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Resumen 
La emergencia sanitaria por COVID-19 ha propiciado cambios vertiginosos 
en la movilidad de las personas, desde confinamiento obligatorio en algunos 
países, hasta el confinamiento voluntario, como es el caso de México. Las 
maneras de enfrentar el confinamiento voluntario dependen de los contextos 
habitados. En esta investigación, a través de una encuesta remota, nos 
aproximamos a las percepciones de 132 ciudadanos de Xalapa y Coatepec, 
durante abril y mayo de 2020, con relación a los contextos boscosos o rurales 
y urbanos habitados, mientras transcurre el confinamiento voluntario. Los 
resultados nos indican que los habitantes de estas ciudades disfrutan el 
entorno que habitan, conocen el tipo de vegetación que les rodea y consideran 
que tienen espacio suficiente afuera de sus casas, a través de cuyas ventanas 
ven árboles, entre los cuales destacan los árboles frutales. Además, reportan 
que lo que más disfrutan de los contextos habitados durante el confinamiento 
voluntario es a la familia, la tranquilidad y la naturaleza; en cambio, no 
disfrutan no poder ver amigos y no visitar a la familia. Discutimos si Xalapa 
y Coatepec pudieran ser modelos de ciudades cuyas características 
biodiversas resulten significativas en cuanto a los beneficios ecosistémicos 
asociados con el bienestar humano en crisis sanitarias como la causada por 
COVID-19. 
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Abstract 
The health emergency due to COVID-19 has led to vertiginous changes in 
the mobility of people, from mandatory confinement in some countries to vol-
untary confinement, as is the case in Mexico. The ways of dealing with vol-
untary confinement depend on the inhabited contexts. In this research, 
through a remote survey, we approached the perceptions of 132 citizens of 
Xalapa and Coatepec, Veracruz, during April and May 2020 concerning the 
wooded or rural and inhabited urban contexts; meanwhile, voluntary con-
finement was taking place. The results indicate that the inhabitants of these 
cities enjoy the environment they inhabit, know the type of vegetation sur-
rounding them, and consider that they have enough space outside their 
houses, through whose windows they see trees, among which fruit trees 
stand out. In addition, they report that what they most enjoy living in the 
contexts during voluntary confinement is family, tranquility, and nature; in-
stead, they do not enjoy being isolated from friends and family. We discuss 
whether Xalapa and Coatepec could be models of cities whose biodiverse 
characteristics are significant in terms of the ecosystem benefits associated 
with human well-being in health crises such as that caused by COVID-19. 

 

Keywords: biodiverse context; COVID-19; health emergency; perceptions; 
urbanized populations. 

Introducción 

Vivir el confinamiento, espacios y contextos 

El virus SARS-CoV-2 del que deriva la pandemia COVID-19 o coronavirus, 
no discrimina en el sentido de que cada ciudadano del mundo está en riesgo 
de enfermar. El brote viral coartó la seguridad de un día para el otro, creando 
una conciencia de comunión planetaria, de alguna manera democrática. La 
etimología del término pandemia dice exactamente eso: reunión del pueblo; 
la tragedia es que, para demostrar solidaridad, lo mejor es el confinamiento 
(de Sousa-Santos, 2020). Ante esta situación de emergencia mundial, el 
Gobierno de México promovió la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
recomendando, entre otras medidas de prevención, que del 23 de marzo al 17 
de junio de 2020 la población mexicana se mantuviera en confinamiento 
voluntario el mayor tiempo posible, aún después de la fecha de término. Sin 
embargo, aunque el virus nos amenaza a todos por igual, cada individuo vive 
de manera diferente el aislamiento. Los espacios habitados son distintos en 
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diversos aspectos y esto nos lleva a cuestionarnos si difieren las percepciones 
con base en los contextos habitados durante el confinamiento. En este 
sentido, la pregunta que guía la presente investigación es la siguiente: ¿Cómo 
perciben habitantes de Xalapa y Coatepec, dos ciudades ubicadas en el centro 
del estado de Veracruz, los contextos urbanos y boscosos durante el 
confinamiento?3 

Es un hecho que los árboles de la ciudad maximizan los servicios 
ambientales o ecosistémicos, aumentando de esta manera, la calidad de vida 
de los citadinos (Córdova y Martínez-Soto, 2014; Gunnarsson et al., 2017; 
Falfán et al., 2018; Gaston et al., 2018; Putra et al., 2020). Un área boscosa 
en un contexto urbano es importante para que existan vecindarios sanos, ya 
que además de mantener la biodiversidad y proveer agua y aire limpios, 
ofrecen oportunidades de recreación y relajación. Los servicios ecosistémicos 
se definen según su utilidad y contribución al bienestar humano; estos se 
dividen en servicios de provisión (alimentos, leña), de regulación (del clima, 
enfermedades, agua), de base o soporte (formación de suelo, ciclos 
biogeoquímicos) y culturales (estéticos, recreativos, educativos, espirituales) 
(MEA, 2005; TEEB, 2010; Gómez-Baggethun et al., 2013; Kosanic y Petzold, 
2020). Para la presente investigación, emplearemos el término beneficios de 
la naturaleza. El concepto de servicios ecosistémicos adopta la noción de 
“beneficios de la naturaleza para las personas” (NCP, Nature's Contributions 
to People, por sus siglas en inglés), abarcando una idea más integradora y 
plural (Díaz et al., 2018; IPBES, 2019). 

