
Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y
abierta de la comunicación científica

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Investigación

Valor de importancia del arbolado y percepción social como
fundamentos de educación ambiental en un parque urbano

Importance value of trees and social perception as
fundamentals of environmental education in an urban park

Buendía-Oliva, Mariana; Ramos Palacios, Carlos Renato; Martínez
Mompha, Lorena Marion

 Mariana Buendía-Oliva 1

mariana.buendia@uaslp.mx
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

 Carlos Renato Ramos Palacios 2

renato.ramos@uaslp.mx
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

 Lorena Marion Martínez Mompha 3

a201629@alumnos.uaslp.mx
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

DECUMANUS. REVISTA
INTERDISCIPLINARIA SOBRE ESTUDIOS
URBANOS.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
ISSN: 2448-900X
ISSN-e: 2448-900X
Periodicidad: Semestral
vol. 12, núm. 12, 2023
decumanus@uacj.mx

Recepción: 06 Octubre 2023
Corregido: 16 Abril 2024
Publicación: 31 Mayo 2024

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/651/6514927004/

DOI: https://doi.org/10.20983/decumanus.2024.1.4

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Resumen: Ante la necesidad de aumentar la calidad ambiental
y los servicios ecosistémicos del sistema urbano, dos aspectos
clave son la cobertura vegetal y la dimensión social en torno a
las áreas verdes, independientemente de su tamaño y densidad
poblacional. El presente trabajo analiza el valor de importancia
en la composición arbórea y la percepción social in situ sobre
el parque urbano Juan H. Sánchez, mejor conocido como
parque de Morales en la ciudad de San Luis Potosí, México.
La metodología consistió en el estudio del estrato arbóreo del
parque para identificar las especies dominantes del lugar, y la
aplicación de encuestas a los usuarios para conocer su percepción
con respecto a los usos del parque. Los resultados mostraron
que el parque se compone mayormente de especies introducidas,
siendo la dominante el eucalipto (Eucalyptus camaldulnesis) y en
segundo lugar el fresno (Fraxinus uhdei) como árbol nativo. Con
respecto a la percepción social, los aspectos de infraestructura,
seguridad y áreas de reunión social son condiciones de mejora
que pueden impactar en el agrado por el parque. Para integrar
ambas dimensiones, la recomposición de especies arbóreas y
el mejoramiento de los espacios para actividades sociales, se
propone un enfoque de concientización y educación ambiental,
basado en la participación ciudadana y la cercanía con las áreas
verdes.

Palabras clave: perspectiva social, conciencia ambiental,
cobertura arbórea, parque urbano.

Abstract: Given the need to increase the environmental quality
and ecosystem services of the urban system, two key aspects
are the vegetation cover and the social dimension around green
areas, regardless of their size and population density. is study
assessed the importance value of the tree composition and the
social perception of the Juan H. Sánchez urban park, better
known as Morales park in the city of San Luis Potosí, Mexico.
e methodology consisted of tree strata analysis identifying the
dominant species and surveys to know the perception regarding
the uses of the park. e results showed that the park is
composed of introduced species mainly, with the eucalyptus
(Eucalyptus camaldunesis) dominant and secondly the ash
(Fraxinus uhdei) as native tree. To integrate both dimensions,
the recomposition of tree species and the improvement of spaces
for social activities, an approach to environmental awareness and
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education based on citizen participation and proximity to green
areas is proposed.

Keywords: social perspective, environmental awareness, tree
cover, urban park.

Introducción

Ante la necesidad de aumentar la calidad ambiental y los servicios ecosistémicos del sistema urbano, dos
aspectos clave son la cobertura vegetal y la dimensión social en torno a las áreas verdes. Debido a las funciones
y servicios ecosistémicos que brindan tales espacios, estos representan una alternativa de solución muy eficaz
ante la crisis ambiental actual (Klemm et al., 2017; Breuste, 2020). Stewart y Oke (2012) afirman que los
sitios abiertos que cuentan con elementos naturales, como cuerpos de agua o vegetación, poseen un gran
potencial para brindar beneficios ambientales. Asimismo, las amplias superficies verdes pueden disminuir
los efectos adversos del clima urbano al mantener un equilibrio en sus elementos como la temperatura,
evaporación, humedad relativa y cantidad de oxígeno en la atmósfera, reduciendo la radiación solar directa
a través de la sombra que generan, y con ello ofrecer beneficios directos en la calidad de vida de la población
(Puliafito et al., 2013). Entre el conjunto de espacios verdes, los parques urbanos deben su importancia a
los servicios ecosistémicos y los numerosos beneficios sociales que ofrecen (Sadeghian y Vardanyan, 2013;
Shackleton et al., 2018). De toda la cubierta verde que comprende un parque, los árboles son la forma vegetal
de mayor eficiencia ambiental. Esto se debe a que sus copas incrementan la superficie foliar por unidad de
área, y por ello maximizan la humedad y mitigan la temperatura atmosférica, entre otros beneficios. Aunque
son numerosos los trabajos de investigación relacionados con los servicios ambientales y ecosistémicos
(Szumacher y Malinowska, 2013; Dickinson y Hobbs, 2017; Reeve et al., 2017; Morales-Cerdas et al.,2018),
un tema de interés específico es el estudio de los aspectos en torno a la composición vegetal en los parques
urbanos.

