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El Ayuntamiento de Monterrey, en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 
2011, aprobó por mayoría el dictamen con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Sustentable Cañón del Huajuco Monterrey 2010-2020, el cual, posteriormente, 
se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 147 el 18 de noviembre de 
2011. A continuación se presenta el documento correspondiente. 
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PRESENTACIÓN 
 
La Zona del Huajuco representa para la ciudad un espacio de singular importancia desde todo punto de vista, de ahí 
que garantizarle un desarrollo urbano ordenado y su respectiva y cuidadosa preservación ecológica tenga para el 
gobierno de la ciudad y para todos los regiomontanos, un carácter prioritario. 
 
 

 
 
 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente señala a la Zona del Huajuco, como ñZona de Crecimiento Urbano 
Sostenibleò. El Plan Municipal de Desarrollo plantea l²neas de acci·n y estrategias para lograr los niveles de 
eficiencia que reclama la ciudadanía, de ello resulta la propuesta de demarcación de zonas homogéneas que 
facilitan la labor de administración y control de los servicios urbanos del municipio de Monterrey. Considerando lo 
anterior en el Proyecto de Plan Parcial de la Zona del Huajuco se plantea la siguiente delimitación. 
 

La Zona del Huajuco, que limita al Norte con el Arroyo Los Elizondo y en su cruce con la carretera nacional sigue por 
los límites señalados para la ex comunidad de Mederos y La Estanzuela continuando por el límite del monumento 
natural Cerro de La Silla; al Norponiente con el municipio de San Pedro, al Oeste con el municipio de Santa Catarina, 
al Sur con el municipio de Santiago y al Este con el municipio de Juárez. Se subdivide en las 8 zonas homogéneas 
siguientes: 
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Zona La Estanzuela: La zona se localiza al Norte de la carretera nacional; colinda al Oeste con el límite señalado 
para la ex comunidad de Mederos y La Estanzuela continuando por el límite del monumento natural Cerro de La 
Silla; al Este con la zona de El Uro y al Norte con la zona Sierra de la Silla (área natural protegida) alcanza una 
extensión territorial de 458.77 hectáreas. 
 
Zona Valle Alto-El Diente: La zona se localiza al Sur de la carretera nacional; colinda al Oeste con la zona Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey; al Este con la zona La Bola y al Sur con el parque La Estanzuela, alcanza una 
extensión territorial de 2,063.45 hectáreas. 
 
Zona El Uro: La zona El Uro se localiza al Norte de la carretera nacional; colinda al Oeste con La Estanzuela; al 
Este con Los Cristales y al Norte con la Sierra de la Silla, alcanza una extensión territorial de 487.31 hectáreas. 
 
Zona La Bola: La zona se localiza al Sur de la carretera nacional; colinda al Oeste con la zona Valle Alto ï El Diente; 
al Este con la zona de El Barro y al Sur con Parque Nacional Cumbres de Monterrey, alcanza una extensión 
territorial de 710.31 hectáreas. 
 
Zona de Los Cristales: La zona se localiza al Norte de la carretera nacional; colinda al Oeste con la zona El Uro; al 
Este con el límite de Santiago y al Norte con la zona de la Sierra de la Silla, tiene una extensión territorial de 777.65 
hectáreas. 
 
Zona El Barro: La zona se localiza al Sur de la carretera nacional; colinda al Oeste con la zona de La Bola; al Este 
con el municipio de Santiago y al Sur con la zona del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, tiene una superficie 
total de 844.77 hectáreas. 
 
Zona Parque Cumbres: La zona se localiza al Sur de la carretera nacional, colinda al Oeste con el municipio de San 
Pedro; al Este con el municipio de Santiago; al Sur con el municipio de Santa Catarina; colindando al Norte con la 
zona de Valle AltoïEl Diente, La Bola y El Barro, esta alcanza una extensión territorial de 7878.55 hectáreas. 
 
Zona Sierra de la Silla: Se localiza al Norte de la carretera nacional; colinda al Oeste con el municipio de 
Guadalupe, N. L; al Este con el límite municipal de Santiago; al Norte con el municipio de Juárez, y al Sur con las 
zonas: La Estanzuela, El Uro y Los Cristales, alcanza una extensión territorial de 1,459.17 hectáreas. 
 
Las diferentes zonas deben responder al reto de estar preparadas en materia urbanística para el acontecer del 
presente siglo. 
 
Se considera que las acciones en materia de planeación y administración urbana son elementos indispensables e 
inaplazables para enfrentar con posibilidades de éxito los desafíos que los años por venir nos presentan, por lo que 
al planear y ordenar el crecimiento de esta zona se pretende garantizar una buena calidad de vida, basada en un 
desarrollo sustentable para los regiomontanos que habitan y habitarán en este espacio vital. A ello se orienta el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable Cañón del Huajuco Monterrey 2010-2020. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Una mejor calidad de vida exige de un entorno físico, social y económico que garantice el pleno desarrollo humano. 
Ello implica entre otros aspectos la gran responsabilidad de planear el desarrollo urbano, de contar con los 
instrumentos necesarios para la ejecución de lo planeado y poder cumplir con las expectativas sociales. 
 
La planeación urbana para lograr sus más altos propósitos requiere tener como herramienta básica un proceso 
permanente de interacción entre el gobierno y los ciudadanos, por lo que en el proceso de elaboración del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable Cañón del Huajuco Monterrey 2010-2020, se ha tratado de privilegiar la 
participación de los particulares, partiendo de la convicción de que el servicio público tiene como eje y motor al 
ciudadano. 
 
En este marco y atendiendo los ordenamientos legales que rigen el proceso de planeación urbana del Estado1 y 
particularmente en el municipio de Monterrey, en su apartado líneas estratégicas en donde se señala que la Zona del 
Huajuco, se desarrolle bajo las políticas de crecimiento por expansión y de protección, y en su apartado que dispone 
la elaboración de un programa de desarrollo urbano especifico que comprenda las obras de infraestructura maestra 
requeridas. 
 
Por lo anterior y considerando que el decreto de las áreas naturales protegidas del Parque Cumbres, Cerro de la 
Silla y Sierra de la Silla implican modificaciones estructurales al proceso de planeación urbana señalado en el Plan 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey, referido anteriormente y de acuerdo con la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, se procede a la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Sustentable Cañón 
del Huajuco Monterrey 2010-2020. 
 
Este Plan Parcial cumpliendo con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, tiene por objeto precisar, 
complementar, adecuar, ordenar y regular el desarrollo urbano del área, señalar las estrategias de ordenamiento y 
de crecimiento, la zonificación y diseño urbano que regulen los usos y destinos del suelo y establecer los programas 
y acciones de ejecución. 
 
El Plan que se presenta incluye desde luego el análisis minucioso de factores sociales, naturales, físicos y 
económicos que tienen que ver con el desarrollo urbano, y que se orientan a permitir un crecimiento ordenado y 
sustentable, como lo exigen y merecen los regiomontanos de hoy y de mañana. 
 
Metodológicamente el documento se ha formulado tratando de mantener un orden lógico y coherente que permita 
una consulta ágil y facilite su adecuada comprensión. 
 
Se ha tratado asimismo sin abandonar el rigor técnico, utilizar un lenguaje claro y accesible. 
 
En lo que constituye propiamente una primera parte del documento además de la presentación e introducción, se 
incluye un apartado en que se expone la visión y el propósito general del Plan Parcial, como una señalización 
abstracta de lo que este esfuerzo representa y el ideal a que se dirige. 
 
El capítulo inicial parte de exponer los antecedentes que han motivado la elaboración de este instrumento de 
planeación y entre dichos antecedentes se presenta en primer término y en forma concisa la trayectoria histórica de 

                                                           
1 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
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la Zona del Huajuco permitiendo fortalecer la comprensión sobre su estado actual y las perspectivas de desarrollo 
que presenta el documento. En segundo término, pero de importancia básica se presenta la motivación y 
fundamentación jurídica que incluye la cita de los preceptos de diversas normas de orden federal, estatal y municipal 
que en conjunto forman el basamento jurídico que rige la elaboración y la vigencia del Plan Parcial. 
 
Acto seguido se establecen las condicionantes de planeación a las que se sujeta el Plan, así como los estudios de 
apoyo que han sido base para la definición de estrategias y acciones. 
 
En el apartado de ñDiagn·sticoïPron·sticoò se realiza el an§lisis y valoraci·n de los aspectos relacionados con el 
desarrollo urbano, en una primera instancia se realiza el análisis de los aspectos socioeconómicos de la población 
(aspectos demográficos, económicos, P. E. A.; distribución de ingreso y empleo). 
 
A fin de conocer la situación actual y el grado de desarrollo de la zona, para definir las características, el nivel de 
satisfacción de las necesidades urbanas de la población y el nivel de bienestar material y social que se ha alcanzado 
en la zona. Se realizan proyecciones de población como parámetro para la determinación de los requerimientos de 
equipamiento y servicios. 
 
En el capítulo de El Medio Natural se realiza el análisis y evaluación de los diferentes elementos de orden natural 
que conforman el medio físico de la zona. Respecto al clima se estudian las temperaturas (máximas y mínimas), 
precipitación pluvial y la frecuencia y velocidad de los vientos dominantes. En el estudio topográfico se determinan 
las pendientes que de acuerdo con las normas de aptitud territorial de la SEDESOL representan aptitud o 
restricciones para el desarrollo urbano. El estudio hidrológico involucra el análisis de los elementos importantes a 
considerar en la planeación para evitar problemas de inundación a la población (escurrimientos de agua, ojos de 
agua, zonas de captación, zonas inundables, etcétera). El estudio geológico se revisa y valoran los tipos de roca y 
fallas para determinar su aptitud para el desarrollo urbano. El estudio edafológico se realiza para identificar los 
suelos aptos y los suelos problemáticos para el desarrollo urbano. En el estudio de vegetación y fauna se realiza el 
diagnóstico de las especies vegetales y animales existentes en la zona. 
 
En el tema de suelo se analizan los usos y destinos del suelo, crecimiento histórico de la zona (fraccionamientos) y 
las condiciones en que se ha venido dando el uso del suelo, se determinan las tendencias de crecimiento urbano de 
la zona y el tamaño promedio de los lotes por zona y/o fraccionamiento. 
 
En el tema de vialidad se revisa la vialidad actual y las propuestas de vialidad oficiales a nivel federal, estatal y 
municipal para hacer un balance de las condiciones de desarrollo vial. Se establece la jerarquía de la vialidad en 
función de la zona y por elemento, señalándose los derechos de vía, las intersecciones, los entronques, los pasos a 
desnivel o cruces, paraderos, etcétera. 
 
En el tema de infraestructura se revisan las capacidades y características de las redes de infraestructura actual y del 
proyecto de la zona (agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y energía eléctrica) se revisa el tipo de 
alimentación para establecer el grado de satisfacción de la demanda y en el capítulo de vivienda se determina el 
número total de viviendas, su localización por zonas y calidad de los materiales, la disponibilidad de servicios 
públicos. 
 
En el capítulo de equipamiento urbano se localiza y analiza el grado de satisfacción de la población de acuerdo a las 
características y el tipo de servicio que prestan y su nivel de cobertura (regional, estatal, intermedio, etcétera) 
apoy§ndose en las ñnormas de equipamiento urbanoò de la SEDESOL. 
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En el capítulo de paisaje e imagen urbana se establece la problemática; se describen y valoran los elementos 
naturales y artificiales más importantes del paisaje. Se evalúan las características actuales, los recursos existentes y 
sus posibilidades. Se realiza el análisis de la imagen urbana utilizando los elementos identificables, entre otros, las 
sendas, distritos, bordes, hitos, nodos, etcétera. 
 
En el capítulo de medio ambiente se analizan los aspectos relacionados con la problemática ambiental que se viene 
generando en la zona. Se establecen los principales problemas de contaminación de agua, aire, suelo y 
biodiversidad. En este capítulo se analizan y evalúan los riesgos naturales y los producidos por el hombre. Se 
determinan las zonas más expuestas según el tipo de riesgo. 
 
 
 
 

Antecedentes 
 
1. Evolución de la Zona del Huajuco. 
 
El título Cañón del Huajuco se asigna a la zona comprendida entre los parteaguas de la Sierra Madre y la Sierra de 
la Silla, entre los municipios de Monterrey y Allende. 
 
En la época de la Colonia se asignó la denominación de Valle del Guajuco (muchas veces Guaxuco) a esta misma 
región antes también llamada Cuarisapeza, seguramente en recuerdo del célebre indio huachichil Guajuco o Cuajuco 
de quien se afirma que junto con su tribu devastó la ciudad de Monterrey hacia 1624, a tal grado que estuvo a punto 
de desaparecer por completo. 
 
Diversas narraciones históricas se refieren a este personaje, indio huachichil, cacique inteligente y respetado, natural 
de la región de quien se dice que como muchos otros de su raza, no se hacían a la idea de compartir lo que habían 
sido sus dominios con los extraños llegados de otras tierras y por ello realizaron infinidad de ataques con intención 
de expulsarlos. 
 
Alguna vez, citan diversos historiadores, acompañado por el cacique llamado Colmillo, atacó yendo al frente de 
numerosos nativos, la pequeña población de Monterrey, matando a muchos españoles y robándoles sus ganados. El 
asalto se verificó en las primeras horas de la mañana del 8 de febrero de 1624, y hasta los religiosos del convento de 
San Francisco se vieron obligados a tomar parte en la defensa de la plaza. 
 
Cuajuco en diversas narraciones históricas es referido como alguien alto de cuerpo, feroz, que mandaba con imperio 
y hablaba varias lenguas. En otros relatos se le menciona como uno de los informantes claves para los españoles y 
demás caciques que realizaban entradas en los poblados indígenas, y que éste era conocido y respetado entre los 
suyos y los españoles. Su popularidad, se dice, radicaba en espiar a los grupos y en robar a niños de pecho para 
venderlos después, en buenos precios. 
 
Propiamente el Cañón inició su evolución en la gestión como gobernante de Don Martín de Zavala, en que se 
empieza a poblar esta región. En aquel tiempo gran parte de lo que se conoce como el Huajuco, pertenecía en su 
mayor parte a lo que hoy es Santiago, otra parte a Guadalupe y una más a Monterrey. 
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Fue en el año de 1712 cuando a la porción conocida como el Valle del Guajuco, hoy Santiago, se le reconoció como 
un Ayuntamiento, no obstante la situación límite con Monterrey no tuvo claridad ni certeza. 
 
El 5 de marzo de 1825 se expidió y entró en vigor la primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León. En su artículo 1º señalaba como uno de los distritos municipales el denominado como el Guajuco, 
confirmando de esta manera la existencia de un Ayuntamiento creado desde 1712. Más tarde, en 1831 el Congreso 
del Estado aprueba el dictamen presentado a través de la Comisión de Peticiones, en el sentido de conceder al Valle 
de Guajuco, el título y denominación de Villa de Santiago. 
 
La constitución no delimitaba los municipios existentes, ello generó conflictos que persisten hasta nuestros días. 
Pero más allá de este conflicto de límites que ha involucrado no solo a los municipios de Santiago y Monterrey, sino 
incluso a Guadalupe en cuya jurisdicción alguna vez estuvieron las haciendas de Mederos y la Estanzuela, conviene 
señalar que se trata de una zona dotada de una gran belleza natural y que por lo mismo ha tenido a lo largo de los 
años un desarrollo constante, como se acredita en el crecimiento de los municipios de Santiago y Allende. 
 
Una gran parte de la zona pertenece a la Ciudad de Monterrey y que es la zona que representa el objeto central del 
presente trabajo. 
 
Esta zona viene observando un crecimiento en materia de asentamientos humanos a partir de la década de los 60´s. 
del siglo pasado y con mayor intensidad en los últimos años, lo que ha hecho necesario que los diversos órdenes de 
gobierno y la autoridad municipal en particular, tomen las medidas necesarias en materia de desarrollo urbano, 
ordenación territorial y preservación del medio ambiente. 
 
Un panorama general del crecimiento de los asentamientos humanos en la zona en las últimas décadas permite 
ubicar que fue en 1958 cuando de manera formal apareció el fraccionamiento de tipo campestre, Granja Postal; en 
1964 Valle Alto, en 1969 Las Margaritas y en 1972, Las Jaras. 
 
Entre 1976 y 1978 se instalaron en la zona los fraccionamientos campestres Las Diligencias, El Pinito, El Barro, y 
Hacienda de Santa Lucía. 
 
Datan de los ochentas, el Campestre El Barro, Manantiales del Diente, Cañada del Sur, Bugambilias y Lomas de 
Valle Alto, y el campestre regularizado Los Cristales que corresponde al poblado, así como el identificado como 
fraccionamiento habitacional de urbanización progresiva, Ignacio M. Altamirano. 
 
De 1990 a 1993, datan los fraccionamientos campestres, Portal del Huajuco, Hacienda Los Encinos y los Cristales, 
así como la regularización de los fraccionamientos habitacionales de urbanización progresiva denominado Fomerrey 
45, Fomerrey La Estanzuela, Nogales de la Sierra y El Milagro. 
 