Los servicios ecosistémicos culturales son los beneficios no materiales 
que las personas obtenemos de los ecosistemas, a través del enriquecimiento 
espiritual, desarrollo cognitivo, reflexión, recreación y experiencias estéticas 
(TEEB, 2010, Gómez-Baggethun et al., 2013; Kosanica y Perzold, 2020). 
Diversas investigaciones han identificado múltiples conexiones entre los 
ecosistemas urbanos y la salud humana (Maas et al., 2009; Bowler et al., 2010; 
Cox et al., 2017). También se ha demostrado que los espacios verdes influyen 
en la cohesión social, al proporcionar un lugar de encuentro para que los 
usuarios desarrollen y mantengan los lazos de vecindad (Maas et al., 2009; 
Cox et al., 2019; Putra et al., 2020). Otros estudios sugieren que los servicios 
del ecosistema urbano como la reducción de la contaminación del aire y el 
enfriamiento urbano (Bowler et al., 2010) tienen múltiples beneficios para la 
salud humana a largo plazo. 

Aunque existen evidencias de que el bienestar de los seres humanos está 
vinculado de diversas maneras con los entornos naturales, la urbanización 
avanza desmedidamente, trayendo consigo consecuencias ecológicas de gran 
magnitud por la forma en que construimos asentamientos humanos. De 

 
3 Los paisajes rurales se caracterizan por los diferentes tipos de uso de suelo, tales como cultivos, 
pastizales ganaderos, plantaciones forestales, asentamientos humanos semiurbanos, vestigios de la 
vegetación natural remanente y bosques secundarios (Laurance et al., 2012). Algunas áreas aledañas a 
las ciudades de Xalapa y Coatepec no son rurales, pero albergan remanentes de bosque de niebla; a estas 
zonas nos referimos como contextos boscosos. 
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hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) estimó que, en 
el 2050, el 68 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas.4 El estilo 
de vida tradicional en las ciudades está asociado con un reducido contacto 
con entornos naturales; por un lado, la tendencia de desplazamiento campo-
ciudad está vinculada con la expectativa de una mejor calidad de vida 
asociada con oportunidades laborales; pero también, en algunos casos, está 
relacionada a un reducido acceso a espacios naturales, principalmente, en el 
caso de personas que viven en zonas urbanas con rezagos socioeconómicos 
(Cox et al., 2017, 2019; Santiago-Alarcón y MacGregor-Fors, 2020). 

Cabe señalar que las estimaciones sobre el crecimiento urbano fueron 
calculadas antes del COVID-19 y, ya en el contexto de la pandemia, tanto la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, 2020) como otras instancias nacionales e internacionales, 
manifestaron su compromiso con las soluciones basadas en la naturaleza 
(SbN)5 como herramientas clave para una mejor reconstrucción 
poscoronavirus, en atención al ya de por sí vulnerable bienestar de los 
citadinos por el reducido contacto con entornos naturales. En este sentido, 
existen estudios sobre cómo las condiciones de los ambientes naturales y la 
experiencia directa de la naturaleza pueden influir en el bienestar de las 
personas, por ejemplo, en el caso de la salud mental (Cox et al., 2019; Gaston 
et al., 2018; Bratman et al., 2019; Putra et al., 2020). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) se refiere a la salud 
mental como un estado de bienestar en el que las personas se dan cuenta de 
su potencial, pueden hacer frente al estrés de la vida y son capaces de 
contribuir productivamente a la comunidad. Por su parte, la experiencia de la 
naturaleza incluye las percepciones sobre los estímulos del entorno natural, 
desde plantas en macetas y jardines privados, hasta espacios verdes públicos 
y áreas protegidas (Hartig et al., 2011). Las experiencias pueden ocurrir a 
partir de un contacto real, es decir, visitas directas y vistas a través de la 
ventana, hasta representaciones gráficas, como fotografías y pinturas 
paisajísticas, y estas experiencias adquieren significado con base en factores 
socioculturales como el contexto, género, edad, etcétera (Bratman et al., 2019). 

