Chapultepec, y en los Zoológicos 

de la Ciudad de México, Dependientes de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de julio de 2023; 

24. Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se crea el Comité para la Asignación, 

Aprovechamiento y Administración de Espacios en los Bosques de Chapultepec y de San Juan de 

Aragón, así como en los Zoológicos de la Ciudad de México dependientes de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 29 de septiembre de 2023; 

25. Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; 

26. Lineamientos para la Realización de Eventos en las Áreas de Valor Ambiental, con Categoría de 

Bosque Urbano denominadas, Bosque de Chapultepec y Bosque de San Juan de Aragón; y 

27. Normas Ambientales para la Ciudad de México. 

4. CARACTERIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

4.1 Descripción Geográfica 

El Área de Valor Ambiental con categoría de Bosque Urbano denominada Bosque de Chapultepec, es el 

área pública más icónica de la Ciudad de México, por su valor cultural, recreativo, histórico y ambiental.13 

La ubicación del Bosque de Chapultepec y de sus cuatro secciones, están especificadas en el artículo 

L=J;=JG <=D <=;J=LGӅ IM= 9 D9 D=LJ9 <A;=ӆ ӑ*9 HJAE=J9Ӆ K=?MF<9Ӆ L=J;=J9 Q ;M9JL9 K=;;AGF=K <=D  GKIM= <=

Chapultepec se localizan en la porción occidental de la Cuenca de México, dentro del piedemonte 

NGD;ķFA;G <= D9 1A=JJ9 <= D9K !JM;=Kӄ 1MK ;GGJ<=F9<9K ?=G?Jķ>A;9K =PLJ=E9K =KLķF =FLJ= DGK җҗẺ ҏҎӐ ҒҎӐӐ Q

                                                             
13 SEDEMA-UNAM, 2021, Plan Ejecutivo de Restauración de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. 
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җҗẺ ҏҒӐ ҏғӐӐ <= DGF?ALM< -=KL= Q ҏҗẺ ҐґӐ ҒҎӐӐ Q ҏҗẺ ҐғӐ ҒғӐӐ <= D9LALM< FGJL=ӄ 1= M:A;9F <=FLJG <= D9K

d=E9J;9;AGF=K L=JJALGJA9D=K +A?M=D &A<9D?G Q TDN9JG -:J=?ƠFӄӒ14 

Figura 1. Superficie del Bosque de Chapultepec 

 

 

                                                             
14 Artículo Tercero del Decreto, GOCDMX, 31 de agosto de 2023, número 1182 BIS, op. cit. 

    
Tercera sección:                                 243.90 hectáreas 

       TOTAL:               866.37 hectáreas 

    
Cuarta sección:                                  180.61 hectáreas 

    
Segunda sección:                              168.03 hectáreas 

    
    Primera sección:                                273.83 hectáreas 
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Figura 2. Localización geográfica del Bosque de Chapultepec 
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El Bosque de Chapultepec en sus primeras tres secciones, se encuentra limitado por las siguientes 

vialidades: al norte, por la calle Rubén Darío y Avenida Paseo de la Reforma; al oriente, por Calzada General 

Mariano Escobedo y Circuito Interior; al sur, por Avenida Constituyentes; al poniente, por las calles 

cumbres de Acultzingo, Avenida Paseo de la Reforma, Sierra Mijes, Montes Cárpatos, Miguel Ángel de 

Quevedo y Avenida Boulevard de los Virreyes; la Primera y Segunda Secciones, se encuentran divididas 

entre sí por el Periférico o Boulevard Adolfo López Mateos, también conocida como Autopista Urbana 

Norte; mientras que la Segunda y la Tercera se encuentran divididas por la intersección de Calzada Lomas 

y Calle Bernardo de Gálvez.15 La Cuarta Sección está delimitada por las Avenidas Vasco de Quiroga y 

Constituyentes. 

La Primera Sección tiene una superficie de 273.83 hectáreas, corresponde a lo que se conoce como el 

antiguo Bosque de Chapultepec. Esta área contaba con una superficie mayor a la actual cuando fue 

decretada como propiedad de la Ciudad en 1530, mediante una Cédula Real del emperador Carlos Quinto, 

ya que incluía parte de Tacubaya y de San Miguel Chapultepec.16 Esta Sección se encuentra al oriente de 

la colonia Cuauhtémoc y colinda al norte con Paseo de la Reforma, Rubén Darío, Campos Elíseos y Calzada 

Mahatma Gandhi y con las colonias Rincón del Bosque, Polanco y Polanco Chapultepec; al oriente por 

Calzada General Mariano Escobedo y Circuito Interior Melchor Ocampo y con las colonias Nueva Anzures y 

la Condesa y al poniente con el Anillo Periférico y la colonia Bosque de Chapultepec. Al sur está delimitada 

por la Avenida Constituyentes. Esta sección es la que cuenta con mayor infraestructura cultural, recreativa 

y de servicios17. 