Los fraccionamientos del tipo habitacional de urbanización inmediata empiezan a aparecer en la Zona del Huajuco a 
partir de 1994 con el fraccionamiento El Renacimiento 1º y 2º sector; en 1999, Bosquencinos (1ª y 2ª etapa) y Las 
Estancias; en el año 2000, El Renacimiento (3º y 4º sector), Rincón de los Encinos (manzana 7B), La Escondida y 
Sierra Alta (1º sector); en el 2001, Sierra Alta (2o. sector) y en ese mismo año, estando en etapa de proyecto 
urbanístico, los fraccionamientos El Edén, Las Jacarandas, Canterías, Bosques de Valle Alto, La Paz, Valle de 
Bosquencinos y la Herradura. 
 
Entre estos fraccionamientos que han sido mencionados, existen 6,768 lotes de un promedio de 1,030 m2, hay un 
área municipal de 1,534,728 m2 y un área vial de 1,528,171m2. El área total que ocupan los fraccionamientos 
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autorizados es de 13ô172,609m2, los fraccionamientos en proyecto ocupan una superficie de 5ô246,863m2 (ver tabla 
US3 y US4 respectivamente). 
 
Los datos que se conocen sobre la evolución de la zona del Cañón del Huajuco, algunos de los cuales han sido aquí 
reseñados sirven de argumento para determinar que el trabajo de planeación en proceso, es un aspecto además de 
fundamental para el crecimiento y conservación de la zona, inaplazable. 
 
 
 

2. Fundamentación jurídica 
 
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable Cañón del Huajuco Monterrey 2010-2020, se fundamenta en lo 
dispuesto por los artículos 27 párrafo tercero y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 23 
párrafos cuarto, quinto y séptimo y 131 fracción III de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. 
 
También toma como base lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 fracción IV y antepenúltimo párrafo, 
15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 48, 49 y 54 de la Ley General de Asentamientos Humanos, y 1, 2, 4, 14, 15 
y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. 
 
De la misma forma considera los artículos 1, 2, 4, 10, 26 inciso a, fracciones I, II y VII; inciso b, fracciones I, II, VII y 
VIII, inciso d, fracciones V y VI, 27 fracciones I, II, IV, IX y XII, 70, 122, 123 y 165 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
El Plan se enmarca de igual manera en los artículos 6 fracciones IV y V, 10 fracciones I, II, V, XX y XXV, 11, 50, 51, 
54, 55, 56, 58, 60, 61, 84, 85, 87 y 88 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
Además se basa en lo que establecen los artículos 1 fracción VIII, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 19 Bis, 20 Bis 4, 
20 Bis 5, 23, 32, 41, 44, 45, 46, 47, 77, 98, 99, fracción III, 155 y 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
Con fundamento en lo estipulado por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Sustentable Cañón del Huajuco Monterrey 2010-2020, es el instrumento que rige el desarrollo 
urbano en la Zona del Huajuco que se encuentra dentro del municipio de Monterrey. En su contenido están 
integrados los estudios, objetivos, políticas, normas, lineamientos, reglas, disposiciones y mecanismos tendientes a 
promover el desarrollo urbano de la zona. 
 
Este Plan tiene por objeto precisar, complementar, adecuar, ordenar y regular el desarrollo urbano de la Zona 
Huajuco, así como detallar la estrategia para aplicar las políticas de ordenamiento, conservación, mejoramiento y 
crecimiento; determinar la zonificación y el diseño urbano del área, regular los usos y destinos del suelo urbano y 
establecer el programa y acciones específicas de ejecución. 
 
El presente Plan Parcial precisa, complementa, y aplica a mayor detalle los contenidos del Plan de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Monterrey. 
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3. Condicionantes de planeación 
 
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable Cañón del Huajuco Monterrey 2010-2020 es congruente con el 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano y con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. 
 
El aprovechamiento predominante del suelo previsto en el presente Plan es el de usos habitacionales de baja 
densidad, lo cual se establece asimismo en el presente Plan. 
 
La elaboración de este Plan Parcial incluyó la realización de diversos estudios y el análisis actualizado de otros 
documentos de estudio y análisis previamente elaborados, con el apoyo de especialistas. 
 
Estos estudios han sido la base para la determinación de estrategias, acciones y proyectos que forman parte del 
Plan Parcial, entre dichos estudios están: Desarrollo Integral del Cañón del Huajuco, Lineamientos Generales sobre 
el Uso del Suelo, Localizaci·n y Construcci·n de Edificaciones en el §rea denominada ñCa¶·n del Huajucoò 
correspondiente a los Municipios de Monterrey  y  Santiago, N. L., Usos y Destinos predominantes propuestos, 
Vivienda, Plan Parcial de Ordenamiento Urbano y Ecológico del Cañón del Huajuco 1994-2010, Zonificación Primaria 
Propuesta, Zona Destinada a Preservación Ecológica (ZPE), Zona Destinada a Desarrollo, Directrices y 
Lineamientos Generales Cañón del Huajuco Monterrey-Sur. 
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Diagnóstico-Pronóstico 
 

1. La Población 
 

1.1. Aspectos demográficos 
 

1.1.1. Evolución y situación actual 
 
En 1990 existían 15,378 habitantes; en 1995 eran 20,718, y en el año 2000 el censo registró 22,114 habitantes, es 
decir en 10 años hubo un aumento de 6,736 habitantes para un promedio anual de 674 habitantes. 
 
En relación con el Área Metropolitana de Monterrey, en 1990 la población de la Zona del Huajuco representaba tan 
solo el 0.59% de la población total metropolitana, mientras que en el 2000 aumentó al 0.68% (ver cuadro AD.1). 
 
 
 

Cuadro AD.1. Población Total Área Metropolitana de Monterrey y de la Zona del Huajuco 1990- 2000 
 

 

                     AÑO 
 
ÁREA 
 

1990 1995 2000 

HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % 

ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY 
 
 
CAÑÓN DEL HUAJUCO 

 
2,573,527 

 
 

15,378 

 
100.00 

 
 

0.59 

 
2,988,081 

 
 

20,718 

 
100.00 

 
 

0.69 

 
3,236,604 

 
 

22,114 

 
100.00 

 
 

0.68 

Fuente:  Censos de Población y Vivienda 1990, 1995 y 2000 

 
 
En la década de los ochentas, la tasa media anual de crecimiento demográfico en el Huajuco fue 9.06%; durante la 
primera mitad de los noventas, la tasa disminuyó a 6.15% anual; en la segunda mitad de los noventas la tasa 
descendió aún más para situarse en 1.31% anual; sin embargo, en el periodo de 1990 al 2000, la tasa media anual 
fue de 3.71% (ver cuadro AD.2). 
 
 

Cuadro AD.2. Crecimiento Demográfico en la Zona del Huajuco 1990-2000 

Año Habitantes 
Tasa media anual de 

crecimiento % 
Periodo 

1980 8,466 9.06* 1980-1990 

1990 15,378 6.15 1990-1995 

1995 20,718 1.31 1995-2000 

2000 22,114 3.71 1990-2000 

Fuente: Estimaciones propias en base a Censos de Población y Vivienda 
*Directrices y lineamientos generales ñZona del Huajuco Monterrey ï Surò 
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Con respecto al municipio de Monterrey del cual forma parte, en 1990 la población del Huajuco 
representaba el 1.43% de la población total de Monterrey y, en el 2000 aumentó a 1.99% del total censado 
(ver cuadro AD.3). 
 
 
 

Cuadro AD.3. Población Total de Monterrey y de la Zona del Huajuco 1990-2000 
 1990 % 1995 % 2000 % 

Monterrey 1ô 069,009 100.00 1ô 088,143 100.00 1ô108,499 100.00 

Zona Huajuco 15,378 1.43 20,718 1.90 22,114 1.99 

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda. 

 
 
Del total de población que habita en la Zona del Huajuco, el 49.78% son de sexo masculino y el 50.22% pertenecen 
al sexo femenino. 
 
La estructura de la población según los grupos de edad indica que el 54.10% tiene 20 años de edad y más. Del 
resto, el grupo más importante es el de 5 a 11 años de edad que representa casi el 16% de la población total; le 
sigue el grupo de 0 a 4 años de edad con el 12.89%; de 15 a 17 años con el 6.59%; de 12 a 14 años con el 6.06%; y 
de 18 a 19 con el 4.37% (ver cuadro AD.4). 
 
 

Cuadro AD.4. Estructura de la Población por grupos de edad y sexo  2000 

Grupos de 
edad 

Total Hombres Mujeres 

Habitantes % Habitantes % Habitantes % 

TOTAL 
   0-4 
  5-11 
12-14 
15-17 
18-19 
20-59 
60-64 

65 y MÁS 

22,114 
  2,851 
 3,536 
 1,340 
 1,457 
    966 
10,931 
    369 
    664 

100.00 
 12.89 
 15.99 
  6.06 
  6.59 
  4.37 
49.43 
  1.67 
 3.00 

11,009 
  1,442 
  1,513 
     680 
     720 
     467 
  5,399 
     201 
    326 

100.00 
  13.10 
  13.74 
    6.18 
    6.54 
    4.24 
  49.04 
   1.83 
   2.96 

11,105 
  1,399 
  1,509 
     660 
     737 
     499 
  5,532 
     178 
    328 

100.00 
  12.60 
  13.59 
    5.94 
    6.64 
    4.49 
  49.82 
   1.60 
   2.95 

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda. 

 
 
 
1.1.2. Estimación del crecimiento demográfico 
 
La estimación de la cantidad de habitantes que podría tener la Zona del Huajuco en el futuro se basa en 3 hipótesis. 
 
La primera hipótesis plantea que el crecimiento de población seguirá la tendencia histórica observada entre el año 
1990 y el 2000, esto es con una tasa media anual del 3.71%. 
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La segunda hipótesis plantea que el crecimiento seguirá la tendencia observada entre 1990 y 1995, es decir, a una 
tasa media anual del 6.15%. 
 
La tercera hipótesis plantea que el crecimiento de población será el resultado de la saturación de las zonas previstas 
para uso habitacional. Así, en 20 años resulta una tasa media de 9.64% anual. 
 

En el año 2020, de confirmarse la primera hipótesis, la zona tendrá 46,329 habitantes; 72,939 con la 
segunda; y 139,239 habitantes con la tercera (ver cuadro AD.5). 
 
 
 

Cuadro AD.5. Estimación del Crecimiento de Población en la 
Zona del Huajuco según hipótesis 2000-2020 

Año 
H  i  p  o  t  e  s  i  s 

1   T. M. C. = 3.71 % 2   T. M. C. = 6.15 % 3   T. M. C. = 9.64 % 

2000 
2005 
2010 
2020 

22,114 
26,830 
32,181 
46,329 

22,114 
29,801 
40,161 
72,939 

22,114 
35,033 
55,500 
139,239 

 
 
Para los efectos del plan, se estima que la población existente en la zona de estudio en el año 2020 será la 
correspondiente a la tercera hipótesis, es decir, 139,239 habitantes. 

 
 
Considerando que la composición familiar actual es de 4.5 miembros por familia y suponiendo que en el 
futuro no existan cambios significativos, es de esperarse que en el 2020 habrá 30,942 familias, es decir, 
26,028 familias más que las 4,914 actuales. (ver cuadro AD.6). 
 
 
 

Cuadro AD.6. Número de Familias estimado 2000-2020 

Año 
Población Familias de 4.5 miembros 

Habitantes Total Incremento 

2000 
2005 
2010 
2020 

22,114 
35,033 
55,500 
139,239 

4,914 
7,785 
12,333 
30,942 

 
2,871 
4,548 
18,609 
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Hipótesis de crecimiento a saturación. 
 
Se seleccionó esta hipótesis de crecimiento por saturación, ya que con la elaboración de las hipótesis tradicionales 
de tasas de crecimiento alta, media y baja de acuerdo a tendencias históricas de crecimiento, en estudios anteriores 
se han establecido crecimientos poblacionales muy erráticos de acuerdo a la realidad de los más recientes censos 
de INEGI. 
 
En este ejercicio de crecimiento por saturación se contó con los ingredientes básicos para el cálculo de población 
tales como: conocer superficies del área de crecimiento urbanizable, del área de crecimiento en baldíos de zona 
urbana, las normas de densidades permitidas, los usos predominantes del suelo, miembros por familia, etcétera. 
 
Cabe aclarar que la tasa del 9.6% no deja de ser una hipótesis y que es posible que la saturación del territorio se 
llegue a dar después de 20 ó 30 años o más, pero lo importante al establecerla es, contar con datos más seguros 
para los planes maestros de infraestructura y de servicios públicos (incluido el pluvial), adicionalmente sirve de apoyo 
a las instituciones públicas de educación y salud principalmente, para la elaboración de su planeación 
correspondiente. 
 
 
 

Cálculo de población. 
 
Calculo de población en base a hipótesis de saturación del territorio de las áreas de crecimiento, con una proporción 
de 60% para usos habitacionales y 40% para usos complementarios y condicionados. 
 
Para efectos de cálculo de población, en el plano de densidades propuestas se señalan dos áreas que se diferencian 
por tener criterios distintos de aplicación de la normatividad respecto a la densidad permitida; el área de La 
Estanzuela, denominada zona Estanzuela en la cual aplica la norma de 42 viviendas por hectárea y el área de 
crecimiento por porcentaje de pendientes que comprende las zonas Valle Alto, El Uro, La Bola, Los Cristales y El 
Barro en la cual aplican las densidades de acuerdo a las pendientes del terreno. 
 
 

Superficie de crecimiento en área urbanizable = 2,253 hectáreas 
Para el área de La Estanzuela corresponden = 230 hectáreas 
Para el área de crecimiento por porcentaje 
de pendientes corresponden = 2,023 hectáreas 

 
 
El número de habitantes a localizarse en el área de crecimiento por porcentaje de pendientes, resulta de calcular el 
número de lotes de acuerdo a las pendientes del terreno y a la densidad de viviendas permitida por hectárea, para lo 
cual la superficie de 2,023 hectáreas se multiplicará por el 60% para determinar las 1,213 hectáreas de usos 
habitacionales y en la siguiente tabla se muestran los resultados: 
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Superficie para 
crecimiento 
habitacional 
hectáreas. 

Norma de densidad 
permitida de acuerdo a 
pendientes de terreno. 

% del área de 
crecimiento de 

acuerdo a 
pendientes. 

Hectáreas 
resultantes de 

acuerdo a 
pendientes. 

Lotes resultantes 
de densidad 
permitida por 

hectárea. 

Habitantes 
considerando 4.5 

por lote o 
vivienda. Viv/ha Pendientes 

1,213 

15 0 ï 15% 69% 837 12,554 56,493 

8 15 ï 30% 17% 206   1,649   7,490 

4 30 ï 45% 14% 170      680   3,060 

Totales --- --- 100% 1.213 14,883 66,973 

 
 
El número de habitantes a localizarse en el área de La Estanzuela, resulta de multiplicar las 230 hectáreas para 
crecimiento por el 60%, para determinar las 138 hectáreas de usos habitacionales por las 42 viviendas que es la 
densidad permitida, que arrojan 5,796 lotes por 4.5 habitantes por lote, resultando una población de 26,082 
habitantes. 
 
Además del cálculo de crecimiento en las áreas urbanizables, se consideran las 733 hectáreas de baldíos 
localizados en el área de crecimiento de la zona urbana o urbanizada, multiplicados por el 60% para determinar las 
439 hectáreas de usos habitacionales y la población que se localiza en la zona, lo cual se muestra en la siguiente 
tabla. 
 
 

Superficie para 
crecimiento 
habitacional 
hectáreas. 

Norma de densidad 
permitida de acuerdo a 
pendientes de terreno. 

% del área de 
crecimiento de 

acuerdo a 
pendientes. 

Hectáreas 
resultantes de 

acuerdo a 
pendientes. 

Lotes resultantes de 
densidad permitida 

por hectárea. 

Habitantes 
considerando 
4.5 por lote o 

vivienda. Viv/ha Pendientes 

439 

15 0 ï 15% 69% 303 4,545 20,452 

8 15 ï 30% 17%  74    592   2,664 

4 30 ï 45% 14%  62    248   1,116 

Totales --- --- 100% 439 4,385 24,232 

 
 

Habitantes en el área urbanizable de crecimiento 
por porcentaje de pendientes = 66,973 
Habitantes en el área urbanizable de La Estanzuela = 26,082 
Habitantes en el área urbana (baldíos) de crecimiento 
por porcentaje de pendientes = 24,232 
Habitantes residentes al año 2000 = 22,114 
Total = 139,401 
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1.2. Aspectos económicos 
 

1.2.1 Población económicamente activa. 
 
De los 22,114 habitantes que residen en la zona, 15,727 habitantes se encuentran en edad de trabajar, lo que 
equivale al 71.11% de la población total; de ellos, 8,632 habitantes están considerados como población 
económicamente activa, lo que equivale al 39.03% de la población total. 
 
El 61.93% de la población económicamente activa se encuentra ocupada en el sector terciario, el 32.97% se 
encuentra ocupada en el sector secundario y el 5.10 % se encuentra ocupada en actividades no especificadas, (ver 
cuadro SE.1.) 
 
 

Cuadro No. SE. 1  Distribución por sectores de la P.E.A. 