En este sentido, las áreas verdes urbanas tienen el potencial de brindar 
una amplia gama de beneficios a sus habitantes, en lo individual y en lo 
colectivo (Maas et al., 2009; Gómez-Baggethun et al., 2013; Apfelbeck et al., 
2020; Putra et al., 2020). Pese a ello, en México la atención de autoridades y 
habitantes a las áreas verdes es relativamente baja y esto se refleja en el 
pobre mantenimiento que recibe la mayoría de éstas (Córdova y Martínez-
Soto, 2014), siendo que la calidad de las áreas verdes está asociada con la 

 
4 Véase Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html. 
5 De acuerdo con la IUCN, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) son un nuevo concepto que 
abarca a todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que éstos proveen, para 
responder a diversos desafíos de la sociedad, como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo 
de desastres (Véase: https://www.iucn.org/node/28778). 
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percepción de bienestar de las personas (Putra et al., 2019). En el caso de los 
ambientes rurales, aunque están reemplazando la cubierta de ecosistemas 
naturales a nivel planetario, siguen brindando servicios ecosistémicos y 
beneficios necesarios para la subsistencia de grupos humanos, así como para 
el mantenimiento de la diversidad biológica (Laurance et al., 2012). Por la 
alta complejidad que representan los espacios naturales en las ciudades, los 
ecólogos las identifican como ecosistemas urbanos, en el sentido de que 
convergen las sociedades humanas —con su infraestructura y servicios—, 
con los espacios naturales, que continúan con sus procesos ecológicos (Ojeda 
y Espejel, 2014). 

En la amplia gama de contextos urbanos, que van desde un acceso 
inmediato de las personas a las áreas naturales (o áreas verdes), hasta la 
falta de contacto con estos espacios, retomamos la pregunta que nos guía en 
la presente investigación: ¿cómo perciben su entorno los ciudadanos que 
habitan ambos escenarios, mientras llevan a cabo el confinamiento 
voluntario, asociado a la crisis sanitaria derivada del nuevo coronavirus? 
Partimos de los antecedentes que señalan que el contacto con los espacios 
verdes contribuye al bienestar humano en sus múltiples dimensiones, 
incluyendo la física, social, emocional y de salud (Gaston et al., 2018; Cox et 
al., 2019; Bratman et al., 2019; Putra et al., 2020). 

Con lo anterior, en la presente investigación, nos planteamos los 
objetivos de: 1) explorar cómo perciben los ciudadanos de Xalapa y Coatepec 
los contextos habitados: urbanos y boscosos, mientras transcurre el 
confinamiento voluntario debido a la pandemia por COVID-19, y 2) identificar 
indicadores de involucramiento positivo con las áreas verdes de los 
habitantes de Xalapa y Coatepec. De esta manera, esperamos contribuir al 
debate de las percepciones socioecológicas durante la emergencia sanitaria 
derivada del virus SARS-CoV-2, a fin de resaltar la importancia de los 
contextos boscosos y, por lo tanto, biodiversos, en tiempos de crisis. En este 
sentido, consideramos que la forma en la que el espacio es percibido es 
importante para documentar los beneficios que la naturaleza brinda a las 
personas en relación con su bienestar. A continuación, contextualizamos el 
caso de estudio con énfasis en las características ecosistémicas de las 
ciudades en cuestión, describimos la metodología utilizada en esta 
investigación, y finalmente exponemos los principales hallazgos y 
conclusiones derivados del proceso investigativo. 

Xalapa y Coatepec como ciudades modelo de resistencia ante la 
emergencia sanitaria 

Una vez que pase la pandemia, será pertinente pensarnos como ciudadanos 
en espacios boscosos y biodiversos para proteger nuestra salud ya que, como 
plantean de Vries et al., (2003) y Gilbert (2016), en un ambiente más verde, 
las personas perciben que su salud es mejor en general, incluyendo su salud 
mental, lo cual puede resultar clave en casos de amenazas epidemiológicas, 
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como la que enfrentamos actualmente por COVID-19. En este caso, es 
necesario que las ciudades estén equipadas para ofrecer un espacio saludable 
a los habitantes y que contribuya a contrarrestar los efectos derivados de 
emergencias sanitarias como la que acontece y aqueja al mundo 
actualmente. 

En seguimiento a los planteamientos de la FAO, acerca de que las 
soluciones basadas en la naturaleza son clave para una mejor reconstrucción 
pos-COVID-19, partimos del supuesto de que Xalapa y Coatepec en 
Veracruz, México, representan un modelo potencial del tipo de ciudades que, 
dadas sus características, podrían tener las condiciones socioecológicas que 
coadyuven a que los ciudadanos tengan una mejor respuesta ante situaciones 
como la causada por la pandemia de COVID-19, en tanto que gran parte de 
la población habita en contextos biodiversos, principalmente rodeados por 
bosque mesófilo de montaña. En ambos municipios, además de Banderilla, 
Tlalnelhuayocan y Emiliano Zapata, se ubica el Área Natural Protegida 
Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de 
Veracruz (GOE, 2015). 

El principal ecosistema de la región es el bosque mesófilo de montaña o 
bosque de niebla, considerado como el más amenazado en el mundo y, 
aunque ocupa menos de 1 % del territorio mexicano, su valor ecológico es 
muy alto debido a la gran diversidad de flora y presencia de especies 
vegetales endémicas con que cuenta, y que funcionan como cubierta 
protectora para evitar la erosión. Además, la presencia de lluvias y niebla 
durante gran parte del año reduce la incidencia de radiación solar (Rosas-
Rangel et al., 2019). En lo general y de diversas maneras, este ecosistema 
aporta importantes servicios ecosistémicos a la población. Absolutamente 
todos los ciudadanos de Xalapa y Coatepec nos beneficiamos de los servicios 
que nos brinda el bosque, tanto es así que la naturaleza biodiversa de la 
región ha llamado la atención de instancias internacionales, como muestra 
el reportaje de las Naciones Unidas citado a continuación. 