La cobertura vegetal conformada por el arbolado de un parque supone importantes propiedades ecológicas
para el sistema urbano. No obstante, estas áreas verdes pueden experimentar efectos negativos provenientes
del mismo sistema urbano que los rodea o de factores internos. Sobre estos últimos, la afectación negativa
puede ser causada por los mismos árboles del parque, como se presenta en algunas especies, por ejemplo, el
pirul (Schinus molle), la casuarina (Casuarina equisetifolia) y eucaplito (Eucalyptus camaldunesis), las cuales
se consideran invasoras en diferentes latitudes (Richardson y Rejmánek, 2011) y en México (Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad [CONABIO], 2016), ya que causan alteraciones
en la biodiversidad. También las raíces del eucalipto son capaces de inhibir el crecimiento de otras plantas a
su alrededor, y este efecto es mayor si las plantaciones de esta especie son monoespecíficas y de alta densidad
(Zhang y Fu, 2009). Otro estudio sugiere un efecto inhibitorio similar por parte de los árboles de pirul que
se distribuyen en México (Ramírez-Albores y Badano, 2013).

Por otro lado, la cubierta vegetal de un sistema urbano se compone de un conjunto dominante de especies
introducidas y una baja proporción de plantas nativas (De Souza e Silva et al., 2020). Algunos indicadores
ecológicos permiten evaluar el impacto de las especies introducidas y la calidad de los microhábitats, como las
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limitaciones en la germinación de semillas que afectan de forma importante el desarrollo óptimo del arbolado
(Sikorski et al., 2013). Esto puede favorecer el debilitamiento fisiológico de los árboles, así como el desgaste
y deterioro de la cobertura verde.

Otros factores que también disminuyen el desempeño ambiental de un área verde pueden ser atribuibles
a las limitadas prácticas de manejo y protección del componente vegetal. Generalmente, estas prácticas se
restringen a técnicas de riego, poda y retiro, así como a la plantación de especies vegetales provenientes de
hábitats y ecosistemas disímiles (Commission for Architecture & the Built Environment [CABE], 2005;
Zaragoza-Hernández et al., 2015). El deterioro de un área verde también se ve reflejado por las plantaciones
monoespecíficas que, con el tiempo, producen un empobrecimiento del suelo, y por lo tanto menoscaban la
salud del conjunto vegetal. De esta manera, la composición de especies y el estado general del arbolado de un
parque urbano son aspectos fundamentales en la infraestructura verde. Los parques urbanos que contienen
especies arbóreas nativas y que además son funcionales, pueden mantener una estructura ecológica en su
cobertura, lo que favorece entonces condiciones tanto ambientales como ecológicas para el mismo parque y
para la ciudad en general (Millward y Sabir, 2010; Stagoll et al., 2012).

Contrario a lo que se espera de la planeación ecológica urbana, los parques y jardines se manejan por
un aspecto estético, que deja de lado la funcionalidad y conservación de la biodiversidad (Barrantes-Sotela,
2019). Ante esta situación, se privilegian los espacios con funciones de ornato más que las áreas con beneficios
ambientales y criterios ecológicos. A pesar de esto, los parques urbanos poseen atributos que favorecen y
motivan la actividad física y la convivencia social. Es importante señalar que en este tipo de espacios abiertos,
el uso social debe desarrollarse en un ámbito que emule un ambiente natural o naturado, pero que no solo
se centre en la contemplación o el esparcimiento (Gobster, 2007). Por esta razón, la calidad del componente
vegetal en un parque urbano no es una propiedad ajena a las preferencias sociales de este tipo de espacios. En
un estudio de percepción realizado en la ciudad de Buenos Aires, la población identificó que los principales
beneficios de los parques urbanos son el contacto con la naturaleza y la sensación de tranquilidad y protección
que ofrece un lugar con vegetación (Perelman y Marconi, 2016). En esta respuesta social influye directamente
el uso y la actividad física que ocurren en los parques urbanos (McCromack et al., 2010), por lo que estos
espacios tienen una alta capacidad de brindar servicios culturales y bienestar mental (Shackleton et al., 2018).

Ante la necesidad de mejorar la calidad ambiental de los parques urbanos, una estrategia práctica puede
ser la inclusión de los ciudadanos usuarios en los proyectos aplicados y de investigación. Entonces, ¿qué
importancia adquiere un proyecto de recuperación ecológica al incluir personas no especializadas, además del
personal calificado? Es cada vez más frecuente y hasta deseable que la gente participe en una o varias etapas
de los proyectos, por ejemplo, recopilando datos de lo que hoy se llama ciencia ciudadana, o en diseñar la
propuesta de solución para lograr su apropiación y adopción como práctica cotidiana, así como en el ejercicio
con árboles urbanos.

Otra forma de involucrar a las personas en las áreas verdes es mediante proyectos productivos, por ejemplo,
en labores de germinación o manejo de cultivos y plántulas, en donde la experiencia no es necesaria para
desempeñar estos roles. Estas actividades pueden otorgar gran valor al área verde por parte de los participantes
y voluntarios. Góngora y otros (2017), señala que la apropiación de estos espacios públicos es un factor clave
para que la comunidad se involucre en el cuidado y conservación del lugar. En esta relación parque urbano-
sociedad también es posible determinar el grado de uso y percepción del área verde desde el punto de vista
social. Todas estas variedades de participación son fundamentales cuando se diseñan estrategias de educación
ambiental, y también para revalorar la importancia de este tipo de espacios urbanos frente a la crisis ambiental
(Chiesura, 2004; Jericó et al., 2017).