ZONAS 

Población   Económicamente   Activa 

P.E.A % 
Ocupación 

No 
Especificada 

% 
Sector 

Secundario 
% 

Sector 
Terciario 

% 

La Estanzuela 6,394 74.07 249 2.88 2,384 27.62 3,761 43.57 

Valle Alto ï El Diente 419 4.85 30 0.35 62 0.72 327 3.79 

El Uro 381 4.41 26 0.30 61 0.71 294 3.41 

La Bola 357 4.15 122 1.41 80 0.93 155 1.80 

Los Cristales 657 7.61 60 0.70 160 1.85 437 5.06 

El Barro 424 4.91 43 0.50 99 1.15 282 3.27 

Total 8,632 100.00 530 6.14 2,846 32.97 5,256 60.89 

Fuente: Censos de Población y Vivienda año 2000 del INEGI.      

 
 
Por zonas, en La Estanzuela se ubica el 74.07% de la PEA total del área de estudio; el 7.61% en Los 
Cristales; el 4.91% en El Barro; el 4.85% en Valle Alto; el 4.41% en El Uro; y el 4.15% en La Bola (ver 
cuadro SE.1). 
 
De la PEA, dedicada al sector secundario, el 27.62% se localiza en La Estanzuela, 1.85% en Los Cristales; 
1.15% en El Barro y menos del 1% en cada una de las zonas restantes: La Bola, Valle Alto y El Uro (ver 
cuadro SE.1). 
 
De la PEA dedicada al sector terciario, el 43.57% se localiza en La Estanzuela; 5.06% en Los Cristales; 
3.79% en Valle Alto; 3.41% en El Uro; 3.27% en El Barro; y 1.80% en La Bola (ver cuadro SE.1). 
 
 
 



 

 

21 
 

1.2.2 Distribución del ingreso. 
 

La información disponible sobre la distribución del ingreso según el Censo del 2000 señala que de la PEA 
total, el 49.57% recibe entre 2 y 5 salarios mínimos; 28.30% entre 1 y 2 salarios mínimos; 10.22% más de 5 
salarios mínimos; el 7.63% no especificó si recibió ingresos; y el 4.28% recibió menos de 1 salario mínimo. 
 
De la PEA con ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos, el 78% se localizó en La Estanzuela; el 7.3% se 
localizó en Los Cristales; el 4.7% en El Barro; en la zona de Valle Alto se localizó un 2.5%; en las zonas del 
Uro y La Bola se localizó el 3.5% y 3.6% respectivamente (ver cuadro SE.2). 
 
De la PEA con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos el 82% se localizó en La Estanzuela; el 5.6% se 
localizó en la zona de Los Cristales; el resto se localizó en las demás zonas en la proporción que se señala 
en el cuadro SE.2. 
 
De la PEA que recibe más de 5 salarios mínimos el 41.2% se localizó en la zona de La Estanzuela; el 
21.6% en la zona Valle Alto - El Diente; el resto se reporta en las otras zonas (ver cuadro SE.2). 
 
De la PEA que recibe menos de 1 salario mínimo y la que no recibe ingresos, también se localizó casi en 
su totalidad en la zona de La Estanzuela. 
 
 

Cuadro SE.2 Niveles de ingreso en salarios mínimos mensuales año 2000 

ZONAS 

S    A    L    A    R    I    O    S                      M    I    N    I    M    O    S 

P
.E

.A
. 

% 

N
o

 R
e

c
ib

e 

In
g

re
s
o

s % 

M
e

n
o

s
 d

e 

1
 M

ín
im

o 

% 

E
n

tr
e

 1
 y

 2
 

M
ín

im
o

s % 

E
n

tr
e

 2
 y

 5
 

M
ín

im
o

s % 

M
a

s
 d

e
 5 

M
ín

im
o

s % 

N
o 

E
s
p

e
c
if
ic

a
d

o 

% 

La Estanzuela 6394 74.07 32 0.37 246 2.85 2020 23.40 3346 38.76 366 4.24 384 4.45 

Valle Alto ï El Diente 419 4.85 8 0.09 3 0.03 48 0.56 109 1.26 191 2.21 60 0.70 

El Uro 381 4.41 0 0.00 8 0.09 71 0.82 151 1.75 106 1.23 45 0.52 

La Bola 357 4.15 0 0.00 17 0.20 77 0.89 157 1.82 80 0.93 26 0.30 

Los Cristales 657 7.61 3 0.03 30 0.35 139 1.61 314 3.64 83 0.96 88 1.02 

El Barro 424 4.91 7 0.08 15 0.17 88 1.02 202 2.34 56 0.65 56 0.65 

Total 8,632 100 50 0.58 319 3.70 2,443 28.30 4,279 49.57 882 10.22 659 7.63 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, año 2000, INEGI 
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1.2.3. Empleo 
 
Se observa que el mayor porcentaje de la población esta empleado o es obrero; el 1.6% de la P.E.A. desarrolla 
actividades de jornaleros y el 13% de la P.E.A. trabaja por su cuenta. Todos ellos localizados en su mayoría en la 
zona de la Estanzuela. (ver cuadro SE.1). 

 
 

Cuadro SE.3 Población ocupada según tipo de empleo 

ZONAS 

EMPLEO 

Población 
P.E.A. % 

Empleado 
y/o 

Obreros 
% 

Jornalero 
Peón 

% 
Por 

cuenta 
Propia 

% 

S
in

  

E
s
p

e
c
if
ic

a
r 

%
 

Total % 

La Estanzuela 16,400 74.1 6,394 100.00 5,054 79.04 102 11.59 877 13.71 5.66 

Valle Alto ï  
El Diente 

1,036 5 419 100.00 253 60.38 0 0.00 14.79 5.1 24.83 

El Uro 972 4.3 381 100.00 277 72.70 5 1.3 16.53 5.2 9.47 

La Bola 817 3.6 357 100.00 231 64.70 31 8.6 53 14.84 11.86 

Los Cristales 1,749 8 657 100.00 298 45.35 0 0.00 91 30.53 24.12 

El Barro 1,140 5 424 100.00 314 74.05 7 1.65 13.91 5 10.38 

Total 22,114 1 8,632 100.00 6,427 74.45 145 1.67 1,205 100 9.92 

Fuente:  Elaborado con base a datos del Censo de Población y Vivienda, 2000 INEGI  

 
 
Del total de P.E.A. 74.45 % son empleados y obreros, 1.67% jornaleros y/o peones y 9.92% trabajan por 
cuenta propia el resto no especificó (ver cuadro SE.3). De la P.E.A. que se localiza en la zona de la 
Estanzuela 79.04% son empleados u obreros, 11.54% jornaleros y/o peones, 13.71% trabajan por cuenta 
propia y el 5.66 no especificó. 
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2. El medio natural 
 
2.1. Clima. 
 
La Zona del Huajuco posee una serie de características fisiográficas y climáticas que se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 

¶ Se encuentra a una altura promedio de 500 metros sobre el nivel del mar. 

¶ Está rodeado por la Sierra Madre Oriental y por las montañas Sierra de la Silla, las que constituyen una barrera 
física natural para la circulación del viento. 

¶ Se localiza dentro de la región central del país, por lo que está sujeto también a la influencia del sistema 
anticiclónico, generados tanto en el Golfo de México como en el Oceano Pacífico. Estos sistemas coaccionan 
una gran estabilidad atmosferica, inhibiendo el mezclado vertical del aire. 

¶ Se detecta con frecuencia inversión térmica que provoca el estancamiento de los contaminantes. Por las 
montañas, la capa de aire que se encuentra en contacto con la superficie del suelo adquiere una temperatura 
menor que las capas superiores, por lo que se vuelve más densa y pesada. 

¶ Recibe una abundante radiación solar debido a la latitud de 25° Norte lo que hace que su atmósfera sea 
altamente fotorreactiva. En presencia de la luz solar, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno reaccionan 
fácilmente para formar ozono y otros oxidantes. 

 
 
 
2.1.1. Temperatura 
 
En la Zona del Huajuco, la marcha anual de la temperatura muestra una curva típica de las regiones subtropicales, o 
sea que presenta un máximo térmico coincidente con la posición del sol durante el verano (máximo 430 C ). En 
octubre y principalmente en noviembre, se inicia la penetración de las masas frías del norte, que incrementa el 
enfriamiento normal del suelo, por lo que ya en diciembre y enero se alcanzan los mínimos térmicos de ï3.50C. (ver 
cuadro MN.1 Temperatura y Precipitación). 
 
 
 

Cuadro MN.1 Temperatura  

Año de 1995 a 2000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máxima 35.5 37.5 38.5 41.0 43.0 42.5 41.0 41.0 41.5 35.0 35.0 34.0 

Mínima -3.5 -2.0 -1.0 6.0 6.0 15.5 17.0 15.5 10.0 4.0 -1.0 -5.0 

Promedio 16.0 17.8 18.8 23.5 24.5 29.0 29.0 28.3 25.8 19.5 17.0 14.5 
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Datos De Precipitación Mensual en mm. 

Año de 1960 a 2000 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Máxima 262.9 114.5 62.0 243.5 284.0 743.0 496.9 693.5 689.0 278.5 82.5 79.0 

Mínima 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 26.0 42.5 0.0 0.0 0.0 

Promedio 34.3 20.0 20.6 50.2 96.0 141.9 111.2 172.5 262.1 97.9 23.1 18.2 

Fuente: Estación el Cerrito, C. N. A. 

 
 
 
2.1.2. Precipitación 
 
La parte norte de la república es una zona de lluvias escasas y esta aridez responde a su situación respecto a la faja 
subtropical de alta presión, no reciben más de 500.0 mm anuales mientras que en el Cañón se reciben un total de       
951 mm, esto según datos (1995 a 2000) de la estación meteorológica El Cerrito, localizada en Santiago, N.L. Las 
precipitaciones registradas en los meses de enero y marzo, est§n dadas por la entrada de los ñnortesò al territorio 
nacional, que producen lluvias ligeras o moderadas hasta de 26 mm, siendo hasta junio o agosto cuando se deja 
sentir la influencia de las lluvias de verano, en forma torrencial y de chubascos fuertes con 224 mm. 
 
 

 
2.1.3. Vientos 
 
Los vientos dominantes en la región son del noreste y sureste y dominan durante la primera mitad del año (de enero 
a julio), cuando se tiene el cambio de circulación de vientos, con el desplazamiento de la zona subtropical de alta 
presión hacia el norte y el predominio de la circulación meridional durante la época cálida; los vientos del noreste 
penetran por la parte abierta a la planicie oriental, mientras que los vientos del sureste, al ser modificados por el 
relieve, llegan encañonados por el Cañón del Huajuco hasta la Ciudad de Monterrey y si a ello se agrega el hecho de 
que los vientos del noreste, al llegar a la ciudad tienden a ñfluirò hacia el ca¶·n, por las diferencias de temperatura y 
presión, se tiene entonces una zona de confluencia de vientos que van a provocar un estado permanente de bruma, 
producida tanto por polvos y partículas contaminantes arrastradas de la ciudad, como por vapor de agua que viene 
del Cañón, donde se tiene mayor humedad. 
 
Durante agosto y septiembre el predominio es de los vientos del sureste y del este, originados por la prevalencia de 
la circulación ciclónica, que es la que provoca las lluvias más importantes en la región. De octubre a diciembre los 
vientos dominantes son del suroeste, oeste y noroeste (aunque con menor intensidad y frecuencia que los del 
noreste y sureste), cuando la zona subtropical de alta presión está desplazada hacia el sur y por tanto, decrece la 
circulación ciclónica y predominan los vientos del oeste, que se ven modificados por el relieve entrando a la zona de 
suroeste, oeste y noroeste, también es en diciembre, enero y febrero que los vientos del noreste aportan humedad a 
la región con esta componente. 
 
En cuanto a los vientos diarios, tenemos que durante el día, por el mayor calentamiento del suelo, el aire cercano a 
la parte baja también se calienta y tiende a subir, formando corrientes convectivas que soplan de la planicie hacia las 
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partes altas de las sierras; por las noches estas masas de aire, al enfriarse y volverse más densas, tienden a 
ñescurrirò por las laderas de las sierras hacia las partes bajas. 
 
La dirección predominante de los vientos en la zona del Cañón es del noreste y sureste y dominan durante la primera 
mitad del año (de enero a julio), durante los meses de agosto y septiembre dominan los vientos del sureste y del este 
de octubre a diciembre dominan los vientos del sureste, oeste y noreste en invierno los vientos dominantes son del 
norte y noreste, es particularmente en invierno cuando se presentan en la zona masas de aire frío que propician las 
corrientes convectivas de gran fuerza que generan importantes movimientos de polvo. 

 
 

Gráfica 1.- Rosa de los vientos, Monterrey. 

 
Fuente: González, Rogelio Ing. Estudio Meteorológico de 30 años Monterrey. 

ITESM, DCAM. 

 
 
La gráfica 1 muestra la frecuencia anual en porcentaje de la dirección de los vientos en Monterrey; el 23% es calma y 
la velocidad promedio es de 38 kilómetros por hora. 
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2.2. Topografía y pendientes 
 
La Zona Huajuco involucra dos provincias fisiográficas. Hacia el oriente, después del Cerro de La Silla inicia la 
provincia de la planicie costera del Golfo, el Cañón pertenece a la provincia de la Sierra Madre Oriental, misma que 
se caracteriza por un relieve montañoso con alternancias de sierras y valles, con altura promedio de 2,200 m.s.n.m. 
La orientación principal de las cordilleras y cañones es de noroeste -sureste. La más extensa de las cadenas 
montañosas del lugar se encuentra en El Diente y el Parque Natural Estanzuela (Valle Alto). 
 
 

Cuadro MN. 2 Topografía 

%
  

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

CARACTERÍSTICAS 

USOS RECOMENDABLES 
CONDICIONANTES 

PARA DESARROLLO 
POSITIVAS NEGATIVAS 

0
 - 

2
 %

 

Adecuada para 
tramos cortos. 

- Costos elevados en 
tendido de redes debido 
a que se requiere de la 
instalación de sistemas 
de bombeo 

- Encharcamientos 
- Visibilidad limitada 

 
- Agricultura 

Zonas de recarga acuífera 
Construcciones de baja densidad 

- Recreación intensiva 
- Preservación ecológica 

- El análisis de pendientes debe 
incluir también estudio 
Geohidrológico y estudio de 
mecánica de suelos. 
- Cubrir especificación de 
construcción de zona. 

2
 - 

1
5
 %

 

No presenta problemas para el desarrollo urbano 
(con el adecuado mantenimiento a las redes de 

drenaje) 

- Habitacional densidad media y baja 
- Recreación intensiva 
- Zona de preservación 

Presentación de 
- Estudio de pendientes 
- Cubrir especificación de 
Construcción de zona. 

5
 - 

1
5
 %

 

- Ventilación 
adecuada 

- Buen drenaje 
- Buen asoleamiento 
- Buenas vistas 
- Accesible a la 

construcción 

Se requiere hacer: 
 
- Movimientos de tierra 
- Cimentación irregular 

- Construcciones densidad media 
- Recreación 
- Industria 
- Optimas por vialidad  
(8%-10%) 

Presentación de 
- Estudio de pendientes y de roca 
/suelo aflorante. 

- Cubrir especificación de 
construcción de zona. 

1
5
 - 
3

0
 %

 - Buen 
asoleamiento 
- Visibilidad amplia 
- Buena ventilación 
- Buenas vistas 

- Laderas frágiles 
- Zonas deslavadas 
- Erosión fuerte 
- Asoleamiento extremo 
- Presenta Buenas vistas 
- Costos de Construcción 

Aumentan 
- Movimientos de Tierra 
- Problemas constructivos 

- Habitacional densidad baja 
- Industria Ligera 
- Equipamientos 
- Zonas recreativas 
( Parques y Áreas Ambientales) 

- Zonas de reforestación 
- Conservación 

- Evitar vialidad y taludes 
artificiales en pendientes 
inadecuadas 

 
- Cubrir especificación de 
construcción de zona. 

3
0
 - 
4

5
 %

 

- Buenas vistas 
- Altos costos constructivos 
- Laderas frágiles 
- Conservación 

- Habitacional densidad muy baja 
- Reforestación 
- Recreación pasiva 
- Conservación 

- Evitar vialidad en pendientes 
inadecuadas 

- Cubrir especificación de 
construcción de zona 

>
 4

5
 %

 

No apto para uso urbano 
- Reforestación 
- Recreación pasiva 
- Rústico 

- Controlar el uso restringido 

Fuente: Estudio Ambiental, de la Zona del Huajuco, Monterrey, Manual de Criterios de Diseño Urbano ( Jan Bazant ) Manual de Investigación 
Urbana (Teodoro Oseas Martínez, Elia Mercado M.). 
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En el área urbana y urbanizable del Cañón, el 59.2% (3,096 hectáreas) del territorio de la zona del Cañón 
del Huajuco observan pendientes menores al 15%, que se pueden diferenciar como sigue. 
 
 
Pendientes del 0 al 2 %. En el espacio comprendido entre el Antiguo Camino a Santiago (Camino Real) y la carretera 
nacional se localizan los terrenos que presentan pendientes del 0 al 2% (935 hectáreas). Estos terrenos se 
consideran factibles para el desarrollo urbano, debiendo atender con especial cuidado el tendido y adecuada 
operación de las redes subterráneas de agua y drenaje sanitario. 
 