En noviembre de 2019, el programa de las Naciones Unidas publicó el 
reportaje La ciudad mexicana de Xalapa se adapta al cambio climático de la 
mano de la naturaleza. Éste describe a una ciudad rodeada de ecosistemas 
biodiversos, que también brindan servicios ambientales a sus 480 mil 
habitantes. En esta nota, la ONU resalta que, en asociación con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se planea 
restaurar áreas de bosque mesófilo alrededor de la ciudad, bajo el proyecto 
CityAdapt6 respaldado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, 

 
6 CityAdapt es un proyecto que promueve la resiliencia climática en áreas urbanas a través de la 
implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la adaptación. Se desarrolla en tres 
ciudades de América Latina y el Caribe: San Salvador, El Salvador; Xalapa, México; y Kingston, Jamaica. 
Este proyecto es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) 
y ejecutado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), junto con las autoridades ambientales en cada país  (Véase: 
https://cityadapt.com/). 
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por sus siglas en inglés). Según Lhumeau y Cordero (2012) de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas 
en inglés), Xalapa es la primera ciudad latinoamericana en aprovechar el 
potencial de la Adaptación basada en los Ecosistemas (AbE). Esta propuesta 
implica utilizar los servicios de la naturaleza para ayudar a las personas a 
adaptarse al cambio climático y a la crisis alimentaria, entre otras. 

Como ya mencionamos, tanto en Xalapa como en Coatepec, predomina el 
bosque mesófilo de montaña, con una importante presencia en la cuenca del 
río Pixquiac, que abastece a los habitantes de la misma cuenca y suministra 
el 40 % de agua a la ciudad de Xalapa (Chávez-Cortés y Mancilla-Hernández, 
2014). Aunque algunas prácticas de los habitantes al interior de las islas que 
integran el archipiélago de bosques y selvas, puedan estar basadas en el 
desconocimiento sobre el valor del bosque, son cada vez más los habitantes 
comprometidos con el cuidado y reconocimiento del área protegida, como es 
el caso de la Red de Custodios del Archipiélago, un colectivo integrado por 
distintos miembros de la sociedad, que se organiza para gestionar acciones 
socioambientales para el bien común (Hensler y Lobato-Curiel, 2017). La 
presente investigación estuvo abierta a ciudadanos de Xalapa y Coatepec, 
que voluntariamente se dispusieron a responder la encuesta virtual y 
anónima, como explicamos a continuación. 

Metodología 
La presente investigación fue diseñada y puesta en marcha durante el 
confinamiento voluntario, a partir de las experiencias de percepción de las 
propias autoras, inspiradas por diversas opiniones en redes sociales 
orientadas a la observación/interacción con las áreas verdes, 
posicionamientos de organismos internacionales sobre soluciones basadas en 
la naturaleza, y apoyadas por una consulta virtual sobre percepciones 
socioecológicas del confinamiento en diferentes contextos urbano/boscosos 
entre Xalapa y Coatepec. Dicha consulta fue abierta, informada, voluntaria 
y anónima. Las autoras no solicitaron datos personales de las personas 
participantes y se comprometieron a trabajar la información recabada con 
principios éticos en la investigación. 

Las ciudades en este estudio 

Xalapa y Coatepec están ubicados en la zona montañosa central del estado 
de Veracruz, ambas se asientan en las estribaciones del Cofre de Perote. Esta 
zona tiene características particulares, ya que las nubes se condensan 
provocando abundantes lluvias, humedad y niebla a lo largo del año. Ambos 
municipios comparten el clima, con temperaturas que oscilan entre los 10 y 
los 24 ℃. En Xalapa, la mayor superficie cultivada corresponde al café, sin 
embargo, en Coatepec el cultivo que presenta un mayor volumen de 
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producción y ganancias es la caña de azúcar, seguido por el café y la 
macadamia, respectivamente (SEFIPLAN, 2015). 

Ambas ciudades se ubican entre los 1 200 y 1 400 msnm, dentro de las 
coordenadas 19°31'52.46" y 19°27'8.24" latitud norte, y 96°54'57.2" y 
96°57'41.33" longitud oeste (Figura 1 y 2). Además, su extensión va 
aumentando construcciones, comercios y edificios, desde el centro urbano 
hacia el campo. Actualmente, Xalapa cubre un área de 124.38 km2 con una 
población de 488 531 habitantes, mientras que Coatepec tiene 255 km2 con 
una población de 93 911 habitantes (INEGI, 2020). Las proyecciones 
sugieren, en el caso de Xalapa, que la población aumentará hasta alcanzar 
más de 780 mil habitantes hacia el 2030 (ONU-HABITAT, 2016). 