Varias investigaciones hacen referencia a la recuperación ecológica de parques urbanos, y otras a la
educación ambiental dentro de este tipo de áreas verdes, verbigracia en el “Plan Climat de Paris” del
Ayuntamiento de Paris, Francia, que tiene como resultado la disminución de temperatura de la ciudad a través
de la revegetación de zonas urbanas (City of Paris, Green Parks and Environment Urban Ecology Agency,
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2018). En Bogotá, Colombia, los parques urbanos pueden revalorar la importancia de estos lugares mediante
experiencias sensibles de educación ambiental no formal (Martínez-Valdés y Arellano-Gámez, 2018). De
igual manera, en un parque Metropolitano de Guadalajara, México, la creación de un área de Unidad de
Manejo Ambiental (UMA) con fines de conservación de la mariposa monarca, fue esencial para desarrollar
un programa de educación ambiental enfocado a la importancia de las áreas verdes (Valadez y Gómez 2012).

En otra región de México, en San Luis Potosí, dentro una ciudad de clima semiárido se encuentra uno
de los parques urbanos con mayor superficie de todos los centros urbanos del país. En este espacio de 420
hectáreas, denominado Parque Tangamanga 1, las áreas de vivero, jardín botánico, eco museo y UMA
dedicada a la conservación de especies de flora y fauna endémicas, tienen potencial para el desarrollo de
prácticas de educación ambiental. No obstante, otros parques de la ciudad, que son de menor superficie y
con gran deterioro, representan un reto para el rescate de su función como área verde, pues requieren de
una intervención especializada y con enfoque socio-cultural. Por un lado, es necesaria la gestión adecuada de
los recursos naturales centrada en los proveedores de servicios ambientales, y por otro, en crear espacios con
propósitos que satisfagan los intereses de los usuarios.

El presente trabajo analiza el valor de importancia en la composición arbórea y la percepción social in situ
sobre el parque urbano Juan H. Sánchez, ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, México. El objetivo se
basa en caracterizar la cobertura arbórea y la percepción social del parque, cuyo enfoque sea la educación
ambiental. Un posible alcance de este estudio es que la sociedad se vuelva copartícipe de las acciones enfocadas
a la conservación y cuidado de los parques urbanos.

Método

La investigación consideró un proyecto de acción participativa, que posibilitó la intervención en el sitio de
estudio a través del involucramiento de la comunidad. Bajo este enfoque se buscó lograr la participación plena
de los actores involucrados, para promover transformaciones políticas y sociales. Se decidió usar la técnica
cuali-cuantitativa, por tratarse de una propuesta que intenta comprender la compleja realidad en la que se
desenvuelven los actores, y a partir de ello, buscar aplicaciones prácticas a la vida cotidiana, a la realidad y
al contexto. Además de combinar métodos cualitativos y cuantitativos, se quiere expandir y fortalecer las
conclusiones de una intervención y dar mayor conocimiento, legitimación y validez a los resultados.

Descripción del sitio de estudio y diagnóstico

La ciudad de San Luis Potosí se localiza en la parte centro norte del país, su clima es seco templado, con lluvias
en verano; presenta una vegetación de pastizal natural, matorral desértico micrófilo y matorral crassicaule,
principalmente. Como se presenta en la Figura 1, al oeste de la ciudad está el parque Juan H. Sánchez,
conocido popularmente como Morales, el cual es reconocido como el tercero más grande de la ciudad. Su
superficie total es de 159,607.11 m2 y 99,695.36 m2 corresponden a su cobertura arbórea.
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FIGURA 1.
Ubicación del parque Juan H. Sánchez

Fuente:  Elaborado por Lorena Marion Martínez Mompha.

Dentro de sus características está que el parque tiene aproximadamente un centenar de años desde su
fundación, y cuenta con amplio arraigo entre los ciudadanos. Entre las instalaciones el parque cuenta con
palapas, fuentes de agua, aparatos ejercitadores, sanitarios, área de juegos infantiles, pista de hockey, un lago
artificial y una biblioteca (Figura 2).

FIGURA 2.
Instalaciones dentro del parque Juan H. Sánchez

Fuente:  Elaborado por Lorena Marion Martínez Mompha.

El estudio se organizó en dos etapas; la primera de ellas consistió en determinar las especies vegetales y
evaluar a los individuos. Este diagnóstico se hizo mediante observación directa y considerando los reportes
oficiales de arbolado urbano de la Ciudad de México y San Luis Potosí. En los recorridos se estableció
la homogeneidad espacial de los individuos arbóreos y luego se hizo la selección aleatoria para evaluar
la composición con cuadrantes (Figura 3). Para calcular el grado de dominancia de las especies, y con el
propósito de observar la configuración espacial del conjunto vegetal, se definieron 12 sitios de estudio
circulares, cada uno de 1,000 m2, según lo propuesto por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
(Rivas, 2006), lo que permitió abarcar el 12 % de la superficie arbórea. Esta área estudiada corresponde a las
zonas de alta concentración y representatividad de especies de la cobertura arbórea en el parque.
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FIGURA 3.
Ubicación de los sitios de estudio dentro del parque Juan H. Sánchez

Fuente:  Elaborado por Lorena Marion Martínez Mompha.

A partir de la información recabada, se calculó el índice de valor de importancia (IVI), que es la suma de los
valores relativos de densidad, frecuencia y dominancia del arbolado, para determinar la importancia ecológica
relativa de cada especie vegetal dentro de una comunidad (Mostacedo y Fredericksen, 2000; Smith y Smith,
2007; Saavedra-Romero et al. 2019). Con esto se determinaron las especies predominantes para describir la
estructura vegetal del parque. En cada uno de los sitios de estudio se determinó el número de individuos por
especie y su posición en el área, para conocer su distribución. También se tomó la medida morfométrica por
individuo, para calcular el área de copa proyectada en el suelo. Para esta variable se tomaron las mediciones
de los ejes entre diferentes longitudes debajo de la copa, considerando todas las variaciones posibles.