 
Pendiente del 2 al 15 %. Es la pendiente óptima para el desarrollo urbano oscila entre el 3 y el 15% de pendiente, no 
presenta problemas en el tendido de redes, (siempre y cuando la densidad de drenaje no genere riesgos de 
inundación o depósitos de sedimentos en quiebres de pendientes) en la construcción de las vialidades permite la 
solución superficial de los escurrimientos pluviales. 2,240.26 hectáreas de la zona presentan estas características. 
 
 
Pendientes del 15 al 30 %. Estos terrenos ofrecen limitantes para la construcción de las redes de infraestructura y 
obra civil, implicando aumento en los costos de urbanización, resultan factibles los usos de suelo con muy baja 
densidad de construcción, especialmente los habitacionales y algunos equipamientos. En la zona los terrenos que 
presentan esta pendiente ocupan 762 hectáreas. Se presentan en lo general en la ladera de cerros y lomas, 
ligeramente convexos, abruptos y con vegetación nativa. En los fraccionamientos Ignacio Manuel Altamirano, 
Bosquencinos y El Barro se observa un buen porcentaje de lotes con este tipo de pendientes, en Los Cristales 
solamente algunos lotes presentan estas características. Se requieren estudios de mecánica de suelos en sectores 
donde afloren lutitas o depósitos de aluvión para el correcto diseño de los taludes artificiales. 

 
 
Pendientes del 30 al 45 %. Los terrenos que presentan este tipo de pendiente en la zona alcanzan un área 
de 654 hectáreas. Se recomiendan únicamente para usos residenciales de baja densidad o algunos 
equipamientos que permitan recuperar los altos costos de inversión en la urbanización. Las vialidades 
deben ser construidas con estrictas medidas para evitar deslaves y erosión de pendientes. En la zona 
algunos lotes de los fraccionamientos Cañada del Sur, El Barro, Las Estancias y El Pinito, presentan estas 
características. 
 
 
Pendientes del 45 % y más. Los predios que presentan este tipo de pendiente no son aptos para el 
desarrollo urbano, en el área urbanizable de la Zona del Huajuco ocupan un área de 751 hectáreas, se 
presentan en forma intermitente desde la cota 650 a 700 m.s.n.m. en la Sierra de la Silla en el Cerro del 
Caído, Cañón del Diente y Ramones, pasando al rango de 700 a 800 m.s.n.m. en las estribaciones de la 
Sierra Madre Oriental dentro de la zona de estudio y dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y 
Monumento Natural Cerro de la Silla se localizan los terrenos de este tipo de pendiente. 
 



 

 28 

 
 

Cuadro MN.3 Pendientes del suelo 

Rango de pendiente Urbanizada Urbanizable 
No apta para el 

desarrollo urbano 
Áreas Naturales 

protegidas 
Total 

hectáreas 

0 ï 2 831.16 103.84 --- --- 935.00 

2 ï 15 1,162.26 1078.00 --- --- 2,240.26 

15 ï 30 217.00 545.00 --- --- 762.00 

30 ï 45 127.84 526.16 --- --- 654.00 

45 y Más 0.00 0.00 827.12* 9,337.72** 10,164.84 

Total Hectáreas 2,338.26 2,253.00 827.12 9,337.72 14,756.10 

      

 
 
 

Cuadro MN.3.1 Porcentaje de pendientes 

ZONAS 

Porcentaje de Pendientes 

0-2 2-15 15-30 30-45 > a 45 Total 

Has % Has % Has % Has % Has %  

La Estanzuela 250.24 26.76 145.86 7.00 49.33 7.00 12.34 2.00 1.00 0.14 458.77 

Valle Alto ï El 
Diente 

102.64 10.98 866.00 38.00 383.31 49.00 335.5 50.00 376.00 50.07 2063.45 

El Uro 222.52 23.80 218.52 10.00 24.76 4.00 14.51 3.00 7.00 0.93 487.31 

La Bola 44.44 4.75 286.19 13.00 109.66 14.00 108.02 17.00 162.00 21.57 710.31 

Los cristales 283.20 30.29 365.85 16.00 65.71 9.00 36.89 6.00 26.00 3.46 777.65 

El Barro 31.96 3.42 357.84 16.00 129.23 17.00 146.74 22.00 179.00 23.83 844.77 

Subtotal por 
zonas 

935.00 100.00 2,240.26 100.00 762.00 100.00 654.00 100.00 751.00 100.00 5418.38* 

Área natural 
protegida 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9337.72** 

Total --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14,756.10 

* Incluyen 76.12 hectáreas de arroyos colindantes a las áreas urbanas y urbanizables 
** Corresponden a las superficies de áreas naturales protegidas por lo cual no se entro al estudio de pendientes por no haber aptitud para el 
desarrollo urbano, además existen 191 hectáreas de fraccionamientos autorizados con anterioridad a la publicación a los decretos 
correspondientes, por lo cual es necesario gestionar la modificación a dichos decretos.  
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2.3. Hidrología 
 

2.3.1. Hidrología superficial 
 
La zona de estudio se ubica dentro de la región hidráulica Bravo-Conchos (RH24) perteneciente a la vertiente del 
Golfo, en la cuenca del Río Bravo-San Juan y en las subcuencas denominadas R. Monterrey y R. San Juan. 
 
En la zona de estudio a la altura del Escorial existe un parteaguas que divide la zona en dos regiones: la del norte 
que reparte las aguas superficiales hacia el Área Metropolitana de Monterrey y la otra hacia el sureste, en dirección 
al municipio de Santiago. 
 
Los principales arroyos y escurrimientos que cruzan la Zona del Huajuco son los siguientes: 
 
EL ARROYO LOS ELIZONDO, que nace en el ojo de agua el Ojito, en el Cerro del Pinar y se le une al arroyo El 
Diente a la altura del Club Hípico La Silla y desemboca en el Río la Silla, a la altura del fraccionamiento Lagos del 
Bosque, tiene una longitud aproximada de 9,000 m de los cuales alrededor de 3,700 m no tienen escurrimientos. 
Tiene un flujo aproximado de 223 lts /seg (incluyendo los del Diente). 
 
EL ARROYO EL DIENTE, nace en el Cañón del Diente y alcanza una longitud aproximada de 4,800 m. 
 
EL ARROYO LA VIRGEN, nace en el ojo de agua La Peña y termina en el Río La Silla, a la altura de la Estanzuela. 
Tiene una longitud aproximada de 9,000 m es de carácter permanente, presentándose sin escurrimiento alrededor 
de 3,700 m. 
 
EL ARROYO EL CALABOZO, nace en el ojo de agua Bateas y termina en el Río La Silla junto con el arroyo la 
Virgen, tiene una longitud de 8,800 m, presenta alrededor de 3,400 m sin escurrimiento, tiene un flujo aproximado de 
131 lts/seg. 
 
EL ARROYO LA CHUECA, nace en el ojo de agua del tronco, en el Cañón del Denuncio, cruza las regiones de la 
Bola y el Uro y desemboca en la presa de la Boca al unirse al arroyo Sabinas, tiene una longitud de 13,800 m, 
presenta un flujo aproximado de 31.4 lts/seg. 
 
EL ARROYO CARPINTEROS, nace en el ojo de agua Lampazos cruza la región del fraccionamiento el Barro para 
unirse al arroyo La Chueca, tiene una longitud de aproximadamente 7,000 m, presenta alrededor de 2,000 m sin 
escurrimiento y tiene un flujo aproximado de 86.4 lts / seg. 
 
EL ARROYO MULEROS, (Don Manuel) nace en el ojo de agua el Salto, tiene una longitud aproximada de 3,000 m y 
presenta 1,200 m sin escurrimiento y observa un flujo de aproximadamente 27.3 lts/ seg. 
 
Los arroyos y escurrimientos en la zona de estudio ocupan 76.12 hectáreas de las áreas urbanas y de crecimiento 
considerando un cauce promedio de 20 m (considerando las secciones promedio que maneja la C.N.A. o autoridad 
competente). 
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2.3.2. Hidrología subterránea 
 

La combinación de afloramientos de roca muy fracturadas que actúan como áreas de infiltración y recarga, la 
litología arcillosa que favorece la erosión creando una amplia superficie de drenaje, la cercanía de las pendientes 
pronunciadas de las márgenes del Cañón y la ocurrencia de precipitaciones concentradas, promueve el poder 
erosivo de los cursos de agua y la transportación de sedimentos. 
 

En la zona alta de la sierra y en el valle del Cañón se presentan áreas con diferentes niveles de infiltración, recarga, 
altura y gradiente (ver plano de Hidrología). En la zona urbanizable del Cañón es posible que se dé la conexión 
hidráulica entre las lutitas, las calizas y los conglomerados de la zona de lomeríos. 
 

La recarga de acuíferos se realiza a través de fracturas, fallas y planos de estratificación de los diferentes materiales; 
los acuíferos se presentan del tipo semiconfinado en lutitas o de libre a confinado en las calizas. Es recomendable 
que estas áreas mantengan sus condiciones naturales y que se evite la sobreexplotación de acuíferos. 
 

Cuadro MN.4 Hidrología 

 

Elementos Características Uso Recomendable 
Condicionantes 
Para Desarrollo 

H
ID

R
O

L
Ó

G
IC

A
 

Zonas Inundables 

- Zona del Valle parte baja de la Sierra 
(La Silla) con dren y erosión no 
controlada. 

- Suelo impermeable 
- Vegetación escasa 
- Vados y Mesetas 

- Recreación 
- Zonas para Drenajes 
- Almacenaje de Aguas 

- Seguir Recomendaciones de la 
autoridad competente 

- Proyecto y obras de control de 
inundación. 

Cuerpos de Agua 
(en Valles) 

- Vegetación variable 
 
- Sueldo impermeable 

- Almacenamiento de Agua 
- Agrícola y Ganadero 
- Riego 
- Recreación pasiva 
- Vivienda muy baja densidad 

- Seguir Recomendaciones de la 
autoridad competente 

 
- Conexión a red de agua y drenaje 
 
- Para Controlar Niveles freáticos y 

afectación de Aguas subterráneas 

Arroyos 

- En Pendiente de 50 al 150 seco o 
semiseco fuera de temporal. 

 
 - Vegetación ribereña. 
 
- Fauna típica. 

- Conservación Natural 

- Evitar desmontes 
- Manejo de zonas inundables en 

crecidas 
- Demarcación de arroyos con 

aprobación de la CNA  
- seguir lineamientos de corredores 

biológicos 

Escurrimientos 

- Pendientes Altas 
 
- Humedad Constante 
 
- Alta Erosión 

- Riego 
- Protección de erosión de 

suelos y de toda la zona 
riparía 

- Control de depósitos de 
sedimentos y rodados en 
zonas críticas. 

- Mantener cubierta vegetal y evitar 
escurrimientos altos 

- Seguir recomendaciones de la 
autoridad competente 

Mantos acuíferos 
(pozos) 

- Acuífero Confinado con posibilidades 
de producción bajas como 
consecuencia de falla inversa 

( formación Cupido ) 
- Acuífero no confinado sobre formación 

de parras 

- Riego Controlado 

- Prohibir rellenos, sanitarios y 
tiraderos cerca de zona de fracturas 
y fallas 

- Realizar Estudio Geohidrológico para 
plan de protección de acuíferos. 

Fuente: Estudio Ambiental, de la Zona del Huajuco, Monterrey, Manual de Criterios de Diseño Urbano ( Jan Bazant ) Manual de Investigación 
Urbana (Teodoro Oseas Martínez, Elia Mercado M.). 
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2.4. Geología 
 
El Cañón del Huajuco adquiere una configuración alargada a modo de franjas o bandas. En la Zona del Huajuco 
señala que en la zona afloran principalmente dos tipos de rocas: 
 
 
Calizas, rocas masivas, de composición carbonatada, con tendencia a ser solubles en agua, muy fracturadas con 
capacidad para alojar acuíferos de importancia. Localizadas en la mayor parte del territorio de las zonas de 
preservación (Parque Cumbres, Cerro y Sierra de la Silla). 
 
 
Lutitas, rocas sedimentarias compuestas por arcillas endurecidas y cementadas naturalmente de color oscuro, con 
una laminación muy notoria, deleznables, portadoras de agua subterránea en volúmenes reducidos. Localizables en 
la mayor parte del área urbanizable de la zona y en mayor porcentaje en las zonas de Valle Alto, El Uro, El Barro y 
parte de la comunidad de Los Cristales. 
 
 
Conglomerados y depósitos aluviales recientes, representados por la agrupación de rodados, arenas-arcillas sueltas, 
no cementados, de alta permeabilidad y baja estabilidad en pendientes. Son erosionables y pueden ser removidos y 
depositados preferencialmente durante las crecidas de arroyos. Estos materiales son localizados en algunas partes 
de la zona de El Uro, Los Cristales, El Barro; también al noreste de La Estanzuela (Fomerrey 45, Nogales de la 
Sierra, Granja Postal y La Escondida). 
 
 
En general el análisis geológico de la zona establece que los suelos son aptos para el desarrollo urbano, 
respetándose las condicionantes de construcción para cada tipo de formación rocosa, requiriéndose del estudio de 
mecánica de suelos para conocer el tipo de roca o sedimento que aflora en cada sector. Adicionalmente se requerirá 
para el desarrollo de la infraestructura urbana estudios geohidrológicos específicos. 
 
 
Para evitar riesgos geológicos debe evitarse el despalme del suelo y de la cubierta vegetal de grandes extensiones 
de terreno, sobre todo en las áreas de lomeríos constituidas por lutitas y calizas medianas y delgadas ya que al 
quedar expuestas al intemperismo y erosión se acelera la alteración físico-química del basamento rocoso, estas 
alteraciones disminuyen su capacidad de resistencia al esfuerzo observándose amplitud en las fracturas generando 
caídas de bloques de lutitas. 
 
 
Para casi la totalidad del área de estudio es recomendable una densidad de construcción baja, así como la recarga 
de acuíferos en las zonas que se identifican en el plano hidrológico del área de estudio. Y promover las obras de 
ingeniería que disminuyan los riesgos por deslaves y/o inundaciones dentro del área de estudio. 
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Cuadro MN. 5 Geología 

 Elementos Características Uso Recomendable 
Condicionantes 
Para Desarrollo 

G
E

O
L

O
G

ÍA 

Conglomerados (rocas 
sedimentarias clástica 
y depósitos aluviales 

recientes) 

-Agrupación de rodados, arena y/o 
arcilla sueltos no cemen-tados de 
alta permeabilidad y baja 
estabilidad en pendientes, son 
erosionables y pueden ser 
removidos y redepositados 
 

- Habitacional Densidad baja 
- Zonas de Conservación 
- Zonas de Recreación 

- Estudio de Mecánica de 
suelos 

 
- Estudio de Geotecnia a 

detalle 
- Evitar remoción de 

vegetación para evitar 
erosión 

Lutitas 
(rocas sedimentarias 

clástica) 

-Compuesta de arcillas 
diagenizadas endurecidas y 
cementadas naturalmente de color 
oscuro, con una laminación muy 
notoria Deleznables, portadoras de 
agua subterránea, en volúmenes 
reducidos (resistencia media). 
 

- Habitacional Densidad Baja 
- Construcciones, vialidades 

y tendidos de 
infraestructura que eviten 
taludes abruptos sin 
control de la estabilidad de 
pendientes y la erosión 

- Estudio de Mecánica de 
suelos 

  Estudio de estabilización de 
suelos 

- Construcción de taludes 
estables1) 

- Proteger cortes contra el 
intemperismo 

Calizas 

-Rocas masivas, de composición 
carbonática, con tendencias a ser 
solubles en agua muy fracturadas y 
que pueden alojar acuíferos de 
importancia 
 Áreas con bloques sueltos que 
pueden ser transportados por 
cursos de agua 
 

- Conservación 
 
- Reforestación 
 
- Construcciones Ligeras 

- Uso restringido de parques y 
muy baja densidad (en la 
ladera noreste existe alta 
densidad sobre calizas 

 
- Seguir Reglamento 

Fallas y/o Fracturas 

- La zona queda clasificada como 
zona de bajo riesgo Geológico 
 
- Ruptura de la corteza 

- Habitacional densidad baja 
 
- Preservación 
 
- Recarga Acuíferos 
 
- Recreación 

- Estudios de Mecánica de 
suelos 

- Estudio de estructura y 
estabilidad de taludes2) 

- Estricto control y vigilancia 
de sistemas constructivos 

- Proteger cortes contra el 
intemperismo. 

- evitar construcciones 
importantes sobre fracturas 
o fallas. 

 

Fuente: Estudio Ambiental, de la Zona del Huajuco, Monterrey, Manual de Criterios de Diseño Urbano ( Jan Bazant ) Manual de  Investigación 
Urbana (Teodoro Oseas Martínez, Elia Mercado M.). 
1) Manual de Criterios de Diseño Urbano ( Jan Bazant ) Manual de Investigación Urbana (Teodoro Oseas Martínez 
2) en los taludes se deberán estabilizar las pendientes con anclajes, muros de contención, gaviones y/o estructuras que correspondan. 