La Segunda Sección tiene una superficie de 168.03 hectáreas. Al norte va de dirección este-oeste por la 

intersección de las Avenidas de las Lomas y Bosques, en dirección noroeste y de manera paralela a la calle 

Morvan hasta el cruce con Fernando Alencastre, de ahí hacia el norte hasta el cruce de la Calle Pedregal y 

Anillo Periférico; al este se delimita por Anillo Periférico hasta Avenida Constituyentes, esta última limita 

al sur hasta el cruce con Avenida Bosques y al oeste por el límite con el Panteón Civil de Dolores, hasta la 

conexión al norte con la Tercera Sección del Bosque. Colinda al norte con la colonia Lomas de Virreyes y la 

colonia América del Sur; al oriente con la colonia Molino del Rey y al Poniente con la colonia Las Palmas.18 

                                                             
15 Enríquez Santillán, 2012, El Bosque de Chapultepec y la Transformación de su Entorno. Tesis para obtener el Título 

de Ingeniero Geomático, Facultad de Ingeniería, División de Ingeniería Civil y Geomática, Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
16 Fernández, M.A, 1988, Chapultepec: historia y presencia, Fideicomiso Pro-Bosque Chapultepec, edición privada. 
17 Idem. 
18 Plan Ejecutivo de Restauración de la Tercera Sección del Bosque, 2020, Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México (SEDEMA) e Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM-IIES). 
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La Tercera Sección tiene una superficie de 243.90 hectáreas divididas en dos polígonos, lo que se conoce 

propiamente como Tercera Sección de Chapultepec o polígono Sur (Polígono A)  con 216.46 hectáreas, 

que une la Segunda Sección con la barranca que se forma en dirección noreste-sureste delimitada por el 

Panteón Civil de Dolores, Avenida Constituyentes y Bosques de las Lomas, II Sección y la Barranca de 

Barrilaco o polígono norte (Polígono B) con 27.44 hectáreas, separada de la primera (Polígono A) por la Av. 

Paseo de la Reforma Norte, entre las secciones I, II y VI de Lomas de Chapultepec. Esta 3a Sección colinda 

con el Panteón Civil de Dolores al oriente, con las colonias 16 de septiembre y América al poniente, al sur 

con la Alcaldía Álvaro Obregón y al norte con las colonias Lomas Altas y Lomas de Chapultepec.19 

La Cuarta Sección tiene una superficie de 180.61 hectáreas que corresponden a los terrenos cedidos por la 

Secretaría de la Defensa Nacional en la zona de Santa Fe, donde se ubicaba el Campo Militar No. 1-F y los 

terrenos que habían sido decretados, en el 2012, como Área de Valor Ambiental con categoría de Barranca, 

<=FGEAF9<9 ӑ 9JJ9F;9 29;M:9Q9Ӓ20, así como, la superficie que abarca la Ermita Vasco de Quiroga, 

establecida en el siglo XVI. Está Sección esta franqueada por la Avenida Constituyentes y su entronque con 

la Autopista México Toluca por un lado y por el otro, por la Avenida Vasco de Quiroga o antiguo camino a 

Santa Fe; limita en su parte Sur con la Colonia Bejero que se ubica en la porción más oriental y el Pueblo 

Santa Fe, que se extiende hacia el Poniente. En su entorno inmediato se localizan las colonias: Bejero, 

Pueblo de Santa Fe, Estrella, Carlos A. Madrazo, Lomas de Santa Fe, Industrias Militares, Belém de las 

Flores, Zenón Delgado, Estrella, Cuevitas, El Paraíso, Liberales de 1857, El Capulín, El Cuernito y San 

Gabriel.  

4.2 Importancia ambiental del Bosque de Chapultepec 

El Bosque de Chapultepec brinda un gran número de servicios ambientales y ecosistémicos, entre los 

cuales se encuentran: producción de oxígeno, captura de carbono, regulación hídrica, recarga de 

acuíferos, regulación del microclima, reducción del efecto de la isla de calor urbano, aportación de 

humedad al ambiente a través de la evaporación y la evapotranspiración, amortiguamiento de la 

precipitación pluvial, control de la erosión del suelo, mejora en la calidad de aire, reducción del ruido, 

disminución de la contaminación, hábitat y refugio de fauna silvestre (misma que a su vez cumple diversas 

funciones ecológicas que directa o indirectamente generan un beneficio para la población, al combatir 

                                                             
19 Ibid. 
20 Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito Federal, con la categoría de 

:9JJ9F;9Ӆ 9 D9 <=FGEAF9<9 ӑ 9JJ9F;9 29;M:9Q9ӒӅ %9;=L9 ->A;A9Ddel Distrito Federal 28 de Noviembre de 2012. 

Decreto derogado Decreto por el que se modifica el diverso por el que se declara como área de valor ambiental 

del Distrito Federal al Bosque de Chapultepec. Publicado en Gaceta Oficial de la CDMX, el 31 de agosto de 2023. 
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plagas y al permitir que se lleven a cabo de forma exitosa diversos ciclos biológicos importantes)21; y como 

sitio de esparcimiento recreativo, cultural y educativo para la población.22 

En relación con el régimen hidrológico,23 las primeras Tres Secciones del Bosque pertenecen a la 

subcuenca del Río Dolores Chapultepec, mientras que la cuarta sección forma parte de una subcuenca del 

Río Tacubaya, ambos casos, son ríos intermitentes que conducen agua solamente durante la temporada 

de lluvias en los meses de agosto a octubre; corresponden al conjunto estructural de la Sierra de las 

Cruces, cuya condición geológica, litológica, estratigráfica y granulométrica, facilita las funciones de 

captación, infiltración y conducción del agua de lluvia, que permite el mantenimiento y la recarga de los 

mantos acuíferos. De acuerdo con un estudio geológico superficial elaborado por la Subdirección de 

Exploración de Minera del Norte,24 los arroyos presentes en el área, son excelentes zonas de recarga de los 

acuíferos más profundos y no sólo del acuífero superficial. 