Para valorar las especies arbóreas se modificaron las matrices propuestas por Bolaños-Silva y Moscoso-
Hurtado (2011), que consistieron en usar un sistema binario donde el 1 es la presencia del factor a evaluar
y 0 es la ausencia de este en la especie en estudio. Esto permitió conocer el grado de correspondencia con
las condiciones ambientales del parque, y el tipo de clima de la ciudad, así como aquellas que se sugiere para
retiro y las que podrían permanecer en el parque. En este procedimiento se usaron los mismos números
binarios para cada factor, donde las especies con mayor valoración resultante en la matriz o las de mayor
puntuación correspondieron a las más aptas para plantación. Los factores considerados fueron atributos de
clima, altitud, requerimientos de agua, radiación solar, tipo de suelo, potencial invasivo, origen geográfico y
altura del individuo. Tales propiedades se valoraron a partir de los mismos números binarios definidos para
el estrato arbóreo.

La segunda etapa consistió en realizar la encuesta de percepción social sobre los horarios y actividades de
usuarios, así como sus opiniones en cuanto a seguridad, limpieza, entrada de mascotas y gusto en general
por el parque. En este estudio, además se preguntó sobre las propuestas de actividades y mejoras que los
mismos encuestados tenían del lugar. Para ello se diseñó un cuestionario de doce preguntas, tendientes
conocer el nivel de afirmación y desacuerdo, las cuales fueron algunas de opción múltiple y otras abiertas. Las
preguntas abiertas se formularon para conocer las actividades y acciones que, según los encuestados, podrían
mejorar el parque. Previamente al estudio definitivo y para validar la encuesta, se hizo una prueba piloto a 15
personas al azar dentro del parque. A partir de los resultados obtenidos se hicieron los ajustes y correcciones
en las preguntas, para entonces poder aplicar la encuesta a la población muestra. El número de encuestas
se determinó para un tamaño de muestra de población infinita. De esta manera, se aplicó la encuesta a 98
personas en marzo de 2016, con un margen de error del 10 % y un nivel de confianza del 95 %. La ecuación
(1) describe la fórmula de Spiegel y Stephens (2009) empleada para calcular el tamaño de muestra: (Error 1:
La referencia: 1 está ligada a un elemento que ya no existe)
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[ Ec. 1 ]

Donde N= tamaño de la población, Za= factor que depende del nivel de confianza, p= probabilidad de
que ocurra el evento, q= probabilidad de que no ocurra y d= precisión.

La encuesta se hizo mediante muestreo accidental o casual, bajo el criterio de selección de la posibilidad
de acceder a los usuarios. Se aplicó en diferentes horarios: uno matutino entre las 8:00 y las 13:00 h, y otro
vespertino entre las 13:00 y las 18:00 h. Los días elegidos fueron lunes, jueves y sábado de marzo, por ser
una de las épocas de mayor afluencia en el parque. La información obtenida se registró en una base de datos
y luego se analizó con estadística descriptiva. Las respuestas de opción múltiple se analizaron con la escala
de Likert (1 a 7). Los comentarios y actividades que los usuarios propusieron se registraron en una base
de datos, y se clasificaron por categorías. Los resultados se presentaron en forma de tablas, gráficas y redes
semánticas. Finalmente, después de analizar el conjunto de resultados, tanto del valor de importancia como
de las encuestas de percepción, se diseñó una propuesta de educación ambiental ad hoc al parque urbano.

Resultados

Composición vegetal

Los resultados de la primera etapa consistieron en la composición arbórea del parque, formada por ocho
especies. Las especies exóticas o introducidas constituyen el 95.6 %, en tanto que las especies nativas ocupan
el 4.3 %. Del resultado del IVI la especie dominante resultante fue el eucalipto (Eucalyptus camaldulnesis)
con un valor de 1.4 y una densidad y dominancia relativas de casi 50 % y 70 %, respectivamente. En segundo
lugar, el fresno (Fraxinus uhdei) presentó 0.5 de IVI, con 21 % y 23 % de densidad y frecuencia relativas,
respectivamente. Las demás especies indicaron valores más bajos (Tabla 1).

TABLA 1.
Valores de la densidad, frecuencia y dominancia relativas, así
como el índice de valor de importancia (IVI) de las especies

Fuente: Elaborado por Lorena Marion Martínez Mompha.

Otras especies menos abundantes, pero que también se identificaron en el estudio fueron jacaranda
(Jacaranda mimosifalia D.), nogal (Juglans regia L.), pirul (Schinus molle L.), álamo blanco (Populus alba L.),
liquidámbar (Liquidambar styracifulia L.) y pirul brasileño (Schinus therebinthifolia Raddi). En cuanto a su
estructura, la cubierta vegetal del parque está compuesta por un estrato arbóreo dominante y un arbustivo-
herbáceo reducido. El arbolado de eucalipto es dominante en la cobertura vegetal y sus ejemplares son,
fundamentalmente, maduros con copas muy abiertas (Figura 4).
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FIGURA 4.
Vista del arbolado en el punto de estudio 4 del parque Juan H. Sánchez

Fuente:  Archivo de Lorena Marion Martínez Mompha.