 
 
 
 
En las áreas se tiene que construir sobre la lutita (área de lomeríos), se debe hacer un análisis de disclaseas y de las 
fallas que se identifiquen. Al determinarlas, es necesario visualizar con modelos y perfiles su proyección al interior 
del afloramiento para determinar profundidades, dirección de desplazamiento, aberturas, rellenos y tipos de corte o 
cimentación. 
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2.5. Edafología 
 
Aproximadamente 11,600 hectáreas (80%) de la Zona del Huajuco presenta suelos del tipo litosol, suelos 
de piedra con una profundidad de 10 cm hasta la roca, del tipo erodables con alto contenido de materia 
orgánica, sales o sodio, su uso normalmente es forestal. De estos litosoles, aproximadamente 7,500 
hectáreas, son litosoles corrosivos, localizados casi en su totalidad dentro de los límites de las áreas de 
preservación ecológica. 
 
Sobre los márgenes de los arroyos Los Elizondo, El Diente y La Chueca, se presentan suelos de vertisol y 
fluvisol, estos suelos se caracterizan por las grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en tiempos 
de sequía; son suelos muy arcillosos, son pegajosos cuando están húmedos y muy duros cuando están 
secos, con frecuencia presentan problemas de inundación y drenaje. 
 
Las áreas de menor pendiente de la Zona del Huajuco, ocupan aproximadamente 1,100 hectáreas y se 
presentan suelos feozem háplico y calcárico, suelos con una capa superficial obscura, suave y rica en 
materia orgánica y nutrientes, se erosionan con facilidad, de textura media abundante en limos de río, los 
de tipo calcárico se caracterizan por estar constituidos por materiales disgregados que presentan cal en 
todos sus horizontes, su susceptibilidad a la erosión es variable en función al tipo de terreno. Presentan 
capas alternadas de arcilla grava o arena. En este tipo de suelos se recomiendan usos habitacionales de 
baja densidad y recreativo. 
 
En la parte alta de La Estanzuela entre el Camino Real y el límite del Monumento Natural Cerro de la Silla 
entre el límite de la zona de la Estanzuela y el limite DiligenciasïPortal del Huajuco y en la de Las Jaras y 
Los Cristales, ocupando aproximadamente 1,000 hectáreas. Se localizan suelos tipo planosol que se 
caracterizan por presentar bajo la capa superficial una capa delgada de material infértil y ácido que impide 
el paso de las raíces y, porque bajo esta capa presentan un subsuelo muy arcilloso e impermeable. Por su 
susceptibilidad a la erosión son problemáticos para el desarrollo urbano por lo que se recomienda para 
usos habitacionales de baja densidad. 
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Cuadro MN. 6 Edafología 

SUELOS CARACTERISTICAS 
USO 

RECOMENDABLE 

CONDICIONANTES 
PARA EL DESARROLLO 

 
FEOZEM 

 
 

 
 

HAPLICO 
(H) 

 
 
 

CALCARICO 
(HC) 

 

- Expansivos: son suelos con una capa generalmente 
arcillosos y de textura media y fina de baja susceptibilidad a 
la erosión, formando grietas al secarse y tienen mal 
drenaje. 
 

- Son suelos con una capa superficial obscura, suave, rica 
en material orgánico y en nutrientes, se erosionan con 
facilidad. De textura media abundante en limos de río. 
 

- Están constituidos por materiales disgregados se 
caracterizan por tener cal en todos sus horizontes. Su 
susceptibilidad a la erosión es variable en función al tipo de 
terreno. Presentan capas alternadas de arcilla, arena o 
grava. 
 

- Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa de 
acumulación de arcillas, muy ácidas. Se presentan en 
vegetación de bosque o selva su susceptibilidad a la 
erosión es moderada. 

- Habitacional 
densidad baja 

 
 
- Pastoreo 
 
 
- Recreación pasiva 

y/o intensiva. 

- Para su desarrollo requiere de 
estudio de calidad del suelo1) y de 
mecánica de suelo 

 
 
- Estudio Geohidrológico 
 
- Requiere de control de cortes y 

taludes con sistemas constructivos 
autorizados de acuerdo normas de 
construcción. 

 
LITOSOL 

(L) 
 
 

CON REGOSOL 
 

CALCARICO 

- Corrosivos: tienen características muy variables pueden 
ser arenosos ó arcillosos, con susceptibilidad a la erosión 
media y alta 
 

- Suelos de piedra, con una profundidad de 10 cm. hasta la 
roca. Del tipo suelos erodables. 
 

- Habitacional densidad baja. Dependiendo de una 
vegetación que los cubre recreación y pastoreo 

- Forestal 

- Estudio de calidad de suelo1) 
 
- Requieren modificaciones 

importantes en cierto grado de 
pendiente y de remoción de la 
cubierta vegetal:  

   requieren estudio de mecánica de 
suelos y en zona de captación 

   Estudio geohidrólogico 

REGOSOL 
( R ) 

- Se caracterizan por no presentar capas distintas, en 
general son claros y se parecen a la roca que los subyace, 
localizados en la ladera de la sierra de la Silla, acompañado 
de afloramiento de roca o tepetate. 
 

- Frecuentemente son someros y presentan peligrosidad. 

- Habitacional 
densidad baja 

 
- Recreación 

- Requieren de estudio de calidad 
del suelo1) 

 
- Estudios de mecánica de suelo 

FLUVISOL 

- Literalmente suelo de río: 
 se caracterizan por estar formados por materiales 
acarreados por agua, están constituidos por materiales 
disgregados. Se localizan en llanos y en los lechos de los 
ríos, presentan capas alternadas de arena, arcilla o grava 
pueden ser someros o profundos, arenosos o arcillosos. 

- Recreación pasiva 
 
- Corredores 

Biológicos 

- No son aptos para el desarrollo 
urbano 

VERTISOL 
( VP ) 

Son suelos arcillosos de color café rojizos se caracteriza 
por las grietas anchas y profundas que aparecen en ellos 
en época de sequía. Son pegajosos cuando están húmedos 
y muy duros cuando están secos, tienen baja 
susceptibilidad a la erosión. 

- Construcciones 
 densidad baja 

- Estudio de mecánica de suelos. 

Fuente: Estudio Ambiental, de la Zona del Huajuco, Monterrey, Manual de Criterios de Diseño Urbano ( Jan Bazant ) Manual de Investigación 
Urbana (Teodoro Oseas Martínez, Elia Mercado M.). 
1) Ajustándose a los criterios de calidad del suelo establecidos en el anexo 1 de este documento. 
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2.6. Vegetación y Fauna. 
 

2.6.1. Vegetación 
 
El crecimiento que en los últimos años se ha dado en el Cañón, ha modificado en forma acelerada los ecosistemas 
naturales, implicando la desaparición de especies en estatus de riesgo, en la zona fueron localizados los siguientes 
tipos de vegetación: 
 

 Bosque de Pino 
 Bosque mixto de Encino-Pino 
 Matorral rosetófilo subperenitofilo y palmar 
 Matorral submontano 

Matorral subinerme subcaducifolio 
Matorral subinerme 
Bosque de galería 

 

En las partes altas de la región ecológica de Talud y Cimas de la Sierra Madre Oriental existen bosques de Pino 
Chino (Pinus teocote) que ocupan muy poca extensión y en la mayor parte de su distribución se entremezclan con 
encinos. 
 

Dentro del Bosque de Encinos y desde el Parque Natural La Estanzuela hasta el Arroyo Carpinteros existen 
pequeños manchones de bosques puros de Pino Real Pinus durangensis f. quinquefoliata que se presenta sobre 
mesetas o elevaciones que sobresalen del resto del paisaje, estos bosques presentan infestación por un escarabajo 
descortezador del genero Dendroctonus sp., lo cual hace necesario el tomar medidas adecuadas de sanidad forestal. 
 

Región de lomeríos: En estos lugares cerca de los 800 m. s. n. m. aún existen algunas áreas con Matorral 
Submontano en buen estado de conservación en donde dominan: Barreta (Helietta parvifolia), Ocotillo (Gochnatia 
hipoleuca), Chapote (Diospyros texana) y Barreta lisa (Fraxinus greggii), estos elementos alcanzan mejor desarrollo 
en las exposiciones orientadas al norte y en las cañadas en donde además se agrupan con algunos Encinos. 
 

En esta franja altitudinal se observan en los Bosques de Galería, algunos procesos de deterioro ambiental, los cuales 
están en íntima relación con la cercanía de las zonas urbanas y las vías de comunicación puede observarse: 
 

Contaminación por desechos sólidos como basura, desperdicio de materiales de construcción, descargas residuales, 
visual por alteración del paisaje natural y por anuncios sobre todo por aquellos colocados en los troncos de los 
árboles. 
 

Las partes bajas de estos lomeríos han estado sujetas a fuertes presiones antropogénicas y de uso pecuario por lo 
que ha desaparecido la vegetación original y actualmente sostienen vegetación de tipo secundaria, dominada por 
especies espinosas entre las que destacan: Chaparro prieto (Acacia rigidula), Tenaza (Pithecellobium pallens) y 
colima (zantoxyllum fagara), estos elementos son más dominantes que los componentes originales del Matorral 
Submontano a los cuales sustituyen; disminuyendo las posibilidades de recuperación de la vegetación original. 
 

Ladera Suroeste de la Sierra de la Silla.- esta región presenta en sus límites inferiores (700-600 m. s. n. m.), así 
como en los lugares cercanos a la zona urbanizada del municipio de Monterrey, agrupaciones vegetales 
características de condiciones permanentes de disturbio como ocurre al sur de las colonias: La Estanzuela, Los 
Remates, y Fomerrey 45, en donde el uso doméstico de los matorrales principalmente para leña, esta transformando 
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el paisaje natural. Efectuando un análisis multitemporal de fotografías aéreas e imágenes de satélite desde 1972 a la 
fecha, se ha detectado que en estas micro regiones descritas sobre todo enfrente del fraccionamiento Lagos del 
Bosque, han sido frecuentes los desmontes seguidos por períodos de abandono en donde domina la especie 
Chaparro prieto (Acacia rigidula) especie vegetal con nulas de aprovechamiento pecuario o forestal. En estos lugares 
al sur del fraccionamiento Los Remates y al este de Las Fuentes se inicia la distribución de un especie protegida por 
la Norma Oficial Mexicana 059; se trata de la Palma (Brahea berlandieri); la cual forma parte de los bosques de 
Encinos en las porciones medias y alcanza a construir algunos manchones puros en las cimas a los 1,500 metros de 
altitud. 
 

Desde 1924 fue colectada en las estribaciones del Cerro de la Silla una especie de encino exclusiva de este lugar y 
por este carácter fue clasificada como Quercus sillae actualmente se presenta en algunas de las cañadas de esta 
ladera y en algunas partes del Valle Central. En esta región de la ladera son las cañadas las que tienen mayor 
demanda para el desarrollo urbano sobre todo porque presentan menos limitantes físicas para las obras de 
construcción y pendientes menos pronunciadas, ante esta perspectiva de uso es importante proponer la protección 
de estas regiones, no solo por la presencia de esta especie endémica, sino porque constituyen refugio de Fauna 
Silvestre, que actualmente se encuentra en proceso de dispersión. 
 

Valle Central del Cañón del Huajuco. (zona del Proyecto). Es importante señalar que en estos lugares, a excepción 
de los Bosques de Galería, la vegetación nativa ha desaparecido, existiendo solamente algunos manchones con 
matorrales de origen secundario. Puede observarse el proceso continuo de cambios de uso de suelo, en donde 
destaca la desaparición de las actividades agrícolas y pecuarias y dando espacio al notable crecimiento urbano. 
 

Dentro del área urbanizable se presenta vegetación secundaria derivada de matorral submontano que para la zona 
representa su única cobertura vegetal, implicando mayor atención ya que se esta hablando de que ocupa el 70% del 
área urbanizable (aproximadamente 1, 500 hectáreas). 
 

En las laderas y con límite al monumento natural Cerro de la Silla, se localizan áreas con presencia de encinos de la 
especie Quercus sillae. 
 
 

2.6.2. Fauna 
 

En el área de estudio se encontró que es un corredor biológico natural que es usado por varias especies, se 
mencionan los siguientes: 
 

Los mamíferos grandes y medianos como oso negro, puma, venado cola blanca, jabalí, coyote cola rabona, 
jaguarundi y coati se desplazan en ámbitos hogareños muy amplios por lo que necesitan un espacio vital suficiente 
para cubrir sus necesidades. 
 

El oso negro hasta hace 20 años en otoño-invierno se le encontraba en las partes altas de la Sierra Madre Oriental y 
en primavera ï verano en lomeríos y Sierra de la Silla. En la actualidad ha restringido sus movimientos por la 
actividad antropogénica que ocurre en el valle a los lados de la carretera nacional, evitando el cruzar hacia la Sierra 
de la Silla. 
 

Esto sucede con la mayoría de las especies grandes, medianas y pequeñas de mamíferos, reptiles y anfibios, siendo 
la excepción las aves que siguen presentando sus desplazamientos a lo largo y ancho del Cañón del Huajuco 
durante todo el año, limitados estos solo por las actividades del hombre y el deterioro ecológico consecuente. 
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En cuanto a especies migratorias como algunas aves y murciélagos su presencia y número ha descendido en 
relación al tiempo por las mismas causas antes mencionadas. 
 

Los movimientos locales de la mayoría de las especies de fauna silvestre en el área se circunscriben a seguir los 
cursos y márgenes de los arroyos que cruzan el cañón, aprovechando la vegetación existente (bosque de galería y 
vegetación riparía), creando esto la necesidad de proteger estos cauces y sus márgenes. 
 

En las partes bajas de la región de lomeríos (800 m. s. n. m.) existen áreas que han afectado el hábitat de especies 
de fauna silvestre que están bajo protección especial, como el jaguarundi (herpailurus yagouarundi cacomitil), varias 
especies de aves y reptiles. 
 

El Cañón del Huajuco es parte de un corredor biológico de especies migratorias como aves, murciélagos y algunos 
insectos, que migran desde Canadá y Estados Unidos hasta el Centro Sur de México y América del Sur. La región 
del Valle Central históricamente ha sido zona de paso de estas especies y particularmente de aves rapaces, las 
cuales por la modificación del hábitat, su presencia es menos frecuente. 
 

Cuadro MN.7  Vegetación y Fauna 

 Elementos Características Uso Recomendable 
Condicionantes 
Para Desarrollo 

C
O

R
R

E
D

O
R

E
S

 
B

IO
L

Ó
G

IC
O

S 

Bosque 
de 

Galería 

-Vegetación con altura de 4 a 40 m. 
Localizada en márgenes de ríos y 
Arroyos proporcionando alimento y 
cobertura a la fauna silvestre 
 
- Vegetación arbórea cuyas raíces 
protegen el suelo y reducen la 
velocidad de escorrentía 
 
- Funcionan como: 
  *modificadores del Clima 
  * promueve la recarga de 
acuíferos 
- Vegetación con altura hasta de 4 
m. 

- Zonas Exclusivas de 
movimiento de fauna 
silvestres 
 
 
- Recreativo con estricto 
programa de conservación 
 
 
- Ecoturismo 

- Convenio con C.N.A. Para 
control de zona. 
 
- Convenio con la autoridad 
competente para control de la 
zona 
 
- Reglamento para pasos fauna 
 
- Reglamento de construcción 
en zona de preservación. 

Vegetación 
Riparía 

 

- Vegetación arbórea cuyas raíces 
protegen el suelo y reducen la 
velocidad de escorrentía 
 
- Funcionan como: 
  *modificadores del Clima 
  * promueve la recarga de 
acuíferos 

- Zona de Preservación 

- Reglamento para paso de fauna 
silvestre 
 
- Reglamento de construcción en 
zona de preservación 

Movimientos de 
Fauna Silvestre 

- Zonas con vegetación de 
cobertura para protección y refugio 
de fauna silvestre 

- Habitacional densidad muy 
baja 
- Áreas Verdes sin sustitución 
de vegetación original 
- Zona de Preservación 
- Ecoturismo 

- Emitir Reglamento para Pasos 
de fauna. 
  Autorizaciones de construcción 
(control de barreras físicas). 

Fuente: Estudio Ambiental, de la Zona del Huajuco, Monterrey, Manual de Criterios de Diseño Urbano ( Jan Bazant ) Manual de Investigación 
Urbana (Teodoro Oseas Martínez, Elia Mercado M.). 
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Notas: 
En el diseño de las áreas verdes se debe tomar en cuenta el tipo de vegetación, que por las características 
de suelo y clima de la Zona del Huajuco, consuma la menor cantidad de agua. 
 
Se deberá proteger, restaurar, conservar e incrementar los recursos naturales, evitando la erosión y 
degradación de los suelos. 
 
Se deberá mantener y regular el ciclo hidrológico mediante el uso sustentable del agua. 
 