Figura 1. Mapa urbano de los municipios de Xalapa y Coatepec 

 
      Fuente: elaboración propia con base en Falfán et al. (2018). 
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Figura 2. Cubierta boscosa en el área urbana  
de los municipios de Xalapa y Coatepec 

    

Métodos 

La presente investigación es exploratoria, de corte cuasi experimental, con 
un enfoque cuali-cuantitativo. El instrumento para la investigación se basa 
en una encuesta aplicada a una muestra de población de ambos municipios 
Xalapa (77) y Coatepec (55), con un nivel de confianza del 90 % y un margen 
de error del 10 %, utilizando la aplicación Google Forms, que estuvo en línea 
por 48 horas, del 29 de abril al 01 de mayo del 2020. La encuesta estuvo 
compuesta por 12 ítems con opciones de respuestas binarias: en dónde vives 
(Xalapa o Coatepec); en qué contexto (boscoso o urbano); en qué tipo de casa-
habitación vives (departamento o casa); hay árboles en dónde se encuentra 
tu casa (sí o no); conoces el tipo de vegetación que te rodea (sí o no); disfrutas 
el entorno que habitas (sí o no); hay algún espacio suficientemente amplio 
para salir a caminar y relajarte un poco sin mayores riesgos de contagio (sí 
o no); si vives en una zona boscosa, ¿te gustaría vivir en un lugar más 
urbano? (sí o no); si vives en una zona urbana, ¿te gustaría vivir en un lugar 
con vegetación? (sí o no). Además, tres preguntas fueron abiertas: qué es lo 
que menos disfrutas durante el confinamiento voluntario, qué es lo que más 
disfrutas durante el confinamiento voluntario, y qué miras a través de tu 
ventana. La encuesta fue distribuida por las redes sociales Facebook y 
WhatsApp. 

 
     Fuente: elaboración propia con base en Falfán et al. (2018). 
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Los criterios solicitados en el mensaje que acompañó al instrumento 
fueron que la respondieran de manera voluntaria hombres y mujeres 
mayores de 18 años y que habitaran en las ciudades o dentro de los 
municipios de Xalapa y Coatepec. Al ser una encuesta exploratoria, no 
incluimos variables sociodemográficas ni datos identificatorios, por lo que los 
resultados son presentados de manera global. Los resultados fueron 
obtenidos en forma virtual y descargados en una hoja de cálculo, para su uso 
y almacenamiento. La información se almacenó en Google Drive. Elaboramos 
categorías de análisis a partir de la información contenida en las preguntas 
abiertas. A partir de la sistematización de respuestas, generamos nubes de 
palabras en donde a mayor tamaño, mayor frecuencia. 

Asignamos categorías de análisis y codificamos los elementos con valores 
binarios, ausencia (0) y presencia (1) para realizar los análisis estadísticos; 
por ejemplo, casas rodeadas de árboles (1) y sin árboles (0). A partir de 
estadística no paramétrica, debido a la distribución no normal de los datos 
(Ayres et al., 2007), utilizamos la prueba de G (pruebas de razón de 
verosimilitud logarítmica) para identificar diferencias significativas con 
relación a la presencia de árboles en Xalapa y Coatepec, el tipo de vivienda, 
el contexto que habitan: urbano o boscoso, y el espacio disponible afuera de 
sus casas. En las frecuencias de datos categóricos, G se asemeja a la chi-
cuadrada pero es menos sensible a los sesgos por las frecuencias bajas. Para 
conocer la relación entre el disfrute del espacio habitado y el contexto en el 
que viven, utilizamos el Coeficiente de Correlación de Spearman. 

Además, asignamos indicadores de involucramiento de los habitantes 
con las áreas verdes para el caso de tres preguntas relacionadas con: 1) si 
tienen suficiente espacio afuera de sus casas para caminar y relajarse sin 
riesgo de contagio, con la premisa de que si perciben seguridad en el exterior, 
asociada al espacio, es porque posiblemente utilizan los espacios verdes; 2) 
si disfrutan el entorno que habitan, en la cual asumimos que el disfrute está 
asociado con el involucramiento, y 3) si reconocen el tipo de vegetación que 
los rodea. Cuando las respuestas positivas superaron al 60 % lo 
consideramos como involucramiento positivo, y cuando fueron menores de 
40 %, como involucramiento negativo. 

Resultados y discusión 
La encuesta fue resuelta por 132 ciudadanos de Xalapa y Coatepec. 
Consideramos que, debido al corto tiempo que estuvo la encuesta en línea, el 
nivel de participación muestra el interés por parte de los ciudadanos de 
Xalapa y Coatepec por responder cuestiones relacionadas con sus 
percepciones en contextos de crisis, en este caso, frente a las circunstancias 
de confinamiento voluntario derivadas del COVID-19. La prontitud de la 
respuesta a la encuesta nos hace suponer que es importante ampliar y 
mantener por más tiempo en línea este tipo de instrumentos para 
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profundizar en los cuestionamientos; por ejemplo, saber si el género, el nivel 
educativo y la edad son variables demográficas que influyen en las 
percepciones. También existen otros aspectos de interés para el contexto 
estudiado, como por ejemplo, el efecto de las percepciones acústicas del canto 
de las aves, ya que hay indicios de que el canto de algunas especies está 
asociado con el bienestar de las personas (Gunnarsson et al., 2017; Gaston et 
al., 2018); por el contrario, también se podría indagar si los ruidos urbanos 
influyen en el bienestar de quienes los perciben (de Vries et al., 2003). 