En cuanto al arreglo espacial, el arbolado se distribuye de manera lineal o por macizos en diferentes sitios,
con una distancia promedio de 1.5 m entre un individuo y otro. Con respecto a la densidad del follaje,
se evaluó el área proyectada de copa total de los ejemplares de cada especie en los sitios de estudio. La
cobertura de sombra proyectada más alta fue del eucalipto, con un valor promedio de 78.47 m2, seguido por
el ahuehuete, con 73.59 m2 y en último lugar el trueno, con 31.6 m2. Es importante resaltar que el fresno
presentó el área proyectada de copa más bajo (25.8 m2) de todas las especies observadas (Tabla 2); esto hace
suponer que los árboles de esta especie probablemente, son jóvenes, o que se encuentran ante el dominio
de crecimiento de otros árboles. Aunque fue alta el área proyectada de sombra en árboles de eucalipto y en
segundo lugar de ahuehuete, esta última especie mostró los valores de dominancia e IVI más bajos.

TABLA 2.
Promedio del área proyectada de sombra de las especies arbóreas muestreadas

Fuente: Elaborado por Lorena Marion Martínez Mompha.
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Percepción social

Los resultados de la segunda etapa fueron datos obtenidos a partir de las encuestas. Sobre los horarios y
actividades, en el turno matutino indican que el parque es prioritariamente visitado por jóvenes menores
de 25 años (65 %), quienes lo usan como vía de paso. Esto puede deberse a que el parque se localiza en las
inmediaciones de la zona universitaria poniente, dos escuelas secundarias y una escuela preparatoria. Entre
7:00 y 9:00 h el parque tiene mayor flujo de adultos (36.7 %) que realizan actividades deportivas. En este
mismo horario, la cantidad de hombres (59.1 %) es mayor que el de mujeres (40.8 %). Por la tarde, la afluencia
más alta (71 %) es de jóvenes de entre 15 y 30 años, quienes realizan actividades deportivas (Figura 5).

FIGURA 5.
Percepción social sobre las diferentes actividades del parque

por parte de los visitantes en los turnos matutino y vespertino
Fuente: Elaborado por Lorena Marion Martínez Mompha.

También, de las encuestas resultó que los principales usos del parque son actividades de esparcimiento
y ejercicio como futbol, basquetbol, patinaje, boxeo, caminata, paseos familiares, práctica en triciclos,
bicicletas y paseo de mascotas. Cabe mencionar que algunas áreas equipadas con aparatos de ejercicio
muestran anuncios con recomendaciones para seguir rutinas, y en la totalidad del parque se encuentran
pocos señalamientos de protección al espacio verde. También, es frecuente la visita de familias para realizar
actividades de entretenimiento y juego al aire libre (Figura 6).

FIGURA 6.
Actividades que se realizan en el parque Juan H. Sánchez

Fuente: Archivo de Lorena Marion Martínez Mompha.

Por otro lado, en las respuestas registradas a las preguntas abiertas, los usuarios expresaron que a pesar de ser
un parque que permite la entrada de mascotas, existe poco control y responsabilidad por parte de los dueños
de las mismas, pues es común que no usen correa y que se encuentren desechos sólidos en las diversas áreas.
Otra respuesta destacada fue la falta de vigilancia en el parque, pues se han detectado casos de inseguridad.
También se declararon las malas prácticas con respecto a la disposición de los residuos, pues a pesar de haber
contenedores la recolección no es continua y esto genera acumulación y desbordamiento de los desechos.

Como se observa en la Figura 7, la mayoría de las preguntas se encuentran en un puntaje de 4 y 5 de la
escala Likert, donde el valor 1 es desfavorable y 7 es favorable. Más del 50 % de los usuarios valora el estado
de las áreas verdes entre 4 y 5, y el 68 % encuentra el estado de la infraestructura entre 3 y 5. En cuanto a la
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seguridad del parque, la mitad de los usuarios que contestaron la encuesta le otorga un valor entre 4 y 5, y
lo mismo para la limpieza del lugar. El 41.8 % de los usuarios indica un valor de 7 respecto a la entrada de
mascotas al parque. Por último, el gusto por el parque cuenta con resultados más favorables, ya que el 32.7
% lo valora con 7, el 21.4% con 6 y el 26.5 % con 5.

FIGURA 7.
Porcentaje de percepción social de visitantes al parque sobre diferentes aspectos

del área verde, según la escala de Likert en los dos turnos del día evaluados
Fuente:  Elaborado por Lorena Marion Martínez Mompha.

Discusión

Como hallazgos sobresalientes de la primera etapa del estudio, el IVI más alto fue el del eucalipto, es decir, esta
especie mostró mayores valores de dominancia y frecuencia. Por la madurez de los ejemplares, es probable que
estos se hayan plantado desde la misma creación del parque, en 1924. En esa época, los criterios fomentaron la
plantación de especies de rápido crecimiento y con poca disponibilidad de agua para su mantenimiento, que
son características propias de los árboles de eucalipto. Esto favoreció su introducción de manera generalizada
en diferentes zonas climáticas del país, sin embargo, cabe señalar los impactos negativos al ambiente que se
tienen por efecto de esta especie introducida. Con la humedad de la lluvia, las hojas del eucalipto liberan
sustancias llamadas alelopáticas, que el suelo puede absorber y por ello afectar el crecimiento de otras especies
vegetales (Granados-Sánchez y López-Ríos, 2007; Zhang y Fu, 2009). Esto puede generar gran impacto en los
microorganismos y, por lo tanto, en las condiciones fisicoquímicas del suelo. Por su alta tasa de crecimiento,
el eucalipto coloniza y se adapta a distintas condiciones ambientales de suelos con baja proporción de
nutrimentos, además absorbe agua superficial y subterránea (Granados-Sánchez y López-Ríos, 2007), lo que
puede favorecer el desplazamiento de otras especies nativas. Es por estas alteraciones ecológicas que a tal
especie se le considera invasora en México (CONABIO, 2016), y sus plantaciones están contraindicadas en
el territorio nacional, incluyendo las ciudades. Otras especies, como la casuarina y el pirul que resultaron con
IVI menor, también corresponden a las especies contraindicadas para su plantación en el país. Debido a los
hallazgos encontrados relativos a la frecuencia de ciertas especies, una estrategia de manejo puede ser el retiro
de eucaliptos,a través de fragmentos clave en la cobertura y la implementación de técnicas agroecológicas para
la recuperación del suelo. Esto garantizaría un mejor sustrato, al reemplazar los eucaliptos con especies que
sean preferentemente nativas y con mayor tolerancia a las condiciones semiáridas de la ciudad.