 
 
3. Suelo 
 
3.1. Estructura espacial actual 
 
Las condicionantes físico-naturales de las zonas; los aspectos socioeconómicos y culturales de la población en el 
área de influencia son determinantes para configurar un espacio territorial homogéneo. Con lo anterior y tomando en 
cuenta en la zona, la evolución del desarrollo, en particular a partir de 1994 en que se abre la zona a la urbanización, 
y a la delimitación de las áreas naturales protegidas, en el área de estudio se configuran 6 zonas homogéneas. Para 
la definición de sus límites, también se considera, según su relevancia: el límite geoestadístico dado por los AGEBS; 
los límites naturales (topográficos e hidrológicos) de los límites de los predios. Dichas zonas se representan en la 
gráfica US.1. significando esta probable modificación en función de la alteración de cualesquiera de ellos. 
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Grafica US.1 

 
 
 
 
3.1.1. Zona La Estanzuela 
 
La zona esta localizada al Norte de la carretera nacional; colinda al Oeste con el límite señalado para la ex 
comunidad de Mederos y La Estanzuela continuando por el límite del monumento natural Cerro de La Silla; al Este 
con la zona de El Uro y al Norte con la zona Sierra de la Silla (área natural protegida) y con accesos por: Camino a 
La Estanzuela; Lomas de los Pinos, Callejón de los Nogales y Camino a La Lágrima. Alcanza una extensión territorial 
de 458.77 hectáreas con la distribución de usos que se señala en el cuadro US.Z 1. Es la zona más urbanizada y 
más densamente poblada del área de estudio, presenta una densidad bruta promedio de 35.15 habitantes / hectárea 
(ver cuadro US.2) en los fraccionamientos de Fomerrey se observan densidades hasta de 220 habitantes / hectárea. 
La estructura vial de la zona ocupa alrededor de unas 42 hectáreas, responde a las necesidades de comunicación e 
interconexión local, sin embargo, requiere de la habilitación de las secciones viales a los mínimos autorizados (12.00 
m) y de mantenimiento y construcción de banquetas. De las 458.77 hectáreas de la zona 340 están urbanizadas. De 
estas, 217.96 hectáreas presentan un uso (ver cuadro US.Z 1), resaltando entre ellos el habitacional que ocupa 
139.36 hectáreas, el 48.10% de la zona. 
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Las características de los lotes por fraccionamiento que presenta el cuadro US.8 señalan que el lote mayor es de 
1,474 m2 y se localiza en el fraccionamiento Granja Postal, el lote menor es de 94 m2 y se localiza en Nogales de la 
Sierra; en este mismo y en el fraccionamiento Fomerrey 45 el levantamiento de usos del suelo reporta más lotes de 
los que les fueron autorizados. 
 
Los fraccionamientos Nogales de la Sierra, Fomerrey 45 y la Estanzuela no cuentan con áreas municipales 
autorizadas. En estos fraccionamientos se observan algunas áreas ocupadas con equipamientos educativos; sin 
parques y jardines. Solamente en La Escondida y Granja Postal se observan parques y jardines. El otro uso 
predominante en la zona es el de equipamiento y servicios, con la distribución que se señala en el cuadro US.Z 2. 
predominando el área ocupada por los panteones del lugar (18 hectáreas). El equipamiento educativo y las áreas de 
recreación y deportes ocupan un área equivalente (18.1 hectáreas). Aquí cabe resaltar que aún y cuando 
aparentemente en suelo el área destinada a equipamiento educativo del nivel secundaria es suficiente, los jóvenes 
adolescentes de Nogales de la Sierra, tienen que desplazarse hasta la Punta de la Loma a cursar secundaria lo que 
hace suponer que la zona requiere de aulas a nivel secundaria. 
 
En Fomerrey 45 y en el fraccionamiento La Estanzuela se localizan los únicos centros de asistencia social existentes 
en toda el área. Son insuficientes para cubrir las necesidades de la población, ya que implican importantes 
desplazamientos de la población en ambas direcciones. 
 
El comercio y abasto en la zona queda cubierto por la tienda Soriana y locales comerciales y la diversidad de 
comercio de abarrotes y servicios que se presentan en las áreas habitacionales y en el propio poblado. En la zona 
además de los propios corredores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se observa la formación 
de algunos otros corredores urbanos de barrio localizados en Fomerrey 45 y Nogales de la Sierra, en donde se 
ofrecen algunos servicios especializados, (ver localización en plano de usos del suelo). También en Fomerrey 45 y 
Nogales de la Sierra se instalan los domingos mercados sobre ruedas que requieren de control y sobre todo de 
concentración ya que se observan dispersos sobre las calles en que se localizan (ver plano de usos del suelo). El 
uso industrial localizado en la zona es de tipo ligero ï no contaminante (distribuidora Lala, laboratorios, alimentos 
procesados) y ocupan 3.44 hectáreas. 
Los asentamientos irregulares se localizan: en el cauce del arroyo El Calabozo y en algunas áreas del arroyo La 
Chueca, también en algunas áreas de los terrenos fuera de aprobación del fraccionamiento Nogales de la Sierra. 
(ver plano de usos del suelo). Si consideramos que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Monterrey localiza en esta zona un subcentro urbano y que el uso predominante propuesto para el área de estudio 
es el habitacional, (cuando menos el 51%) y la zona tiene una superficie total aprovechable de 458.77 hectáreas (ver 
cuadro US.Z.3) correspondería a uso habitacional un mínimo de 275.26 hectáreas2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2Resulta de multiplicar el total de superficie aprovechable por 0.60. 
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Cuadro US. Z 1* Distribución y Ocupación del suelo por zonas y total 

Áreas Estanzuela Valle Alto El Uro La Bola Los Cristales El Barro Total 

Habitacional 139.36 207.26 121.62 73.49 220.45 112.56 874.74* 

Equip y Serv. 57.26 137.02 28.31 26.22 46.30 34.04 329.15 

Com. Y Abas. 16.90 25.77 12.57 4.10 4.31 3.23 66.88 

Industria 3.44 --- --- 4.41 3.79 --- 11.64 

Total Ocupada 216.96 370.05 162.50 108.22 274.85 149.83 1282.41 

Desocupada 241.81 1693.40 324.81 602.09 502.80 694.94 4059.85 

Total 458.77 2063.45 487.31 710.31 777.65 844.77 5342.26 

Solo incluye vialidad y área municipal autorizada a fraccionamiento, el resto de la vialidad no esta considerada. 

 
 

Cuadro US. Z.2* Distribución de los Usos del Suelo de Equipamiento y Servicios 

Usos del Suelo 
Estanzuela Valle Alto El Uro La Bola Los Cristales El Barro Total 

Has. Has. Has. Has. Has. Has. Has. 

Alojamiento. 0.86 2.71 --- --- 0.31 --- 3.88 

Educación. 8.90 8.79 4.33 5.04 6.35 0.22 33.63 

Servicio médico. 0.23 --- --- 0.65 0.28 0.32 1.48 

Asistencia Social. 0.30 3.48 --- --- --- 2.57 6.35 

Recreación y Deporte. 9.20 96.69 19.06 9.67 26.77 30.19 191.38 

Cultura --- --- --- --- --- --- --- 

A. Pub. Seguridad y Just.. --- 1.17 --- --- --- --- 1.17 

Bodegas.  8.92 1.77 3.01 0.20 2.11 0.24 16.05 

Servicios. 3.63 0.55 --- 3.19 8.76 0.26 16.39 

Iglesias. 0.89 3.21 1.91 7.66 1.73 0.24 15.64 

Transporte. 6.33 --- --- --- --- --- 6.33 

Panteón. 18.00 18.65 --- --- --- --- 36.85 

Total 57.26 136.82 28.31 26.41 46.31 34.04 329.15 

Nota. El Fraccionamiento Sierra Alta cuenta con 36.30 Has. de equipamiento con factibilidad autorizada. 
* Fuente: Análisis de levantamiento de usos del suelo del Patronato Cañón del Huajuco. 
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Cuadro US. Z. 3*  Zonificación Primaria 

Áreas Estanzuela Valle Alto El Uro La Bola Los Cristales El Barro Total (Has) 

Total de la zona 458.77 2,063.45 487.31 710.31 777.65 844.77 5,342.26 

Total Ocupada 216.96 370.05 162.50 108.22 274.85 149.83 1,282.41 

Total no apta 6.73 416.31 8.90 150.19 38.52 206.74 827.39** 

Total para crecimiento 235.08 1,277.09 315.91 451.90 464.28 488.20 3,232.46 

* Fuente: Análisis de levantamiento de usos del suelo del Patronato Cañón del Huajuco. 
**Considera las pendientes mayores al 45% y un ancho de arroyo de 30 m. 

 
 

3.1.2. Zona Valle Alto-El Diente 
 
La zona se localiza al Sur de la carretera nacional; colinda al Oeste con la zona Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey; al Este con la zona La Bola y al sur con Parque La Estanzuela, alcanza una extensión territorial de 
2,063.45 hectáreas3 con la distribución de usos y ocupación del suelo que se señala en el cuadro US. Z 1, es la zona 
que presenta la densidad de población más baja del área de estudio 0.60 habitantes/ hectárea. (ver cuadro US.2) 
 
Desde 1999 la zona ha tenido un acelerado proceso de crecimiento inclinándose particularmente hacia el uso 
habitacional de tipo residencial. A partir de esa fecha se han autorizado 171 hectáreas a fraccionamientos de tipo 
residencial medio alto. Actualmente los fraccionamientos autorizados (13) ocupan 370.05 hectáreas y los factibles (5) 
457 hectáreas (ver cuadros US.3 y US.4) el lote menor es de 300 metros cuadrados y se localiza en el 
fraccionamiento Sierra Alta, el mayor es de 10,880 metros cuadrados y se localiza en el fraccionamiento Campestre 
ñEl Pinitoñ, el lote mayor del tipo habitacional de urbanizaci·n inmediata se localiza en el fraccionamiento ñLas 
Estanciasò con una superficie de 5,000 metros cuadrados (ver cuadro US.8). 
 
El área urbanizada de la zona abarca 617 hectáreas, en las cuales existen equipamientos de tipo regional (90%) que 
ocupan 137.02 hectáreas (club de golf, 2 hípicos, 2 panteones, un Templo) de las 356 hectáreas urbanizadas para el 
uso habitacional ocupa 207.26 hectáreas concentrándose esta ocupación básicamente en los fraccionamientos Valle 
Alto, Bosquencinos, Lomas de Valle Alto, Bugambilias, Hacienda los Encinos y San Gabriel (ver cuadro US.9). 
 
Si se considera que la superficie aprovechable de la zona suma 1,236.82 hectáreas, que de éstas 370.05 hectáreas 
son fraccionamientos existentes y en proceso de urbanización que implica 1,699 lotes habitacionales de los cuales 
actualmente están ocupados 373 lotes, se requiere que en el corto plazo se desarrolle el Plan Maestro de la zona 
que involucre los proyectos de infraestructura general de la zona y que resuelva las necesidades de la población por 
asentarse considerando también las factibilidades autorizadas que involucran el desarrollo, de aproximadamente 150 
hectáreas adicionales (a mediano plazo). 
 
En la zona habitan 1,036 personas que ocupan 373 lotes habitacionales para un promedio de 2.77 habitantes / lote o 
vivienda. Si se considera que existen 1,326 lotes habitacionales desocupados, se estima que habría una población 
de 3,673 habitantes más, para un total de 4,709 habitantes en la zona. 
 

                                                           
3 Ver Cuadro US.Z.1 
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Considerando lo anterior y que el uso predominante para la zona es el habitacional corresponderá al habitacional un 
mínimo de 742.09 hectáreas y a otros usos un máximo de 494.73 hectáreas. 

 
 
 
3.1.3. Zona El Uro 
 
La zona El Uro se localiza al Norte de la carretera nacional; colinda al Oeste con La Estanzuela; al Este con Los 
Cristales y al Norte con la Sierra de la Silla, alcanza una extensión territorial de 487.31 hectáreas, cuenta con 6 
accesos por la carretera, el camino a Canterías (pavimentada y sin banquetas);calle sin nombre y los Encinos (sin 
pavimentar);y Paseo del Oeste (pavimentadas) y con banquetas, Privada El Uro (pavimentada y con banquetas por 
tramos). Es la zona que cuenta con mayor número de accesos dentro del área de estudio. La vialidad requiere 
adecuaciones a la sección vial, pudiendo funcionar 2 de ellas como vías subcolectoras. El antiguo Camino a Villa de 
Santiago se integraría a la estructura vial de la zona como vía colectora. 
 
La zona alcanza una población de 927 habitantes y una densidad bruta promedio de 1.94 habitantes/ hectárea. Tiene 
261.6 hectáreas urbanizadas con 262 lotes, de estas 162.50 están ocupadas con la distribución que se señala (en el 
cuadro US.Z.1); los fraccionamientos autorizados para uso habitacional campestre son el Portal del Huajuco y Las 
Diligencias, ocupan 72.5 hectáreas (ver cuadro US.4). Los fraccionamientos con factibilidad predominantemente 
habitacional alcanzan una extensión de 122.2 hectáreas (ver cuadro US.4) implicando esto que en el corto y 
mediano plazo el área urbanizada de la zona alcanzará una extensión de 400 hectáreas; incluyendo alrededor de 72 
hectáreas que son quintas campestres. 
 
En los fraccionamientos autorizados existen 262 lotes, de los cuales el mayor alcanza una superficie de 3,032 m2 

localizado en el Portal del Huajuco y el menor de 1,125 m2 en Diligencias. 
 
El área municipal del fraccionamiento Portal del Huajuco queda dentro de los límites del monumento natural Cerro de 
la Silla. 
 
De las 28.31 hectáreas que ocupan los equipamientos y servicios de la zona 19.05 son de recreación y deportes, 4.3 
hectáreas de educación y 2 de iglesias. Ninguno, excepto las de los colegios particulares, cubren los requerimientos 
locales de la población. Los comercios y servicios son insuficientes (ver cuadro US.Z.2). La zona requiere la 
realización de obras viales y de infraestructura a corto plazo. En la zona se observan invasiones al derecho de vía 
del antiguo Camino a Villa de Santiago. 
 
Si se considera que el área total de la zona es de 487.31 hectáreas y que la no apta para el desarrollo urbano 
alcanza 8.90, el área aprovechable de la zona sería de 329.13 hectáreas, suponiendo que del total del área el 60% 
fuera para uso habitacional se tendrían 292.38 hectáreas4 y 194.93 para otros usos. 

 
 
 
 

                                                           
4 Incluye la sección de áreas públicas destinadas a vialidad y parques. 
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3.1.4. Zona La Bola 
 
La zona se localiza al Sur de la carretera nacional; colinda al Oeste con la zona Valle Alto-El Diente; al Este con la 
zona de El Barro y al Sur con Parque Nacional Cumbres de Monterrey, alcanza una extensión territorial de 710.31 
hectáreas. Su acceso principal es el camino a La Bola con una sección vial menor a los 7.60 m y sin banquetas, este 
camino se bifurca a la altura del poblado para comunicarlo con los desarrollos nuevos. Los demás accesos (4) son 
de tipo local y sin estructura vial adecuada (callejón Héctor Gómez, camino de la Sierra) el camino de acceso al 
fraccionamiento Las Estancias funciona como cuello de botella, porque no tiene la sección vial mínima reglamentaria 
que indica la Ley (12 m). 

 
Las características de la zona corresponden a las de un poblado. Las quintas (residenciales) que ahí se ubican no 
modifican aún su carácter rústico. En la zona solo un fraccionamiento campestre está autorizado con 39 lotes, y es el 
único desarrollo que presenta traza de estructura urbana; los lotes desarrollados presentan subdivisiones. 
 
De acuerdo con el Censo General de Población del 2000, la zona cuenta con 817 habitantes, que distribuidos en las 
697.65 hectáreas que ocupa la zona, presenta una densidad bruta promedio de 1.17 habitantes / hectárea. Si se 
considera que el área urbanizada alcanza casi 109 hectáreas, la densidad neta promedio de la zona es de 7.53 
habitantes / hectárea (ver cuadro US.2). 
 
El uso del suelo preponderante es habitacional con 73.49 hectáreas y el equipamiento ocupa 26.22 hectáreas. 
Frente al fraccionamiento ñLas Diligenciasò y colindando con el fraccionamiento Santa Luc²a, se ubica la Cruz Verde, 
que para la población de la zona representa la única posibilidad de atención médica de urgencias. El área municipal 
existente es de 4.16 hectáreas no esta habilitada. En la zona se localiza el Templo de los Sagrados Corazones de 
Jesús, María y José, ambos elementos funcionan como nodos porque atraen grandes cantidades de personas. La 
vialidad de acceso a este templo tiene una sección insuficiente (7 metros) sin banquetas, parcialmente alumbrado y 
con puestos sobre la vía frente al templo. 
 
El comercio y abasto de la zona alcanza una ocupación del suelo de 4.10 hectáreas, que por su carácter regional se 
ubican sobre la carretera y no atienden adecuadamente las necesidades de la población del lugar. 
 
Sobre el cauce del Arroyo La Chueca, a la altura del poblado existen asentamientos humanos, en riesgo. 
 
Considerando que el uso predominante en la zona es el habitacional 10.53%, que cuando menos es el 60% del área 
aprovechable, y que la zona tiene una superficie total de 710.31 hectáreas y que 426.18 corresponderían como 
mínimo al uso habitacional y 284.13 hectáreas a otros usos, entre los que se incluiría un centro de barrio. 

 
 
 
3.1.5. Zona El Barro 
 
La zona se localiza al Sur de la carretera nacional; colinda al Oeste con la zona de La Bola; al Este con el municipio 
de Santiago, N. L. y al Sur con la zona del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, tiene una superficie total de 
844.77 hectáreas5 y una población de 1,140 habitantes6, con una densidad bruta promedio de 1.32 habitantes / 
hectárea y una densidad neta de 7.60 habitantes / hectárea (ver cuadro US.2). El área de la zona abarca 844.77 

                                                           
5 Ver Cuadro US.1. 
6 De acuerdo a los AGEBS del Censo General de Población del 2000 localizados en  la zona. 
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hectáreas (ver cuadro US.3), de las cuales 149.83 están ocupadas, distribuyéndose los usos de la forma siguiente: 
uso habitacional 112.56 hectáreas, de las cuales 21.7 están ocupadas por viviendas permanentes (tipo residencial y 
popular), las restantes están ocupadas por viviendas temporales (tipo campestre). Los equipamientos y servicios 
ocupan 34.04 hectáreas, de las cuales 30.19 son instalaciones recreativas y/o deportivas de tipo regional, el área 
restante es ocupada por servicios que no cubren las necesidades de la población local. 
 