Aunque en todas las secciones del Bosque de Chapultepec se puede dar la infiltración del agua (siempre y 

cuando las superficies no se encuentren cubiertas por materiales impermeables), la Tercera y Cuarta 

Secciones son las que más aportan a la recarga del acuífero y a la conducción superficial del agua, lo que 

es indispensable tanto para mantener la disponibilidad de agua para la flora y la fauna de la zona, como 

para sostener el balance hídrico de esta región de la Ciudad.  

En este sentido, las barrancas de la Tercera y Cuarta Secciones, cumplen con una función importante, por 

el tipo y la cantidad de especies vegetales y animales que las integran, además, funcionan como 

corredores biológicos contribuyendo como refugio de la biodiversidad y favoreciendo la captura de 

carbono.25  

En un análisis realizado por Benavidez Meza,26 la masa arbolada de la Primera Sección, presenta valores 

de almacenamiento de carbono de 4,331.4 mg., estimándose una captura de 152.2 mg. de carbono por 

año. En el mismo estudio, pero para la Tercera Sección, para la masa arbolada de las mesetas y lomeríos 

(11,597 individuos), vialidades (3,450 ejemplares) y barrancas (49,227 individuos), se cuantificó un 

almacén de carbono (C) de 7,875.32 mg. y se estimó una captura de 391.01 mg. de carbono por año. Los 

                                                             
21 Livesley et al.Ӆ ҐҎҏҔӅ ӑ2@= 3J:9F $GJ=KL 9F< #;GKQKL=E 1=JNA;=Kӆ 'EH9;LK GF 3J:9F 59L=JӅ &=9LӅ 9F< .GDDMLAGF !Q;D=K

9L L@= 2J==Ӆ 1LJ==LӅ 9F< !ALQ 1;9D=Ӓ AF (GMJF9D of Environmental Quality; Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
22 Cantón et al., 2003; Jenerette et al., 2007; Enríquez Santillán, 2012, op. cit.; Arroyave-Maya et al., 2018. 
23 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
24 AHMSA Minera Norte Subdirección de Exploración, 2019, Estudio Geológico Superficial Bosque de Chapultepec 3ª 

Sección. 
25 Enríquez Santillán, 2012, op cit. 
26 Benavides Meza. H.M. et. al., sin fecha-A, op. cit. 
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64,274 ejemplares que se estimaron conforman la masa arbolada de la Tercera Sección, reducen además 

un total de 17,965.52 m³ de escorrentías y remueven 9.86 mg. de otros contaminantes atmosféricos 

anualmente. 

Los servicios ambientales provistos por este Bosque Urbano pueden ser además cuantificados desde 

diversas perspectivas, por ejemplo: el atractivo que representa para el turismo, la reducción en gasto en 

salud pública al proporcionar un espacio que permite relajación, recreo, liberación de estrés,27 y  las de 

tipo educativo, lo que a su vez puede aportar beneficios para la salud física y mental, además de una mayor 

cohesión social.28 

De igual manera, al actuar como un regulador de la temperatura, permite un ahorro de energía utilizada 

para la calefacción o el aire acondicionado.29 

Cabe destacar que se cuenta con experiencias en la valoración económica de servicios ambientales en la 

primera y tercera sección del Bosque de Chapultepec, como lo es la aplicación del Programa i-Tree Eco,  

basado en la evaluación física, sanitaria y de la estructura de la cobertura arbórea, a través de un proceso 

que contó con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el Fideicomiso 

Pro Bosque de Chapultepec, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). 

                                                             
27 Nesbitt et al.Ӆ ҐҎҏҕӅ ӑ2@= KG;A9D 9F< =;GFGEA; N9DM= G> ;MDLMJ9D =;GKQKL=E K=JNA;=K HJGNA<=< :Q MJ:9F >GJ=KLK AF

North America: A review and suggestion for future reK=9J;@Ӓ =FUrban Forestry and Urban Greening, Vol. 25. 
28 Konijnendijk et al., 2013, en Nesbitt et al., 2017, op. cit. 
29 Robinette, 1972, y Benavides, 1989, en López, L.S.F., 2011, Ensayo de especies arbóreas de las familias Pinaceae, 

Apocynaceae, Burseraceae y Tiliaeae para la reforestación de la 2ª sección del Bosque de Chapultepec, p. 3. 
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4.3 Características Físicas 

4.3.1 Geología y Relieve 

El Bosque de Chapultepec es parte del Eje Neovolcánico, también llamado Faja Volcánica Transmexicana, 

la que 9 KM N=R K= <ANA<= =F D9 1M:HJGNAF;A9 ӑ*9?GK Q 4GD;9F=K <= Fķ@M9;Ӓӄ #KL= =B= LA=F= KM GJA?=F =F MF

arco volcánico continental y su desarrollo va desde el Oligoceno al Reciente.30 

A partir de la segunda mitad del Mioceno (posterior al Oligoceno), hace entre cinco y tres millones de años, 

se intensificó la actividad volcánica dejando materiales como tobas, conglomerados y brechas de 

composición Andesítica y Dacítica.31 A esta litología se le ha nombrado Formación Sierra de las Cruces, que 

es donde se ubica el Bosque de Chapultepec, en la porción occidental de la cuenca de México. Entre la 

zona de transición entre los depósitos lacustres y la formación Tarango.32 

Enríquez Santillán,33 delimitó ocho tipos de unidades geomorfológicas (UG), que integran información 

geológica y topográfica, resultado de la historia geológica de la Sierra de las Cruces. Los materiales 

arrojados por esta actividad, fueron flujos de lava y piroclásticos, acompañados de cenizas de caída libre, 

conocidos como tepetate y pumicitas. Las ocho UG consideran cuatro aspectos del relieve: 1. Tipo de 

relieve (Planicie, Piedemonte, Lomerío y Ladera de Montaña), 2. Origen del relieve (general y específico), 