Un aspecto ecológico relevante del arbolado en el medio urbano es que, ante la competencia entre especies,
aquellas que son nativas pueden ser reemplazadas por las introducidas (Alvey, 2006). El uso de especies no
nativas en áreas verdes y otros espacios urbanos es desfavorable, pues prevalece el riesgo de que se presenten
signos de perturbación como plagas, alto éxito reproductivo de especies invasoras o mayor competencia
por los recursos en el entorno. Uno de los recursos de mayor competencia entre las especies es el agua,
especialmente por la sobrevivencia de plantas en lugares de clima semiárido, como es el caso de San Luis
Potosí. Esta ciudad presenta una precipitación anual de 350 mm, por lo que el agua es un recurso altamente
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limitado en el ambiente. Esta situación no solo compromete el suministro de agua para riego, sino que
también puede ser la causa de mayor debilitamiento de ejemplares jóvenes o con altos requerimientos de
humedad (Reyes-Paeck y Pavez, 2016). En un estudio de la ciudad de Hermosillo, cuyo clima es de tipo
árido, la presencia de plantas introducidas y nativas fue de 62 y 38 %, respectivamente, donde la mayoría
corresponde a especies con baja tolerancia al ambiente seco y altos requerimientos de riego (Bernal-Grijalva
et al., 2019).

Otro resultado sobresaliente, es que el segundo IVI más alto (0.54) en el parque corresponde al árbol de
fresno, considerado como una especie nativa del país. Esta especie posee características ecofisiológicas relativas
al control de la sequía y la generación de humedad hacia el entorno, con posibles efectos de mitigación
del calor urbano (Barradas y Ballinas, 2016). En concordancia con este resultado, el fresno es una de las
diez especies que se encuentran con mayor frecuencia en las áreas verdes de vialidades, dentro del área
metropolitana de San Luis Potosí (Ramos, 2019). Lo anterior la convierte en una especie arbórea altamente
adaptada a las condiciones ambientales de la ciudad. Con respecto a las demás especies nativas del parque,
como el cedro blanco o el ahuehuete, estas fueron menos abundantes en el estudio.

En resumen, la composición arbórea del parque fue de 77 y 23 % de especies introducidas y nativas,
respectivamente. Esto refleja una proporción similar a la de un área verde distinta, como es el arbolado de
banquetas de la ciudad, la cual se compone en un 60 % por especies introducidas y en un 40 % por nativas.
Dicha situación supone un reto ecológico importante para la proporción de especies arbóreas en la ciudad.
Sobre las condiciones de un parque, Millward y Sabir (2010) señalan que, en este espacio verde, el manejo de
los árboles debe favorecer la plantación de especies nativas y con una estructura de edad variada. Así, algunos
factores esenciales a considerar son la salud de los árboles, la asociación entre individuos y especies, y el tipo de
recursos disponibles en suelo y agua, de tal forma que en el diseño de una plantación se incluya una correcta
selección de especies y un adecuado distanciamiento entre individuos, lo que es fundamental para manejar
plantas de un parque urbano.

En cuanto al área total de copa proyectada, el eucalipto resultó con mayor valor; sin embargo, este resultado
puede atribuirse más a la abundancia de sus árboles que a lo frondoso de sus copas. Los árboles de fresno y
laurel de la India fueron el segundo y tercero más altos en el área de copa proyectada. Cabe mencionar que
estas especies por lo general presentan una fronda más densa que el eucalipto, aunque también la abundancia
de sus individuos fue determinante en el resultado de esta variable. Lo anterior puede advertir que, al ser
inconstante y poco densa, la cobertura arbórea permite probablemente un menor desempeño ambiental
del parque como área verde. Por ejemplo, la estimación de la amplitud de copa por especie puede brindar
información del grado de transpiración, enfriamiento y secuestro de carbono, como servicios ambientales
de los árboles en condiciones urbanas (Pretzsch et al., 2015). Por otro lado, aunque el manejo forestal no se
consideró en este estudio, una observación no cuantificada fue la presencia de grandes grupos de ejemplares
maduros y secos. Esto puede aumentar la probabilidad de rompimiento y caída de ramas por efecto del viento,
y por tanto, un riesgo para los visitantes al parque. No obstante, a pesar de estas condiciones del arbolado, el
parque tiene visitantes a lo largo de diferentes horas del día. Cabe señalar que cuando las ráfagas de viento
son muy fuertes, protección civil del municipio cierra las puertas del parque a los usuarios.