Los resultados indicaron que más de la mitad de los participantes 
habitan en Coatepec (57 %) y el resto en Xalapa (43 %). El 60 % de quienes 
respondieron la encuesta, señalaron que viven en un contexto urbano, la 
mayoría de Xalapa (G=23.64, p<0.0001) (Figura 3). El 80 % de las personas 
vive en casas, y el 20 % en departamentos; de estos últimos, la mayoría 
fueron de Xalapa (G=9.85, 0.0017). El 90 % respondió que tienen árboles en 
el exterior de sus casas (Figura 4), sin haber diferencias entre Xalapa y 
Coatepec (G=0.90, p<0.34) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Preguntas cerradas incluidas en la encuesta virtual 

Ítems con respuestas binarias Frecuencia Porcentaje 

¿En dónde vives? 
Xalapa Coatepec 

77 (58) 55 (42) 

¿En qué tipo de casa habitación vives? 
*En Xalapa, la mayoría vive en casa 

Casa Departamento 

106 (80) 26 (20) 

¿En qué contexto vives? 
*En Xalapa, la mayoría vive en un contexto urbano  

Boscoso Urbano 

53 (40) 79 (60) 

¿Hay árboles en donde se encuentra tu casa? 
No Sí 

13 (10) 119 (90) 

¿Conoces el tipo de vegetación que te rodea? 
No Sí 

24 (19) 105 (81) 

¿Disfrutas el entorno donde vives? 
*El disfrute está asociado con ambientes boscosos 

No Sí 
3 (2) 129 (98) 

¿Hay espacio suficientemente amplio para salir a caminar 
y relajarte, sin mayores riesgos de contagio? *En Coatepec 
hay más espacio para caminar sin mayores riesgos 

No Sí 
34 (26) 98 (74) 

¿Si vives en una zona urbana, te gustaría vivir en un lugar 
con vegetación? 

No Sí 

9 (11) 72 (89) 

Si vives en una zona boscosa, ¿te gustaría vivir en un lugar 
más urbano? 

Sí No 

11 (10) 96 (90) 
Nota: * Significancia <0.05. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Participantes de la encuesta que viven en contexto urbano y 
boscoso en Xalapa y Coatepec 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4. Personas que miran árboles a través de las ventanas de sus 
hogares, en Xalapa y Coatepec 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Las características boscosas en ambas ciudades se derivan del hecho de que 
en el 2015 el gobierno veracruzano decretó un Área Natural Protegida (ANP) 
bajo la categoría de Corredor Biológico Multifuncional, a la que se le dio el 
nombre de Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado 
de Veracruz. El área está compuesta por siete fragmentos de bosque y selva o 
“islas” con alto valor ambiental, ubicadas en los municipios de Xalapa, 
Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan (GOE, 2015) 
(Figura 5). El concepto Archipiélago se refiere a una especie de cinturón verde 
fragmentado como un conjunto de islas en medio de las ciudades (Benítez et 
al., 2018). Esto corresponde a la realidad biológica del bosque mesófilo de 
montaña, cuya dispersión geográfica sigue los rangos altitudinales de las 
montañas. La superficie total del ANP es de 5 580 hectáreas y se caracteriza 
por la presencia de bosque mesófilo de montaña, zonas de selva baja 
caducifolia y cafetales de sombra, con una amplia biodiversidad. 

Figura 5. Islas de conservación del ANP Archipiélago de Bosques y Selvas 
de la región capital del estado de Veracruz 

 
Fuente: Red de Custodios y Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

Al 80 % de las personas que viven en un contexto boscoso o con vegetación 
no les gustaría vivir en un lugar altamente urbanizado; en cambio al 90 % 
de las personas que viven en un contexto urbano sí les gustaría vivir en un 
entorno boscoso o con vegetación. La preferencia por los contextos boscosos 
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está asociada con el bienestar por la experiencia directa de la naturaleza 
(Hartig et al., 2011, Gaston et al., 2018; Bratman et al., 2019) y por la amplia 
gama de beneficios que la naturaleza en contextos urbanos aporta a los 
ciudadanos, tanto en lo individual como en lo colectivo (Maas et al., 2009; 
Gómez-Baggethun et al., 2013; Putra et al., 2020). 

Además, visitar o habitar los entornos naturales puede ser un recurso para 
regular los sentimientos negativos y hacer frente al estrés experimentado 
(Korpela e Ylén, 2007; Putra et al., 2020). En el caso de los participantes en la 
presente investigación, el 74 % consideran que afuera de sus casas tienen 
suficiente espacio para salir a caminar y relajarse sin mayores riesgos de contagio 
(Figura 6), habiendo más espacio en Coatepec que en Xalapa (G=8.65, p<0.033) 
y, aunque la mayoría (98 %) dijo disfrutar el entorno que habitan, el disfrute está 
asociado con ambientes boscosos (rs=0.1845, p<0.03). El 81 % de las personas 
encuestadas respondió que reconoce el tipo de vegetación de la región. 