3. Temporalidad o edad del relieve y 4. Clase geométrica del Relieve. Cada una de las secciones del Bosque 

de Chapultepec, presenta características propias, resultado de su ubicación a lo largo de la pendiente. Las 

ocho UG son: 

Tabla 1. Unidades Geomorfológicas descritas para el Bosque de Chapultepec34 

Unidad 

Geomorfológica 
Descripción 

1. UG Superficies 

Cumbrales de 

Piedemonte Volcánico. 

La más dominante en términos de superficie ocupada. Son de origen 

exógeno del Cuaternario, los depósitos son conocidos genéricamente 

como Formación Tarango, está compuesta por flujos piroclásticos de 

composición intermedia a ácida, tobas, capas de pómez, escasos 

depósitos fluviales, paleosuelos y en algunos sitios depósitos 

laháricos. 

                                                             
30 AHMSA, 2019, op. cit. 
31 Andesítica y dacítica son rocas ígneas volcánicas, su diferencia es que las dacíticas tienen alto contenido de hierro. 
32 AHMSA, 2019, op. cit. 
33 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
34 Tabla de elaboración propia con base en información de Enríquez Santillán, 2012, op.cit, pp. 47-49. 
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2. UG Paredes de 

Barranco en 

Piedemonte Volcánico. 

Segunda UG en importancia; es de origen exógeno del Cuaternario, de 

rocas volcánicas epiclásticas, con depósitos laháricos, series clásticas 

andesíticas, flujos piroclásticos y aluvión. La caracterización geológica 

de esos depósitos es la misma que se expresó para la unidad anterior. 

3. UG Planicies 

Aluviales en Lechos de 

Barranco de 

Piedemonte Volcánico. 

La tercer UG de origen exógeno acumulativo fluvial del Cuaternario, 

pertenece al sistema morfogenético general del piedemonte 

volcánico de rocas volcánicas epiclásticas, con depósitos laháricos, 

series clásticas andesíticas, flujos piroclásticos y aluvión. Las planicies 

aluviales son de origen exógeno acumulativo aluvial, producto de los 

depósitos de materiales transportados, frecuentemente de manera 

torrencial, a causa de las frecuentes tormentas intensas (durante la 

temporada de lluvias), desde las laderas de montaña y piedemontes 

de las porciones superiores. Sus flancos también se componen de 

taludes de materiales coluviales, resultado de los depósitos de 

remoción en masa, producto de los procesos gravitacionales en las 

paredes de los barrancos. 

4. UG del Talud de 

Transición entre el 

Piedemonte Volcánico 

y la Planicie Aluvial 

General. 

Es de origen complejo, parcialmente es un piedemonte volcánico de 

origen exógeno acumulativo del Cuaternario y de origen exógeno 

acumulativo aluvial producto de los depósitos de materiales 

transportados frecuentemente de manera torrencial desde las laderas 

de montaña y piedemontes desde las porciones superiores 

5. UG Superficie 

Cumbral de Colina 

Volcánica Baja Aislada. 

De menos de 50 metros de altura relativa, es la porción más alta y poco 

inclinada del Cerro de Chapultepec. Es de origen endógeno volcánico, 

formada por flujos lávicos andesíticos (rocas ígneas extrusivas 

intermedias), esto es, andesitas porfiríticas con intemperismo 

somero, fracturamiento escaso e impermeabilidad baja, y por brecha 

volcánica andesítica. 
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6. UG del Dorso de 

Ladera de Colina 

Volcánica Baja Aislada. 

Es de origen endógeno volcánico, formada por flujos lávicos 

andesíticos (Rocas ígneas extrusivas intermedias), esto es, andesitas 

porfiríticas con intemperismo somero, fracturamiento escaso e 

impermeabilidad baja y por brecha volcánica andesítica. 

7. UG Pie de Colina 

Volcánica Baja Aislada 

el séptimo. 

Es de origen exógeno acumulativo, formada por depósitos aluviales y 

coluviales, producto del transporte y depósito de los materiales que 

provienen de las porciones media y alta de la colina (Cerro de 

Chapultepec), formados por flujos lávicos andesíticos (rocas ígneas 

extrusivas intermedias), esto es, andesitas porfiríticas con 

intemperismo somero, fracturamiento escaso e impermeabilidad 

baja,35 y por brecha volcánica andesítica. 

8. UG Planicie Aluvial 

General 

Se localiza en la porción más baja de la Primera Sección del Bosque 

de Chapultepec. Es de origen exógeno acumulativo aluvial, coluvial y 

proluvial y, en menor proporción, lacustre. Está formada por 

depósitos aluviales y coluviales producto del transporte y depósito de 

los materiales que provienen de las porciones medias y altas del 

piedemonte volcánico. El valor de su pendiente es muy bajo. 