Respecto a la valoración social, el uso y condiciones del parque revelaron aspectos notables, debido a los
diferentes horarios en que se le visita. Antes de las 8 a.m. el parque es usado por jóvenes menores de 25
años, debido a su ubicación cercana a instituciones educativas. Después, durante la mañana hay más afluencia
de adultos que practican actividades deportivas, lo cual es común en parques urbanos, donde las personas
aprovechan la frescura del clima para hacer ejercicio. En cuanto al género, la predominancia de hombres
durante la mañana, en comparación con mujeres, puede reflejar preferencias culturales o sociales en relación
con el uso del parque. Por la tarde, entre las 13:00 y 22:00 horas aumenta la presencia de jóvenes de entre 15
y 30 años de edad, quienes realizan actividades deportivas (futbol, basquetbol, patinaje, boxeo y caminata) y
de ocio (paseos familiares, práctica en triciclos, bicicletas, paseo de mascotas). Ante las respuestas obtenidas
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sobre las actividades sociales dentro del parque, es posible considerar una mayor diversificación de áreas con
fines culturales, que potencien el acercamiento de la sociedad a un entorno natural de mayor calidad. Por lo
tanto, y de acuerdo con los resultados, es deseable que el parque ofrezca espacios y actividades multipropósito
y de accesibilidad universal, además de los ya existentes.

Si bien los parques urbanos tienen una presencia social importante, el nexo entre visitantes y espacios
naturados puede aprovecharse para la revaloración y el aprendizaje, mediante algún programa dirigido al
emprendimiento de acciones dentro del área verde. En ciudades de diferentes países existen iniciativas que
promueven la visita a áreas verdes a través de actividades deportivas, recreativas o educativas, que buscan
crear lazos sociales y un vínculo más fuerte entre las personas (Chiesura, 2004) y el entorno naturado. En la
literatura actual sobre el tema se pueden encontrar ejemplos de lo anterior, como el proyecto “El Jardín de
Santa Isabel”, en Murcia, España, que en 2014 introdujo la fotocatálisis en el granulado de caucho de parques
infantiles. Esta tecnología permite convertir la energía solar en energía química, reduciendo la contaminación
de parques infantiles y espacios públicos, de forma similar a como lo haría el catalizador de un coche.

Para que estas acciones prosperen, deben ir acompañadas de la participación ciudadana y del mejoramiento
del equipamiento; ademas, incentivar las conductas de respeto y protección del lugar entre los ciudadanos
podría marcar la diferencia (Ávila y Medina, 2017). Otro ejemplo es el Parque Töölönlahti, en Helsinki,
Finlandia, en el que se diseñó un programa de actividades y eventos tales como festivales culturales, conciertos,
mercados al aire libre y actividades deportivas (Green Hearts, s/f). La implementación de estos programas
ha incrementado el interés por el parque como destino recreativo y cultural, además de que los diferentes
eventos han contribuido a crear un sentido de comunidad y promover un estilo de vida activo (Gambarota
y Lorda, 2017).

Algunos aspectos importantes de la percepción social sobre el estado del parque Juan H. Sánchez, fueron
la responsabilidad en el paseo de mascotas, el manejo de los desechos sólidos, la sensación de inseguridad
y la falta de acondicionamiento de los espacios para la convivencia social. Una observación generalizada de
los encuestados fue el escaso mantenimiento que se le brinda al equipamiento y a los servicios que ofrece el
parque, por parte del personal a cargo. Pese a lo anterior, y aunque parezca contradictorio, los encuestados
mostraron interés y agrado por el parque. Algunas propuestas recogidas en la encuesta fueron aumentar
las áreas para practicar deporte, así como realizar actividades culturales y educativas, esto para enriquecer
la experiencia en el parque y extenderla a otros miembros de la comunidad. Las percepciones y desafíos de
los ciudadanos sobre este parque urbano parten de una visión de mejora continua, según los resultados de
la encuesta. Esto, sin duda es el reflejo de una participación activa, un mayor involucramiento y al mismo
tiempo, una disposición potencial de los visitantes para elevar la calidad del parque. Sumado a lo anterior,
los parques urbanos representan un espacio oportuno para fomentar valores como la responsabilidad ante el
entorno natural inducido, y con ello minimizar la brecha entre el conocimiento y la acción. Un buen ejemplo
al respecto se logró en el Parque de la Villette, en París, Francia, en donde eventos culturales y actividades
como conciertos al aire libre, proyecciones de películas, festivales de música y actividades educativas para
niños, han atraído a una amplia gama de visitantes. Con ello se ha fomentado la interacción social y cultural en
el parque, convirtiéndolo en un lugar de paso y estancia agradable para la comunidad local (Ducatez, 2005).

Así, con base en los resultados de caracterización del arbolado y de la percepción social, se sugieren
estrategias respecto a la composición vegetal y la educación ambiental para el parque Juan H. Sánchez. Por
ejemplo, la sustitución de especies vegetales puede partir del remplazo de individuos muertos, permitiendo
que la población se acostumbre paulatinamente a los cambios y que, a la vez, forme parte de algunas
actividades del mismo manejo vegetal. De esta forma, al realizarse un censo y evaluación fitosanitaria de
todo el arbolado, no solo se podrá incluir la intervención de protección civil, sino de la misma participación
ciudadana. Esto permitirá diseñar un plan de manejo de la cubierta vegetal, junto con actores clave y la
estrecha participación de la sociedad dentro del parque.
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Por el lado de la percepción, una forma de acercar a las personas es por medio del paisaje. Este enfoque
humanista de la educación ambiental va más allá del rigor de la observación, del análisis y de la síntesis para
evocar lo sensorial, lo afectivo y lo creativo. Desde esta corriente, conocer más sobre el ambiente permite
relacionarse mejor y poder intervenir activamente (Calixto y Herrera, 2010) dentro de un área verde.