Figura 6. Personas que reconocen tener suficiente espacio afuera de sus 
casas para caminar sin riesgo de contagio 

 
         Fuente: elaboración propia. 

 

Identificamos indicadores de involucramiento positivo con las áreas verdes por 
parte de los habitantes de Xalapa y Coatepec que respondieron la encuesta. 
En los tres cuestionamientos asignados para determinar dichos indicadores, 
las respuestas positivas superaron el valor establecido (involucramiento 
positivo <60): el disfrute del entorno habitado (98 %), el amplio espacio 
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percibido para salir a caminar y relajarse sin riesgo de contagio (74 %) y el 
reconocimiento de la vegetación que rodea los contextos habitados (80 %). En 
este sentido, consideramos que los tres indicadores: el conocimiento, el disfrute 
y la percepción de seguridad ante el riesgo de contagio, están asociadas a un 
involucramiento positivo con el entorno natural. 

Como se ha mencionado, el acceso a los espacios verdes en las ciudades 
está relacionado con menos estrés en los ciudadanos (Korpela e Ylén, 2007; 
Gómez-Baggethun, 2013; Gilbert, 2016). De hecho, estudios epidemiológicos 
muestran un efecto positivo de las áreas verdes sobre la salud de quienes las 
frecuentan (de Vries et al., 2003) y también estos espacios se asocian con una 
mayor actividad física (Putra et al., 2020). Esto último, es un punto crítico, 
dada la evidencia emergente sobre obesidad y otras enfermedades como 
factores de riesgo ante COVID-19 (Petrova et al., 2020). Para obtener los 
beneficios del contacto con la naturaleza, es necesario un mayor esfuerzo por 
parte de los distintos sectores de la sociedad para ampliar el acceso a las 
áreas verdes seguras y conservadas, para que más personas puedan 
experimentarlas y disfrutarlas (Gilbert, 2016; Apfelbeck et al., 2020; Putra 
et al., 2020). 

Aunado a lo anterior, se ha demostrado que los espacios verdes influyen 
en la cohesión social al proporcionar un lugar de encuentro para que los 
usuarios de éstos desarrollen y mantengan comportamientos prosociales 
(Maas et al., 2009; Putra et al., 2020), incluso en la infancia y adolescencia 
(Putra et al., 2020). Otros estudios destacan diversos servicios de la naturaleza 
en contextos urbanos con múltiples beneficios para la salud a largo plazo, por 
ejemplo, la reducción de la contaminación del aire y la auditiva, la mitigación 
de la escorrentía, el enfriamiento urbano, etcétera (Bowler et al., 2010; Gómez-
Baggethun et al., 2013). 

Las personas que respondieron la encuesta miran a través de sus 
ventanas, principalmente, árboles, casas y aves. Preguntamos qué es lo que 
más disfrutan y las respuestas frecuentes fueron: familia, casa y 
tranquilidad. En el caso de lo que menos disfrutan durante el confinamiento 
voluntario, mencionaron: no ver amigos, no visitar a su familia y el 
aislamiento per se. Consideramos que lo que más disfrutan las personas en 
Xalapa y Coatepec del confinamiento voluntario, está relacionado con lo que 
ven a través de la ventana, es decir, con el contexto habitado que, en este 
caso, en su mayoría son ambientes boscosos. 

Gaston et al. (2018) han documentado que las personas que viven en 
entornos arbolados y con presencia de aves, son menos propensas a sufrir 
depresión, ansiedad y estrés. Poder ver aves y vegetación cerca de las casas 
tiene beneficios para la salud mental, ya sea en contextos urbanos, 
suburbanos más verdes o rurales. En este contexto, las aves brindan una 
amplia gama de servicios culturales, y la observación tanto de las aves como 
de otras especies silvestres, puede ser un componente importante para 



 Detrás de la ventana: Percibir los contextos urbanos y biodiversos  
durante el confinamiento voluntario, debido a la pandemia por COVID-19 

 

16   |   Sociedad y ambiente, 24, 2021, ISSN: 2007-6576, pp. 1-25. doi: 10.31840/sya.vi24.2287  
 

mantener la conexión de las personas con la naturaleza en un mundo que se 
está urbanizando rápidamente. 

A continuación se presentan nubes de palabras, que representan los 
conceptos principales que emergieron del análisis de contenido de las 
respuestas obtenidas en la encuesta. El tamaño de las palabras corresponde 
al número de veces que fueron mencionadas. La Figura 7 incluye las 
respuestas a la pregunta ¿qué miran a través de su ventana?, en donde 
destacan respuestas como “los árboles”, “las casas”, “los pájaros”, “el jardín”, 
“las plantas” y “los árboles frutales”. La Figura 8 no está relacionada con una 
pregunta específica, sin embargo, al tener como respuesta frecuente los tipos 
de árboles que los entrevistados refirieron ver a través de sus ventanas —
entre los que destacan los árboles frutales—, decidimos categorizar estas 
respuestas. En nube de palabras relacionada con el tipo de árboles, resaltan 
los cafetales, las hayas, los plátanos, naranjos y palmeras, entre otros. 