 

La Barranca Tacubaya integrada a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, presenta una 

morfología de abanico y una trayectoria mixta en su recorrido general que es casi recto, presentando 

tramos semi-curvos a lo largo de aproximadamente 4.3 kilómetros. El Sistema Ambiental Regional (SAR), 

se encuentra dentro de un ambiente de formación predominantemente volcánica y de depósitos 

cuaternarios, esto conlleva a una dinámica de modelaje, que forma paisajes en los que se muestra una 

gran variedad de geoformas y de suelos originados a partir de los procesos volcánicos ocurridos en la 

zona.36 

La secuencia litológica que constituye a las Lomas Chapultepec (zona geológica distinta a la colonia del 

mismo nombre), está representada por las unidades eruptivas que se describen brevemente a 

continuación, ordenadas desde la más antigua hasta la más reciente. 

                                                             
35 De acuerdo con INEGI, 1978, tomado de Enríquez Santillán, 2012, op. cit., p. 48. 
36 IBERO-Casa Ernesto Meneses, 2015, Programa de Manejo Socioambiental para la Barranca Tacubaya Fase I. 

Zonificación del área de estudio, p. 53. 
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Tabla 2. Secuencia Litológica que constituye las Lomas Chapultepec  

Unidad Litológica Descripción 

1. Cuquita Flujo piroclástico andesítico, formado por una mezcla de fragmentos de 

roca andesítica de variadas dimensiones inmersos en una matriz de 

polvo pumítico fino. 

2. Pómez de Hank Tres capas de pómez de granulometría variada. 

3. Arenas Azules Flujo piroclástico andesítico formado por fragmentos de andesita que 

pueden variar entre azul, gris y hasta rosáceo, dominan en los 

fragmentos desde gravas hasta algunos grandes bloques y están 

rodeados generalmente por una matriz arenosa. 

4. Tobas pumíticas 

finales 

Conjunto de erupciones de polvo pumítico fino que pueden formar 

varios metros de espesor. Superficialmente, se observa una mediana a 

delgada capa de suelos originalmente derivados de la erosión y caída de 

las tobas más recientes, que fueron "enriquecidas" por los bosques; en 

los valles se observan rellenos fluviales gravosos. 

 

La topografía del Bosque de Chapultepec, varía de acuerdo a la ubicación de cada una de sus secciones. El 

relieve característico de laderas y lomeríos de la Formación Sierra de las Cruces se va volviendo menos 

agreste, en la medida en que transitan hacia la zona Lacustre, siguiendo el eje más largo de las tres 

primeras secciones del Bosque que son contiguas y pertenecen a la misma microcuenca, se observa una 

diferencia en elevación de aproximadamente 200 metros. 

Esta diferencia altitudinal de las tres primeras secciones, está condicionada por la presencia del 

piedemonte volcánico, es decir, la Primera Sección, la más baja, se encuentra asentada en una zona de 

transición abrupta, entre la zona pétrea (lomas) y los depósitos lacustres, en su mayoría saturados, 

condición que la hace susceptible a la aparición de fracturas y hundimientos diferenciales37. La pendiente 

mantiene una dirección (que se eleva) en sentido este-oeste, la heterogeneidad interna y las altitudes son 

                                                             
37 Cuevas Leal, Juan de Dios, 2017, Condiciones Geológicas y riesgo asociado por inestabilidad en el subsuelo de 

la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Tesis Ingeniero Geólogo, Facultad de Ingeniería, UNAM. 
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bajas, correspondiendo casi en su totalidad a una planicie aluvial, con excepción del cerro del Castillo de 

Chapultepec.  

La Segunda Sección se ubica en un piedemonte volcánico, derivado del final de la barranca que viene de 

la Tercera Sección, por lo que tiene una pendiente mayor hacia el noroeste-sureste. Las altitudes son 

medias y su topografía es más accidentada respecto de la Primera Sección. Geológicamente se caracteriza 

por la presencia de tobas y extractos de pómez, materiales susceptibles a la erosión eólica y fluvial que 

fueron explotados décadas atrás por la minería, por lo que actualmente es posible encontrar oquedades, 

asociadas a zonas planas que bien pueden ser resultado de rellenos38. 

La Tercera Sección, por pertenecer al sistema de barrancas del poniente de la ciudad orientadas de 

noreste a sureste, tiene una topografía muy accidentada, con pendientes muy pronunciadas; la 

heterogeneidad y las altitudes son elevadas. Destaca, en su polígono sur, la ladera en la que está ubicado 

el Panteón Civil Dolores, porque su pendiente dirige el agua hacia el sistema de barrancas, que en su parte 

inferior tiene una altura sobre el nivel del mar de 2,228 metros y en la parte más alta de 2,458 metros.39 

Esta condición confiere al sitio características particulares, conformada por barrancas (Barranca del 

Alacrán, Barranca de Dolores y Barranca del Panteón) que confluyen en una sola.40 

En esta Sección del Bosque, la topografía define dos ejes de su espacio físico; por un lado, sigue las 

barrancas longitudinalmente y establece un gradiente altitudinal más importante en términos 

ambientales, al crear los escurrimientos que dan lugar a los cauces estacionales, y, por otro lado, el eje 

transversal se compone de los lomeríos hacia la parte baja de las barrancas y, de éstas, hacia las partes 

altas nuevamente. 