Así pues, la estrategia de educación ambiental no formal, propuesta para el Parque Juan H. Sánchez, se
enfoca en concientizar sobre los problemas identificados, desarrollar actitudes y conductas en favor de la
conservación del ambiente, y fomentar el sentido de apropiación del espacio mediante la participación de las
personas para mejorar su entorno y con ello su calidad de vida (Centelles et al., 2009). La estrategia consistió
en diseñar un programa mensual de actividades deportivas, lúdicas y culturales (considerando los intereses
vertidos en las encuestas), dirigidas a públicos de distintas edades y en horarios y días diferentes. Todo esto,
pensando en que los participantes no solo adquieran nuevos conocimientos, sino que encuentren formas
de crear y expresarse, además de que se fomente la convivencia y la creación de lazos entre los ciudadanos,
fortaleciendo así el tejido social y el sentido de pertenencia con el parque.

Algunas de las actividades que se proponen en cada categoría son:
· Deportivas: torneos de parkour, basquetbol y petanca, clases de yoga y zumba.
· Culturales: círculos de lectura, exposiciones artísticas, miniconciertos, actividades de cuentacuentos, cine

club, fotografía y pintura de paisajes.
· Educativas: talleres de reciclaje, actividades relacionadas con el huerto, compostaje, germinación de

semillas con uso apropiado y eficiente del agua, observación de aves, senderos interpretativos, entre otros.
También, se considera la programación de eventos especiales y programas temáticos que puedan generar

entusiasmo y mantener el interés de la comunidad, atrayendo cada vez a más personas al parque. Como
complemento al programa de actividades, se propone elaborar fichas descriptivas como guía para las
actividades culturales y educativas. En ellas quedaría explícito el objetivo, los materiales requeridos, la
duración, el público objetivo, el detalle y tipo de actividad. Así, las actividades podrían ser guiadas por
cualquier persona, sin importar su nivel de dominio en el tema.

Para lograr la divulgación de las actividades y atraer a un mayor número de visitantes, se pueden realizar
videos cortos para ser compartidos en las redes sociales. Además, se podría invitar a los usuarios a participar
en campañas de mantenimiento dentro del parque, tales como separación de residuos sólidos, pintura
de bancas, reparación de señalética, entre otras. Entonces el conjunto de actividades, que conformen el
programa de educación ambiental, podría abonar para que el medio naturado se convirtiera en un espacio
para aprender sobre el manejo y cuidado de los espacios verdes, configurando así una ética ambiental basada
en la conservación (Sauvé, 2005). Desde esta perspectiva, reconocer el lugar como un espacio con contenido
educativo en sí mismo, serviría para motivar y acercar la población a un espacio naturado en continua
recuperación, y al mantener este proceso de aprendizaje de forma permanente, se pueden afirmar valores y
mejorar las condiciones de la población, las relaciones humanas, su cultura y entorno.

Conclusiones

La cobertura arbórea del parque se compone principalmente de ejemplares de eucalipto, aun cuando se
trata de una especie introducida y contraindicada para su plantación en México. Además de su dominancia
en la cobertura, los ejemplares de eucalipto pueden representar un riesgo para los visitantes del parque,
por las posibles caídas de ramas y por causar alteraciones ambientales y ecológicas. En el segundo lugar del
índice de valor de importancia se encontró el fresno, cuya especie es nativa del país y otorga beneficios
ambientales que pueden ser importantes. Otros aspectos emergentes del arbolado fue la distribución y la
capacidad de sombreado. En toda su cobertura, el arbolado presentó amplias secciones de eucalipto, por lo
que el desempeño de las copas para su funcionamiento ambiental y de sombreado es reducido. Por tanto, los
resultados sobre el área de copa proyectada pueden advertir un bajo potencial de aprovechamiento ambiental
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del arbolado en conjunto. Esto puede representar una capacidad mínima del parque para funciones como
el secuestro de carbono atmosférico, la liberación de oxígeno y el enfriamiento del aire, lo que justifica la
intervención para desarrollar un programa de manejo y un progresivo recambio de las especies vegetales.

Sobre el estudio de percepción social, los resultados indicaron gran interés y agrado por el parque, a pesar
de las condiciones de mantenimiento y la falta de equipamiento. Asimismo, una alta proporción de los
encuestados señaló la necesidad de incrementar las áreas para deporte, cultura y actividades que enriquezcan
la estadía de los visitantes. Ante este desafío, y en respuesta al cuestionamiento del presente trabajo, se
propone una serie de aspectos por considerar. Por tanto, resulta importante reconfigurar la distribución de
los ejemplares arbóreos, el recambio progresivo de especies introducidas por nativas, y también una adecuada
planeación de los espacios con base en la educación ambiental y la participación ciudadana. El reemplazo
planificado de especies arbóreas puede evitar el uso de agua para riego en un área verde, al plantar árboles
tolerantes de ambientes semiáridos con buen sombreado, especialmente, al tratarse de una ciudad semiárida.
Para llevar a cabo esta propuesta es necesario un plan de acción que dé seguimiento y evalúe los proyectos,
tanto de manejo forestal como de tipo social y cultural. Finalmente, estas propuestas son de valor para la
educación ambiental, mediante prácticas sostenibles y que aumenten la calidad de vida de la población.
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