En la zona existen, además de los lotes del poblado, 404 lotes autorizados a los fraccionamientos El Barro (poblado) 
y El Barro (campestre), en donde la superficie promedio de los lotes es de 2,172 m2, el lote menor de una superficie 
de 377.00 m2 de la zona urbanizada se localiza dentro del poblado, el lote mayor de una superficie de 25,696.70 m2 
en el fraccionamiento campestre El Barro. Las áreas municipales abarcan una extensión de 33.26 hectáreas (ver 
cuadro US.3). En el fraccionamiento campestre El Barro, el levantamiento de usos del suelo reporta la ocupación con 
viviendas del área municipal. El uso comercial se da básicamente sobre la carretera, el que se da al interior es 
mínimo y no cubre adecuadamente las necesidades de la población del lugar. 
 
La zona cuenta con dos accesos: Cementos Mexicanos, pavimentada con una sección vial de 11.80 m con 
banquetas en el tramo colindante a las instalaciones del Centro Recreativo Cemex, reduciendo la sección vial a 8.00 
m y banquetas a la altura de la bifurcación del camino, éste se reduce a 6.00 m en donde el camino se presenta de 
terracería (Camino a El Barro). En los límites con Santiago se localiza el otro acceso, es de terracería sin banquetas 
y de una sección vial de aproximadamente 7.00 m y se conecta con el Camino a El Barro. La traza vial es de tipo 
troncal, se presenta irregular y angosta (excepto en las zonas habilitadas de los fraccionamientos autorizados) típico 
de las áreas rústicas y/o poblados. 
 
Si consideramos que el área de aprovechamiento de la zona suma 506.35 hectáreas y que el uso predominante para 
el área de estudio es el habitacional, el área mínima para uso habitacional es de 303.81 hectáreas y el máximo para 
otros usos es de 202.54 hectáreas, debiendo quedar dentro de esta última el área correspondiente al centro de 
barrio que deberá estar localizado estratégicamente para el fácil acceso de la población actual y futura. 

 
 
 
3.1.6. Zona de Los Cristales 
 
La zona se localiza al Norte de la carretera nacional; colinda al Oeste con la zona El Uro; al Este con el límite de 
Santiago y al Norte con la zona de la Sierra de la Silla tiene una extensión territorial de 777.65 hectáreas, con una 
población total, según el Censo del 2000 de 1,749 habitantes, una densidad bruta 2.28 habitantes/ hectárea y una 
densidad neta de 6.36 habitantes / hectáreas.  (ver cuadro US.2). 
 
De las 764.48 hectáreas (ver cuadro US.Z.3) de la zona 541.7 están urbanizadas y presentan una ocupación del 
suelo de 274.84 hectáreas (ver cuadro US.Z.3) correspondiendo 220.45 a uso habitacional y 54.40 a otros usos 
representando, el primero el 40% y el segundo el 9% del área urbanizada; el 60% restante no presenta uso (ver 
cuadro US.Z.1), de las 46.30 hectáreas ocupadas por equipamientos y servicios 26.76 corresponden a instalaciones 
deportivas de cobertura regional y 8.76 hectáreas a servicios que no cubren los requerimientos de la población del 
lugar mismo que se desplaza a otras zonas o bien más comúnmente hasta el área Metropolitana de Monterrey. 
 
Los accesos a la zona son de terracería con sección vial no mayor a 10 metros, sin banquetas excepto en el 
fraccionamiento Los Cristales con calles de 8.3 m y la calle Pingo de 9.5 m, y el acceso a Las Misiones que se 
presenta pavimentado y en algunos tramos con banquetas. La traza vial es irregular, angosta y típica de poblados 
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rústicos de grandes lotes. Un buen porcentaje de la vialidad existente no tiene las secciones viales mínimas exigidas 
en zonas urbanas. 
 
Los fraccionamientos autorizados en su totalidad son de clase campestres alcanzan un área de 287.20 hectáreas 
con 208 lotes, con superficie de lotes mínima de 739 m2 en Las Jaras y máxima de 18,429.00 m2 en el 
fraccionamiento Las Margaritas (ver cuadro US.8). 
 
Las áreas municipales abarcan una extensión de 10 hectáreas que no están habilitadas en varios tramos. En el 
cruce del Arroyo La Chueca se observan asentamientos, que aparentan ser irregulares (aparecen con número 
catastral en el plano de modernización, pero no se localizan en el padrón catastral). Estos deberán reubicarse, 
también se observa la ocupación del derecho de vía del antiguo camino a la Villa de Santiago y en algunas otras 
vialidades. (ver plano usos del suelo). 
 
El comercio y el abasto en la zona son insuficientes. Si se considera que el área aprovechable en la zona suma 
777.65 hectáreas y que el uso predominante propuesto para el área de estudio en el habitacional (por lo menos el 
60%) el área mínima para uso habitacional es de 466.59 hectáreas y el máximo para otros usos es de 311.06 
hectáreas incluyendo el área correspondiente al centro de barrio. 

 
Las características de poblado que aún prevalecen en la zona, la diversidad de tamaños, predios y lotes existentes, 
la traza irregular y angosta de la vialidad, y el ambiente rústico que todavía se observa en la zona, en contraste con 
el acelerado crecimiento que se observan en otras zonas del área de estudio, permite establecer el desarrollo de la 
zona al corto plazo. 
 
 
 

3.1.7. Zona Parque Cumbres 
 
La zona se localiza al Sur de la carretera nacional, colinda al Oeste con el municipio de San Pedro; al Este con el 
municipio de Santiago; al Sur con el municipio de Santa Catarina; colindando al Norte con la zona de Valle Alto-El 
Diente, La Bola y El Barro, y alcanza una extensión territorial de 7,878.55 hectáreas, de las cuales 6,935.50 
hectáreas7 corresponden a las áreas contenidas dentro del Parque Cumbres de Monterrey, y 943.05 hectáreas8 
correspondientes al Parque Estatal La Estanzuela. 
 
El censo general de población del 2000 del INEGI no reporta población. De acuerdo con el reporte de levantamiento 
de usos del suelo, en la zona se observa, de manera esporádica el uso habitacional campestre, la explotación de 
acuíferos, el uso recreativo, especialmente el desarrollado en el Parque La Estanzuela y algunos usos derivados del 
forestal. 
 
La zona cuenta con los accesos siguientes: Camino al Diente, La Bola, El Barro y el acceso al Parque Estatal la 
Estanzuela. Los 3 primeros son caminos vecinales de terracería con un ancho de vía de no más de 6.00 m, el último 
se presenta pavimentado, sin banquetas y con un ancho de vía de 8.00 m. 
 
 
 

                                                           
7 De acuerdo a los datos del polígono del decreto del Parque Natural Cumbres de Monterrey. 
8 De acuerdo al archivo digital del Municipio de Monterrey. 
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3.1.8. Zona Sierra de la Silla 
 
Se localiza al Norte de la carretera nacional; colinda al Oeste con el municipio de Guadalupe, N. L; al Este con el 
límite municipal de Santiago N. L; al Norte con el municipio de Juárez, y al Sur con las zonas: La Estanzuela, El Uro 
y Los Cristales, alcanza una extensión territorial de 1,459.17 hectáreas de las cuales 1,253.17 corresponden al 
Monumento Natural Cerro de la Silla y 206.00 al Área Natural Sierra de la Silla. 
 
De acuerdo con el Censo General de Población del 2000, en la zona se pueden contabilizar los residentes de los 
fraccionamientos Nogales de la Sierra e Ignacio M. Altamirano, población que queda incluida en la zona de la 
Estanzuela del polígono del Monumento Natural, las áreas de estos fraccionamientos quedaron dentro del límite del 
parque. 
Algunas áreas colindantes a los fraccionamientos habitacionales son irregulares y además tienen usos que 
explícitamente quedan prohibidos en las áreas de preservación natural. 
 
La zona presenta los accesos siguientes: el camino hacia el fraccionamiento el Milagro; en el fraccionamiento 
Fomerrey 45 la calle Paseo de las Flores; en el fraccionamiento Nogales de la Sierra, todas las calles que conectan 
con el Cerro, en Los Cristales, la calle de Los Remates, la de los Pingos y la vía Encinos. 
 
Existe una área municipal de 6.69 hectáreas autorizada al fraccionamiento Los Cristales que quedó dentro del Área 
Natural Protegida ñSierra de la Sillaò, misma que deber§ observar los usos afines a los que señala la normatividad de 
las Áreas Naturales Protegidas. 
 
 
 

3.2 Usos y destinos 
 
La distribución general de las áreas se detalla en el cuadro US.1 
 
 

Cuadro US.1 Cuadro General de Áreas 

Fuente: Análisis de áreas, Patronato Cañón del Huajuco. 

 
 

ÁREA O ZONA 
SUPERFICIE 

Has % 

Áreas naturales protegidas 9337.72 63.28 

Área urbana o urbanizada 2338.26 15.86 

Área para el crecimiento urbano o urbanizable 2253.00 15.26 

Predios con pendientes mayores al 45% 751.00 5.08 

Áreas de Arroyos 76.12 0.51 

Área total de la zona de estudio 14,756.10 100.00 
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De acuerdo con el Censo General de Población del año 2000 del INEGI, en el área del Huajuco residen 22,114 
habitantes para una densidad bruta promedio de 1.5 habitantes / hectárea. Considerando que en las áreas 
protegidas están restringidos los usos habitacionales, la densidad bruta promedio en el resto de la zona resulta de 
4.2 habitantes / hectárea, considerando solo el área urbanizada la densidad es de 16.3 habitantes / hectárea, (de 
acuerdo con el censo de población). La densidad más alta se presenta en la zona de La Estanzuela tiene 16,400 
habitantes y un área de 456.88 hectáreas, por lo que la densidad bruta promedio de la zona es de 35.15 habitantes / 
hectárea (ver cuadro US.2 densidades de población). En los fraccionamientos de Fomerrey se presentan las 
densidades más altas de la zona, en promedio 200 habitantes / hectárea. 

 
La densidad de población más baja del área de estudio la presenta la zona de Valle Alto-El Diente, ya que de 
acuerdo al Censo de Población del 2000, en 2,023 hectáreas, 1,036 habitantes resultando una densidad bruta 
promedio de 0.5 habitantes / hectárea. (ver cuadro US.2).  

 
Cuadro US.2  Densidades de Población por Zonas 

ZONAS 
Población Hectáreas  Habitantes / Has. 

Hab./ Zona Total /Zona Ocupada Zona Ocupada 

Estanzuela 16,400   456.89 216.96 35.15 75.58 

Valle Alto ï El Diente    1036 2023.18       370.05   0.51  2.79 

El Uro      972   500.53 162.50   1.94  5.98 

La Bola      817   697.65 108.22   1.17  7.53 

Los Cristales   1749   764.48 274.85   2.28  6.36 

El Barro   1140   862.92 149.83   1.32  7.60 

Preservación Natural -    112.8 * - - - 

Total       22,114 5418.36 1282.41   4.07 17.23 

Fuente: Censo 200 del I. N. E. G. I. Y análisis de densidades del Patronato del Cañón del Huajuco. 
* Corresponde a superficie del  Fraccionamiento ñ El Renacimientoò 

 
De las 14,756.10 hectáreas que comprenden la zona, 9,337.72 corresponden a áreas naturales protegidas 
decretadas9 por el estado y la federación y actualmente son terrenos forestales10 sin usos y destinos. 
 
De las restantes 5,418.38 hectáreas 2,338.26 corresponden al área urbana actual compuesta por los poblados de El 
Barro, Los Cristales, La Bola, El Uro, La Estanzuela y por 37 fraccionamientos (ver cuadro US.3) y diversos 
comercios y equipamientos (ver cuadro US.5); 2,253.00 hectáreas se encuentran sin uso y de acuerdo al análisis de 
aptitud territorial para el desarrollo urbano son áreas factibles para reserva de crecimiento o la urbanización; 751.00 
hectáreas son predios no aprovechables para desarrollo urbano por tener pendientes mayores al 45% y 76.12 
hectáreas son cauces de arroyos.11 

De las 2338.26 hectáreas del área urbana actual, el 37.41% tiene uso de suelo habitacional; el 14.08% uso 
de equipamiento y servicios; el 13.37% tiene destino de vialidad; el 5.70% tiene destino áreas municipales; 

                                                           
9 Decreto de L²mites del ñParque Nacional Cumbres de Monterreyò,  ñMonumento Natural Cerro de la Sillaò y de §rea natural protegida Sierra 
de la Silla. 
10 En los términos de la Ley Forestal. 
11 Toma en cuenta el ancho de 20.00 m. promedio como derecho de paso de los mismos. 
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el 2.86% uso comercial, el 0.49% uso industrial de bajo riesgo; el 4.71% son arroyos y suelos con 
pendiente mayor al 45.00%; y el 31.38% es suelo baldío (ver cuadro US.5). 
 
Como puede apreciarse, el uso actual predominante en la zona es el habitacional y suponiendo que 
cuando menos el 60.00% del suelo baldío (733.61 hectáreas), es decir, 440.166 hectáreas fueran para uso 
habitacional, se mantendría este uso como predominante en la zona con el 53.53% del total. 
 

 
 

Cuadro US.3* Fraccionamientos autorizados en la Zona del Huajuco 

 ÁREA TOTAL ÁREA VIAL 
ÁREA 

MUNICIPAL 
ÁREA 

LOTIFICADA 
LOTE 

PROMEDIO 
TOTAL DE 

LOTES 
AÑO CLASE 

Granja Postal 106,310 m2 27,180 m2 11,960 m2 67,164 m2 346 m2 194 1958 C 

Valle Alto 319,423 m2 90,458 m2 36,716 m2 192,247 m2 587 m2 327 1964 C 

Las Margaritas 1,433,377 m2 17,485m2 36,493 m2 242,497 m2 3,674m2 66 1969 C 

Las Jaras 133,534 m2 26,441 m2 ---------- 107,092 m2 1,878 m2 57 1972 C 

El Pinito 341,978 m2 45,804 m2 37,464 m2 216,900 m2 3,943 m2 55 1976 CR 

Las Diligencias 89,547 m2 7,543 m2 12,138 m2 69,789 m2 1,789 m2 39 1977 C 

El Barro 170,988 m2 26,187 m2 24,237 m2 120,573 m2 1,526 m2 79 1977 CR 

H. Santa Lucía 345,978 m2 76,081 m2 41,673m2 225,555 m2 5,783 m2 39 1978 C 
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Los Cristales (Poblado) 810,000 m2 35,038 m2 66,926 m2 379,248 m2 9,029 m2 42 1983 CR 

Ignacio M. Altamirano12 46,638 m2 14,496 m2 5,080m2 27,062 m2 150 m2 180 1984 HUPR 

El Barro (Campestre) 1,870,876 m2 142,325m2 308,463m2 916,157 m2 2,819 m2 325 1985 CR 

Cañada del Sur 372,120 m2 36,620 m2 80,403 m2 242,506 m2 2,922 m2 83 1987 C 

Manantiales del Diente 222,316 m2 21,636 m2 ---------- 192,239 m2 2,316 m2 83 1988 C 

Bugambilias 119,065 m2 19,126 m2 3,807 m2 96,032 m2 1,298 m2 74 1988 C 

Lomas de Valle Alto 203,007 m2 19,428 m2 26,650 m2 127,178 m2 3,437 m2 37 1988 C 

Fomerrey 45  227,567 m2 84,467 m2 29,125 m2 114,326 m2 119 m2 956 1990 HUPR 

Hda. Los Encinos 200,000 m2 37,300 m2 40,500 m2 120,580 m2 1,325 m2 91 1990 C 

Fomerrey Estanzuela 29,888 m2 10,389 m2 ---------- 19,499 m2 115 m2 169 1991 HUPR 

Portal del Huajuco 636,299 m2 87,794 m2 128,020 m2 350,453 m2 1,571 m2 223 1991 C 

Los Cristales 496,391 m2 68,940 m2 40,114 m2 223,526 m2 5,198 m2 43 1992 C 

Nogales de la Sierra 266,707 m2 65,659 m2 ---------- 103,132 m2 130 m2 792 1993 HUPR 

El Milagro 10,284 m2 2014 m2 2480 m2 8,279 m2 100 m2 82 1993 HUPR 

Renacimiento 1º y 2º 768,445 m2 106,513 m2 142,958 m2 423,059 m2 1,863 m2 220(7c) 1994 HUI 

San Gabriel 72,000 m2 12,772 m2 ---------- 50,520 m2 935 m2 54 1997 HUI 

Bosquencinos 1º y 2º 255,902 m2 20,103 m2 30,708 m2 130,690 m2 438 m2 298 1999 HUI 

Las Estancias 1º y 2º 675,307 m2 36,826 m2 124,613 m2 283,069 m2 2,211 m2 128 2000 HUI 

Renacimiento 3º y 4º 359,834 m2 41,907 m2 34,765 m2 291,191 m2 2,110 m2 138 2000 HUI 

Rincón de los Encinos 9,163 m2 ---------- 1,295 m2 7,621 m2 586 m2 13 2000 HUI 

La Escondida 57,832 m2 20,135 m2 6,449 m2 30, 896 m2 197 m2 156(1c) 2000 HUI 

Sierra Alta 2º Sector 211,032 m2 63,796 m2 26,837 m2 118,269 m2 558 m2 212 2000 HUI 

Sierra Alta 1er. Sec. 268,798 m2 61,012 m2 36,433 m2 171,352 m2 702  m2 244 2001 HUI 

Sierra Alta 3er. Sec. 329,406 m2 78,201m2 48,787m2 198,628 m2 711 m2 279 2001 HUI 

La Paz (Palmares) 170,225 m2 55,948m2 15,730m2 92,530 m2 554 m2 167 2002 HUI 

Las Jacarandas 20,197 m2 4,812m2 2,236m2 13148 m2 525 m2 25 2001 HUI 

Bosques de Valle alto 77,925 m2 26,048m2 7,615m2 43,642 m2 454 m2 96 2001 HUI 

La Herradura 1,363,092 m2 16,513m2 115,821m2 408,601 m2 714 m2 572 2002 HUI 

El Vergel 81,158 m2 21,174m2 8,232m2 48,380 m2 396 m2 122 2002 HUI 

Totales 13,172,609m2 1,528,171m2 1,534,728m2 6,443,660 m2 951 m2 6768   

C. -  Fraccionamiento campestre CR.- Fraccionamiento campestre regularizado 
HUPR.- Fraccionamiento habitacional de urbanización progresiva regularizado 
HUI.- Fraccionamiento Habitacional de Urbanización Inmediata 
HCSUI.- Habitacional Comercial y Servicios, Urbanización inmediata 

                                                           
12 Corresponde a el área autorizada al fracc., la cuantificación de áreas reporta una dimensión mayor, 71,595.93 m2. 
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Cuadro US. 4*  Fraccionamientos con Factibilidad autorizada en el Área de la Zona del Huajuco. 