En la Cuarta Sección, la superficie correspondiente al Río Tacubaya, presenta una topografía accidentada; 

y al igual que en la Tercera Sección, las barrancas son áreas de especial atención debido a su 

susceptibilidad a los procesos geológicos, derivado de la compleja estratigrafía de la zona, así  como la 

combinación de la estructura geológica subyacente con los patrones de precipitación, la erosión natural y 

las intervenciones humanas. 

                                                             
38 Enríquez Santillán Carlos Adrían. 2012. El Bosque de Chapultepec y la transformación de su entorno. Tesis 

Ingeniero Geomático. Facultad de Ingeniería, UNAM. p. 120. 
39 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
40 !GF :9K= =F ӑ+9H9 Ґӄ 0=DA=N=K <= D9 2=J;=J9 1=;;AƠF <=D  GKIM= <= !@9HMDL=H=;Ӓ =F 0=N=D=KӅ ҐҎҎғӅ ;AL9<G =F

UNAM, 2018, p. 18. 
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El Bosque de Chapultepec se ubica en la Zona Geotécnica I o de Lomas, de acuerdo con la Zonificación de 

la Ciudad de México.41 En particular la Segunda Sección se caracteriza por la presencia de potentes 

paquetes tobáceos que corresponden a la formación Tarango, tobas limoarenosas alteradas, 

compactadas, duras de color café rojizo y estratos de pómez, compactadas de color crema claro, las cuales 

fueron explotadas como minas subterráneas en el pasado y que se caracterizan por ser muy susceptibles 

a la erosión eólica y fluvial.42 De hecho, la naturaleza del subsuelo y la extracción de materiales en minas, 

en lo que ahora es la segunda sección, fueron la causa del colapso del Lago Mayor en junio de 2006.43 

Exploraciones realizadas en obras civiles en las cercanías de la Segunda Sección del Bosque de 

Chapultepec, han aportado información con respecto a la estratigrafía del área. En ellas se determinó que 

el sitio cruza tres unidades litológicas; las dos primeras pertenecen a la planicie aluvial-lacustre del Valle 

de México y la tercera a los abanicos aluviales que forman las Lomas de Chapultepec.44 

Para la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, un estudio geológico superficial elaborado por la 

Subdirección de Exploración de Minera del Norte,45 =KL9:D=;= IM= ӑtoda la litología que aflora en esta 

Sección está pobremente consolidada, lo que sugiere que la porosidad propia de los diferentes tipos de rocas 

es muy altaӒӅ HJG:9:D=E=FL= HGJ D9 F9LMraleza de las partículas de cenizas volcánicas que forma la 

microcuenca, generando suelos y perfiles de estructura porosa a semicompacta, así como textura tobácea, 

afinítica o afanítica-9J=FGK9ӄ .GJ =KLGӅ DGK 9MLGJ=K <=D =KLM<AG ;GF;DMQ=F IM= ӑexiste la creencia que el 

desarrollo de la hidrología que presenta esta área es un reflejo en superficie de las zonas de gran porosidad 

IM= HJ=K=FL9 =KL9 ;GDMEF9 DALGDſ?A;9Ʌ. Por lo que estos arroyos son excelentes zonas de recarga de 

acuíferos más profundos y no nada más el acuífero superficial (+/- 200 m); lo que a su vez se puede suponer 

también para la Segunda Sección.46 

Específicamente para el polígono norte de la Tercera Sección, la Barranca de Barrilaco, en términos 

geológicos, se desarrolló en el límite entre tres flujos de lava independientes que formaron domos, de tal 

forma que la barranca se dispone entre coladas de lava de dos domos emplazados en el sector distal del 

                                                             
41 Marsal y Mazari, 1969, citado en Enríquez Santillán, 2012, op. cit., p. 49. 
42 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
43 Auvinet et al., 2006, Revisión, evaluación y dictamen de resultados obtenidos en estudios realizados para el 

planteamiento de la estrategia de acciones a desarrollar en las obras de rehabilitación requeridas dentro del tanque de 

almacenamiento del lago mayor de la segunda sección de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. 
44 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
45 AHMSA, 2019, op. cit. 
46 SEDEMA y UNAM-IIES, 2020, Plan Ejecutivo de Restauración de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. 
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piedemonte medio y que son de composición andesítica. No es posible observar la morfología original de 

ambas estructuras al existir cubiertas piroclásticas sobre éstas.47 

  

                                                             
47 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
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Figura 3. Mapa de geología de la Ciudad de México 

 

Fuente: #D9:GJ9;AƠF HJGHA9 ;GF :9K= =F AF>GJE9;AƠF G:L=FA<9 <=D ;GFBMFLG <= <9LGK ӑ%=GDG?ź9

<= D9 !AM<9< <= +śPA;GӒ <=D .GJL9D <= "9LGK :A=JLGK <=D %G:A=JFG <= D9 !AM<9< <= +śPA;GӅ

disponible en https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/geologia-de-la-ciudad-de-mexico (última 

actualización 14/feb/2023). 

La Barranca Tacubaya ubicada en las Lomas de Chapultepec (zona geológica distinta a la colonia del 

mismo nombre), forma parte de los abanicos volcánicos de la porción media de la Sierra de las Cruces en 

la zona occidental de la Cuenca de México. De acuerdo con la división en provincias geológicas, la Cuenca 

de México, incluida Las Lomas de Chapultepec, se encuentran en el Eje Neovolcánico, siendo una región 

con manifestaciones básicamente volcánicas con edades modernas desde el punto de vista geológico. El 

vulcanismo ligado al Eje Neovolcánico, está representado por secuencias volcánicas que dieron origen a 

las sierras que rodean a la cuenca, dentro de ellas destacan las grandes cadenas montañosas que 

flanquean a la Ciudad de México por el oriente (Sierra Nevada) y poniente (Sierra de las Cruces).48  

 

 

                                                             
48 IBERO-Casa Ernesto Meneses, 2015, op. cit. 
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4.3.2 Suelos 

El BCH está asentado sobre suelos del orden Inceptisol, suborden Andéptico, desarrollados sobre rocas de 

depósitos piroclásticos del Cuaternario (Pleistoceno y Holoceno).49 

Considerando la cartografía edafológica de 1979 del INEGI a escala 1:50,000,50 los suelos en el Bosque de 

Chapultepec cuentan con dos asociaciones principales: 

a) La primera asociación, ubicada principalmente en las paredes de los barrancos, tienen como tipo 

de suelo predominante a los Litosoles junto con el Feozem Háplico de clase textural media con 

fase lítica.  

b) La segunda asociación, tiene como suelo predominante el Feozem Háplico asociado a Litosoles de 

una clase textural media y con la presencia, en especial en zonas planas y lomeríos, de una fase 

dúrica entre los 50 y 100 metros de profundidad.  

En cuanto a los procesos erosivos, las principales áreas erosionadas han sido por el flujo hídrico laminar 

(o por microsurcos o rills), erosión ocasionada principalmente por la alta compactación del suelo. Esto 

sobre todo en las Primera y Segunda Secciones del Bosque. En cambio, en la Tercera, los procesos 

dominantes son preferentemente de tipo fluvial concentrado, ocasionados por los torrentes que se 

presentan en los cauces principales de los barrancos, así como en sus paredes, durante la parte más 

intensa de la temporada de lluvias. 51 

En cuanto a la Barranca de Barrilaco, se reportan suelos tipo Feozem háplico y Leptosol lítico. Los 

leptosoles son suelos muy someros y pedregosos; los Feozems son profundos y ricos en materia orgánica, 

porosos y fértiles52. 

Para la Barranca Tacubaya de la Cuarta Sección, según el Sistema Ambiental Regional (SAR), se encuentran 

siete unidades edáficas representadas por Andosoles, Cambisoles, Feozem, Histosoles, Leptosoles, 

Luvisoles, Vertisoles y suelos de origen antrópico o tecnosoles53. 

                                                             
49 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
50 INEGI, 1979, consultado en Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
51 INEGI, 1979, op. cit. 
52 Cram et al., 2008; INEGI-Cetenal, 1977, citado en Instituto de Ingeniería, 2019, consultado en Enríquez Santillán, 

2012, op. cit. 
53 IBERO-Casa Ernesto Meneses, 2015, op. cit. 
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Con base en muestreos de suelo en las secciones 1,2 y 3 de Chapultepec, Bioagrovía54 A<=FLA>A;Ơ IM= ӑD9

compactación de los suelos ha llegado a tener valores altos y que prácticamente, en todos los sitios hay 

indicios de alteración antrópica, debida a la combinación de desperdicios sólidos que dejan los visitantes 

y usuarios del Bosque, de materiales de construcción y escombros, integrados a los materiales del suelo:  

En todas las secciones del Bosque de Chapultepec, existen áreas relacionadas con suelos mezclados por 

el ser humano, que probablemente se establecieron para ser cubiertos por vegetación y no se encuentran 

clasificados conforme a algún criterio taxonómico de suelos; en ellos se ha identificado la presencia de 

objetos como ladrillos, piedras de material de construcción, cal, cemento, varillas, cobre y plásticos, entre 

otros.55 

4.3.3 Hidrología 

El Bosque de Chapultepec se localiza en dos subcuencas del conjunto estructural de la Sierra de las Cruces. 

Pertenece, a su vez, a la parte alta de la gran región hidrológica número 26 del Río Pánuco al poniente del 

Valle de México. 

De los 22 ríos del poniente de la Cuenca, cuatro se encuentran en las proximidades del Bosque y mantienen 

conexiones superficiales: Tecamachalco, Dolores (Los Morales), Tacubaya y Becerra.56 

En su condición natural, todos estos cauces conducirían agua únicamente durante la temporada de lluvias 

(mayo/junio a octubre), y particularmente de manera torrencial durante y posterior a la presencia de las 

tormentas que se presentan en los meses de agosto a octubre, sin embargo, actualmente también en el 

estiaje se observan flujos provenientes de aguas residuales, debido a que durante las últimas cinco 

décadas, estos cauces se han utilizado como canales de drenaje que terminan incorporándose al Drenaje 

Profundo de la Ciudad de México. 