 ÁREA TOTAL 
ÁREA 
VIAL 

ÁREA 
MUNICIPAL 

ÁREA 
LOTIFICADA 

LOTE 
PROMEDIO 

TOTAL DE 
LOTES 

AÑO CLASE 

Sierra Alta 4,208,792m2 215,000 m2 ---------- 2,382,000 m2 868 m2 2,286 1999 HCSUI 

Urbanizadora 
ETA 

70,938 m2    160 m2 240 2000 HUI 

Bancrecer 197,471 m2    120 m2 789 2000 HUI 

P. Ernesto Milmo 189,976m2 75,941m2 17,113m2 96,921 m2 128 m2 754(2c) 2000 HUI 

M.E. Yga Asare 24,392 m2    
Según % de 
pendiente. 

36 2001 HUI 

Sixto Flores 17,406 m2    42 viv./Ha 73 2001 HUI 

A. Gzz. Sada 150,000 m2    
Según % de 
pendiente. 

347 2001 HUI 

El Edén  47,013 m2 6,880 m2 6,300 m2 27,086 m2 1,504 m2 18 2001 HUI 

Juan M. Garza 
Rdz 

81,158 m2 21,634 m2 8,116 m2 47,745 m2 426 m2 112 2001 HUI 

Canterías 139,318 m2 36,618 m2 15,001 m2 87,698 m2 438 m2 200 2001 HUI 

Valle 
Bosquencinos 

120,399m2 31,694m2 12,275m2 72,634 m2 417 m2 174(1c) SD HUI 

TOTALES 5,246.863m2 387.767m2 58.805 m2 2,714.084 m2 -------- 5032   

 HUI.- Fraccionamiento Habitacional de Urbanización Inmediata 
 HCSUI.- Habitacional Comercial y Servicios, Urbanización inmediata. (c).- Lotes Comerciales 
  * Fuentes: Archivos de autorización de fraccionamientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio y de Control Urbano del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, análisis y estructuración del Patronato Cañón del Huajuco. 

 
 

Cuadro US. 5  Distribución de Usos del Suelo en el Área Urbana Actual. 
USOS DEL SUELO SUPERFICIE 

 HECTÁREAS % 

Viviendas temporales          (Quinta) 358.33 15.33 

Viviendas permanentes       (área residencial) 282.55 12.08 

Equipamiento y Servicios 329.15 14.08 

Comercio y Abasto 66.88 2.86 

Industria Ligera de bajo riesgo 11.65 0.49 

Áreas Municipales 133.38 5.70 

Vialidad Actual  1) 312.54 13.37 

Áreas no aptas por pendientes > 45% y arroyos2) 110.17 4.71 

Baldíos 733.61 31.38 

TOTAL 2,338.261) 100.00 

Fuente: Levantamiento de usos del suelo del Patronato Cañón del Huajuco. 
1).-    Incluye área del  fraccionamiento ï El Renacimiento. 
2).-    Considera un ancho de 20 m. 
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En el área de estudio la delimitación del Parque Nacional Cumbres, el Monumento Natural Cerro de la Silla y el Área 
Natural Protegida de la Sierra de la Silla marca la zona de preservación natural que alcanza la superficie de 
10,164.84 hectáreas. En esta zona los usos del suelo se encuentran regulados por los decretos correspondientes a 
excepción de las siguientes: 
 
- En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey se localizan áreas de los fraccionamientos Renacimiento, El Barro y 
Cañada del Sur que en conjunto alcanzan una extensión territorial de 146.98 hectáreas (ver cuadro US.6). 
 
- En el Monumento Natural Cerro de la Silla algunas áreas de los fraccionamientos Nogales de la Sierra, Ignacio M. 
Altamirano, Portal del Huajuco y Los Cristales que en conjunto ocupan 44.38 hectáreas, (ver cuadro US.6). 
 
- Algunas quintas campestres que por su densidad de construcción actual, resultan compatibles con los usos del 
suelo establecidos para las zonas de preservación natural. 
 
 

Cuadro US.6 Fraccionamientos ubicados dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y el 
Monumento Natural Cerro de la Silla 

FRACCIONAMIENTOS 
SUPERFICIE 

METROS 2 HECTÁREAS 

Monumento Natural Cerro de la silla   

Nogales de la Sierra 76,664.00 7.66 

I. M. Altamirano 30,360.15 3.03 

Portal del Huajuco 243,295.00 24.32 

Los Cristales * 93,709.11 9.37 

SUBTOTAL 444,028.26 44.38 

 

Parque Nacional òCumbres de Monterreyò   

Renacimiento 1ô 128,279.00 112.82 

El Barro  336,070.00 33.61 

Cañada del Sur * 5,452.11 .54 

SUBTOTAL 1ô 469,801.11 146.98 

 

TOTAL 1õ 913, 829.37 191.36 

Fuentes: Archivos de autorización de fraccionamientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio y de Control Urbano del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, análisis y estructuración del Patronato Cañón del Hujauco. 
* incluye área municipal localizada en el Área Natural Protegida de la Sierra de la Silla. 

 
La vialidad de la zona es de tipo lineal o troncal caracterizada por el acceso principal que se da a través de la 
carretera nacional No.85 y los enlaces troncales de vías secundarias que se realizan a lo largo de la misma y por 
toda la zona. Si se considera que la carretera presenta un derecho de vía federal de 40 metros y un hacinamiento 
vial de 64 metros la mayoría de las vialidades existentes son caminos de terracería que dan acceso a las quintas 
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campestres con una sección vial habilitada de 7 metros promedio; y que para el acceso a los nuevos 
fraccionamientos se considera una sección vial promedio de 20 metros, el área vial de la zona ocupa 268 hectáreas. 

 
Las áreas de equipamiento existente13 suman 329.15 hectáreas, según se señala en el cuadro US.5 y con la 
distribución que se marca en el cuadro US.7. Destacan los equipamientos recreativos, que si se le suman las 34 
hectáreas con factibilidad autorizada a los fraccionamientos Sierra Alta, Portal del Huajuco y La Herradura, este uso 
alcanzará una extensión de 363.15 hectáreas. 
 
Las áreas municipales ocupan 153.47 hectáreas, de las cuales solo 14.6 hectáreas están habilitadas como parques 
y/o jardines, 12.4 hectáreas (ver plano ocupación y uso actual del suelo) están ocupadas por escuelas y 
equipamientos asistenciales, las 106 hectáreas restantes se presentan baldías. 
 
En la zona existen algunas industrias de tipo ligero- no contaminante (laboratorios, distribuidoras, agro industria, etc.) 
que ocupan alrededor de 11.65 hectáreas. 
Los derechos de vía de las redes de infraestructura de la zona, ocupan alrededor de 138.65 hectáreas.14 
 
El acceso a la zona por la carretera nacional Núm. 85 y enlaces troncales de vías secundaria de terracería, fueron 
funcionales por muchos años para los desarrollos campestres y equipamientos recreativos existentes en la zona. Sin 
embargo, a partir de 1984, con la aprobación sin planeación de los fraccionamientos habitacionales de urbanización 
progresiva Ignacio M. Altamirano, Fomerrey 45, Fomerrey La Estanzuela, Nogales de la Sierra y El Milagro, la 
vialidad, el transporte y los equipamientos de la zona resultan insuficientes; las obras y proyectos de vialidad y 
servicios no atienden de manera efectiva las necesidades para la población, principalmente en la zona de La 
Estanzuela. 
 
 

Cuadro US.7 Distribución de Áreas de Equipamiento y Servicios. 

Fuente: Dirección de Proyectos y Planeación Urbana del Municipio de Monterrey y levantamiento de usos de suelo del Patronato 
Cañón del Huajuco. 

 

                                                           
13 Con apoyo en reporte del levantamiento de usos del suelo y base de datos de equipamiento de la  Dirección de Proyectos y Planeación 
Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey. 
14 Incluye áreas ocupadas por tanques de almacenamiento de agua y derechos de vía de C.F.E., considerando un paso de 35 m. 

USOS DEL SUELO SUPERFICIE % 

Educación 33.63 10.5 

Alojamiento 3.88 1.1 

Asistencia Social 9.00 2.4 

Recreación y Deportes 191.38 58.5 

Servicios Personales 16.39 5.0 

Servicios Religiosos 15.64 5.1 

Cementerios 36.85 11.3 

Bodegas 16.05 4.3 

Transporte 6.33 2.00 

TOTAL 329.15 100.00 
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A partir de 1994 en la zona se vienen incorporando otros usos que, involucran la realización de una serie de obras y 
proyectos que se van realizando de manera parcial y limitada, acrecentando las deficiencias y problemática de los 
equipamientos, servicios, vialidad y transporte que padece la población asentada, complicándose, aún más, en 1999 
con la apertura de la zona al desarrollo urbano.15 Ello implica una serie de problemas importantes: en materia vial, se 
presentan problemas de comunicación e interconexión entre fraccionamientos, asimismo en la dotación de 
equipamiento y servicios, en algunas zonas, principalmente en La Estanzuela, donde la población de bajos ingresos 
resulta más afectada ya que no cuenta con recursos suficientes para desplazarse a cubrir sus requerimientos y 
necesidades. 
 
Se observan invasiones de asentamientos humanos en algunos cauces de arroyos destacando: arroyo El Calabozo, 
a la altura de La Estanzuela, con acceso por el vado que atraviesa el Antiguo Camino a Villa de Santiago y por el 
camino a La Lágrima (ver plano de usos del suelo); en el arroyo La Chueca, a la altura del poblado La Bola, también 
y paralelo al camino al Círculo Mercantil, en su cruce con el antiguo Camino a Villa de Santiago, a la altura de Las 
Jaras (ver plano de usos del suelo). 
 
También se observan invasiones al derecho de vía de C.F.E. en el tramo que atraviesa por Fomerrey 45, ocupando 
aproximadamente una hectárea. Sobre el eje del acueducto se observan lotes del fraccionamiento Lomas de Valle 
Alto que están invadiendo el derecho de paso. En el antiguo camino a Villa de Santiago, se observan invasiones en 
algunos de sus tramos (ver plano de usos del suelo). 
 
A partir de 1994, en la zona se vienen incorporando otros usos que involucran la realización parcial y limitada de las 
obras y proyectos que se ejecutan en la zona y que no cubren de manera efectiva16 los requerimientos de la 
población. Esta situación se complica más a partir de 1999 en que se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Monterrey, implicando con esto la apertura de la zona al desarrollo urbano. 
 
 

Cuadro US.8 Características de fraccionamientos por zonas del Cañón. 
  Características 
               de 
       Lotificación 
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Granja Postal 
(Estanzuela) 

346 1474.00 332.50 9.50 51.33 16.68 44.65 194 146 75.26 10.60 

Ignacio M. 
Altamirano 

150 152.00 147.00 5.00 8.00 16.00 19.00 180 158 87.78 4.60 

Fomerrey 45 119 370.57 105.00 7.00 40.83 15.00 30.18 956 956 100.00* 22.70 

El Milagro 100 105.00 94.50 6.50 7.00 15.00 15.00 82 0 0.00 1.00 

Fomerrey 
Estanzuela 

115 217.00 105.00 7.00 19.31 15.00 15.00 169 154 91.12 2.90 

Nogales de la Sierra 130 502.90 94.03 8.20 37.63   9.50 31.10 792 792 100.00* 26.60 

La Escondida 199 482.52 162.00 7.76 19.85 10.15 32.91 156(1C) 27 17.20 5.70 

                                                           
15 Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Monterrey. 
16 De acuerdo a los parámetros establecidos en las normas para el Desarrollo Urbano 
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Sub - total        2530 2233 87.87 74.10 

Valle Alto 
(Valle Alto) 

587 2859.93 330.00 10.94 42.38 19.37 63.41 327 158 48.32 31.90 

El Pinito 3943 10880.00 1667.00 21.00 120.00 38.00 146.00 55 6 10.91 34.10 

Cañada del Sur 2922 5340.00 2045.00 19.50 85.00 73.50 138.00 83 9 10.84 37.20 

Manantiales del 
Diente 

2316 28030.80 1215.50 10.00 52.39 28.52 89.23 83 0 0.00 22.20 

Bugambilias 1298 2048.68 1053.40 19.24 93.00 42.00 75.04 74 39 52.70 11.90 

Lomas de Valle Alto 3437 5555.25 2500.00 37.00 124.30 18.85 120.10 37 28 75.68 20.30 

Hda. Los Encinos 1325 1892.00 1212.00 9.00 55.00 23.00 68.50 91 21 23.08 20.00 

San Gabriel 935 2319.90 712.20 11.24 36.50 20.00 83.70 54 24 44.44 7.20 

Bosquencinos 1º y 
2º 

438 1012.80 298.00 10.35 72.09 14.41 48.00 298 84 28.19 25.50 

Las Estancias 1o  y 
2o 

2211 5000.00 1001.90 21.17 64.77 21.57 110.49 128 4 3.13 67.50 

Rincón de los 
Encinos 

586 732.13 508.13 15.00 43.68 12.96 32.97 13 0 0.00 0.91 

Sierra Alta 2º Sector 568 2208.40 300.00 43.19 12.00 20.00 55.90 212 0 0.00 21.10 

Sierra Alta 1er. Sec. 702 2000.00 497.80 11.49 48.36 15.68 50.99 244 0 0.00 26.80 

Sierra Alta 3er. Sec. 711.93 1932.46 352.36 10.00 44.23 12.56 45.54 279 0 0.00 32.94 

La Paz (Palmares) 554.07 1934.11 236.07 8.00 41.63 7.65 68.77 167 0 0.00 17.02 

Las Jacarandas  525.92 616.00 478.40 14.72 22.00 27.78 32.69 25 0 0.00 2.01 

Bosques de Valle 
alto 

454.60 1836.13 239.56 11.75 60.30 19.88 40.24 96 0 0.00 7.79 

Sub - total        2266 373 6.08 386.37 

Las Diligencias 
(El Uro) 

1789 2306.80 1125.00 24.00 50.00 42.98 88.70 39 54 100.00* 8.90 

Portal del Huajuco 1571 3032.90 1200.00 27.03 66.73 13.74 72.52 223 78 34.98 63.60 

La Herradura 711.93 1608.41 527.58 17.86 37.69 17.06 60.30 572 0 0 136.30 

El Vergel 554.07 292.57 728.54 10.61 22.33 20.64 51.60 122 0 0 8.11 

Sub - total        956 132 7.24 216.91 

H. Santa Lucía 
(La Bola) 

5783 8004.60 5000.62 45.50 94.00 41.00 128.00 39 10 25.64 34.50 

Sub - total        39 10 25.64 34.50 

Las Jaras 
(Los Cristales) 

1878 4368.00 739.20 17.90 80.00 15.56 78.96 57 54 94.74 13.30 

Las Margaritas 3674 18429.00 1710.00 25.00 296.23 40.00 191.00 66 27 40.91 143.30 

Los Cristales 
(Poblado) 

9029 20967.00 3056.00 25.10 179.80 85.10 192.70 42 40 95.24 81.00 

Los Cristales 5198 6940.40 4642.15 21.98 110.06 16.55 111.00 43 13 30.23 49.60 

Sub - total        208 134 64.42 287.20 