Existen a su vez, un alto número de microcuencas tributarias que forman parte de un grupo de Subcuencas 

hidrográficas pertenecientes a la Cuenca de México. La Subcuenca del Río Tacubaya y la microcuenca 

formada por la Dolores, perteneciente a la cuenca del Río de Los Morales, dividen el funcionamiento 

                                                             
54 Bioagrovía, 2021, Biotecnología para la producción sustentable. Estudios técnicos analíticos de factibilidad para el 

Bosque de Chapultepec, para el proyecto de Evaluación Ambiental Estratégica para el Plan Maestro del Proyecto 

Chapultepec. 
55 Prfr. Bioagrovia. 2020. Muestreo Sistemático en Suelos del Bosque de Chapultepec, secciones 1, 2 y 3. 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/EvaluacionAmbientalEstrategicaBosquedeChapult

epecNaturalezayCultura/2-3-Muestreo-de-Suelo-y-Estudio-de-Fertilidad.pdf 
56 Legorreta, 2006, en Gobierno Federal y Gobierno de la Ciudad de México, 2021, Plan Maestro Integral. Bosque de 

Chapultepec Naturaleza y Cultura 2021. 
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hidrográfico del interior del Bosque de Chapultepec; el parteaguas se encuentra próximo a Avenida 

Constituyentes.57 

La escorrentía superficial principal del Bosque es el arroyo de los Morales, que tiene su parte más alta a 

una elevación de 2,250 metros sobre el nivel del mar. Su forma dendrítica, tiene como corrientes 

tributarias o secundarias, los arroyos contiguos que corren sobre las barrancas próximas que se 

distribuyen en distintas direcciones sobre la superficie del terreno y se unen a la corriente principal (arroyo 

Los Morales), formando ángulos agudos. Aguas abajo, profundiza el caudal y finalmente, el arroyo 

descarga sus aguas en la presa Dolores en la Tercera Sección del Bosque.58 

Figura 4. Mapa de cuerpos de agua del Bosque de Chapultepec  

 

Fuente: #D9:GJ9;AƠF HJGHA9 ;GF :9K= =F AF>GJE9;AƠF G:L=FA<9 <=D ;GFBMFLG <= <9LGK ӑ!M=JHGK <=

9?M9Ӆ ;9F9D=KӅ Q L9FIM= J=?MD9<GJ <=D KAKL=E9 <= 9?M9K <= D9 !AM<9< <= +śPA;GӒ =F =D 1AKL=E9 <=

Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México. 

Existen también cinco cuerpos de agua superficial artificiales, dos se encuentran en la Primera Sección, 

dos en la Segunda Sección y uno en la Cuarta Sección del Bosque. En cuatro de ellos, el agua que alimenta 

                                                             
57 Gobierno Federal y Gobierno de la Ciudad de México, 2021, op. cit. 
58 AHMSA, 2019, op. cit. 
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a estos embalses proviene de la planta de tratamiento de aguas residuales "Lomas de Chapultepec", 

construida en 1956 y remodelada en el año 2018. 

La importancia ambiental de los ríos, lagos y presas (Dolores y  Tacubaya), es fundamental por su 

multifuncionalidad; son reguladores del microclima y favorecen los hábitat acuáticos y terrestres, además 

de ser sitios de esparcimiento y recreación.59. Los ríos de la Tercera y Cuarta secciones del Bosque, son 

flujos a cielo abierto en las partes más bajas de las subcuencas a las que corresponden.  

El Río Tacubaya es el de mayor extensión, nace en las laderas del Cerro Cuajimalpa y sus principales 

alimentadores son los manantiales de Santa Fe.  En el extremo suroriental del Área de Valor Ambiental, se 

encuentra un ojo de agua que abastece el lecho fluvial que corre paralelamente al cauce principal, al sur 

del macizo que los separa. El antiguo río de este lecho, socavó de manera profunda la roca y actualmente 

corre con el agua que escurre desde la carretera México-Toluca, así como con aguas residuales que llegan 

desde la Presa Totolapan y otras descargas ubicadas en ambos taludes. Es así como el comportamiento 

hídrico de la barranca, se manifiesta por la formación de un cauce principal que se nutre con el aporte de 

tres afluentes naturales y múltiples descargas residuales. Actualmente, se trabaja en la reconducción y 

tratamiento del conjunto de descargas residuales que se vertían hacia el cauce. 

En cuanto a la hidrología subterránea, el Bosque se localiza dentro de una unidad hidrogeológica que, por 

sus características estratigráficas, geológicas y granulométricas, tiene altas posibilidades de funcionar 

como un acuífero. Su condición actual es de sobreexplotación, restringido al uso doméstico. El pozo más 

cercano al Bosque es el 205.60 

Red de agua residual tratada 

En 1956 se inauguró la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) Chapultepec; la primera en la Ciudad 

de México y en el país, que fue construida para reutilizar el agua residual generada en la zona. El tren de 

tratamiento de esta PTAR, tiene características para el aprovechamiento del agua en el riego de parques y 

jardines, siendo utilizada en el riego de las áreas verdes del Bosque y se alimentan sus cuerpos de agua. 

  

                                                             
59 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
60 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
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Figura 5. Red de tratamiento de agua residual en la 4a Sección del Bosque de Chapultepec 

 

4.3.4 Clima 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, modificada por García,61 el clima del Área de Valor 

Ambiental Bosque de Chapultepec, es de tipo Templado subhúmedo con lluvias en verano. Este clima 

abarca el piedemonte y una parte de la planicie lacustre. Para las tres primeras secciones, la temperatura 

media anual es de 15° C y presenta una temperatura media máxima de 24°C en los meses de mayo, junio y 

julio,62 con una variación respecto a la temperatura media anual en la parte más montañosa. 

Para la Cuarta Sección la temperatura media anual está entre 12 °C y 18 °C y la temperatura del mes más 

caliente por debajo de los 22 °C .63 

                                                             
61 García, E., 1981, Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen. Instituto de Geografía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
62 Enríquez Santillán, 2012, op. cit. 
63 IBERO-Casa Ernesto Meneses, 2015, op. cit. 