Figura 7. Qué miran a través de su ventana.  
Análisis de nube de palabras expresadas en frecuencias 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. ¿Qué árboles frutales miran por la ventana? 

 
             Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 9 se refiere a las respuestas asociadas con lo que más disfrutan 
durante el confinamiento voluntario. Las palabras más frecuentes fueron 
familia, casa, tranquilidad, hijos, leer, silencio, naturaleza y otras 
asociadas a la reducción del ritmo de actividades, como por ejemplo no 
manejar, no tener prisa y descansar, entre otras. La Figura 10 se refiere a 
lo que menos disfrutan durante el confinamiento voluntario; las palabras 
frecuentes están vinculadas al distanciamiento social: no ver gente, no ver 
amigos, no visitar familia y el propio aislamiento, entre otras. En esta 
última pregunta, hubo mayor diversidad de palabras asociadas a lo que no 
disfrutan quedándose en casa. 

Figura 9. Qué es lo que más disfrutan del confinamiento voluntario  

 
    Fuente: elaboración propia.
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Figura 10. Qué es lo que menos disfrutan  
durante el confinamiento voluntario 

 
          Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones  
Este artículo abordó el tema de la percepción socioecológica con respecto al 
entorno urbano y boscoso que rodea a las personas durante el confinamiento 
voluntario, a partir de los repentinos cambios en la vida de los ciudadanos 
de Xalapa y Coatepec derivados de la pandemia por COVID-19. La 
investigación aporta además al incipiente estudio de las percepciones 
socioecológicas sobre el bosque de niebla y sus beneficios para las personas. 
Sumando los resultados de la encuesta, consideramos que los habitantes de 
Xalapa y Coatepec tienden a tener una relación positiva (o involucramiento 
positivo) con las áreas verdes que les rodean, y que estas ciudades, por su 
naturaleza biodiversa, podrían ser modelos de adaptación ante emergencias 
sanitarias como la causada por COVID-19. En este sentido, identificamos 
tres indicadores de involucramiento positivo de los habitantes de Xalapa y 
Coatepec con las áreas verdes: manifestar conocimiento de la vegetación que 
les rodea, disfrutar el entorno habitado, y percibir seguridad frente al riesgo 
de contagio en el espacio exterior a sus hogares. Las respuestas superaron el 
valor establecido (involucramiento positivo <60). 
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La pregunta ¿Cómo perciben sus entornos habitados, ciudadanos de 
Xalapa y Coatepec, durante el confinamiento voluntario, tomando en cuenta 
contextos urbanos y boscosos?, fue respondida a través de una encuesta 
virtual que contó con 132 participantes voluntarios dispuestos a compartir 
sus percepciones desde el confinamiento. Todos los participantes de la 
encuesta fueron ciudadanos de Xalapa o Coatepec, y respondieron 
explícitamente que ven árboles a través de las ventanas de sus casas, entre 
los cuales resaltan los árboles frutales; pero, además, ven aves y describen 
su gusto por el entorno que habitan. Los espacios verdes, así sean solamente 
vistos detrás de la ventana o explorados, parecen promover un balance 
emocional entre los participantes, el cual es un elemento útil en tiempos de 
pandemia y en la búsqueda de salud integral para disminuir los impactos 
sociales asociados al nuevo coronavirus. De Sousa-Santos (2020) nos dice que 
la pandemia y el confinamiento voluntario revelan que tenemos alternativas 
posibles, que las sociedades nos adaptamos a nuevas formas de vida, sobre 
todo, cuando se trata del bien común. Esta situación es propicia para pensar 
en alternativas a las formas de vivir, producir, consumir y habitar.  

Los hallazgos de esta investigación subrayan la relevancia de las áreas 
naturales protegidas y sus potenciales beneficios para la salud en tiempos de 
COVID. No obstante, todavía existen retos para mejorar el manejo de estos 
espacios verdes, que promuevan la interacción humano-naturaleza en 
condiciones favorables para que sean visitados con seguridad, respeto y 
cuidado por y para los ciudadanos, y para que continúen siendo el refugio de 
especies silvestres de plantas y animales que mantienen saludable al 
ecosistema que los sostiene: el bosque de niebla. También, para que sigan 
siendo fuente de beneficios ecosistémicos como culturales, los cuales 
representan a su vez beneficios psicosociales, como por ejemplo, salud 
mental; fundamental para hacer frente a una emergencia sanitaria o 
ambiental. 

Recomendaciones 
Entre las recomendaciones metodológicas que consideramos importante 
compartir para futuras investigaciones sobre el tema, y que se desprenden 
de los resultados de la presente investigación, resaltan: ampliar el número 
de encuestados, a fin de tener una mayor representatividad; ampliar el 
tiempo en línea de este tipo de instrumentos y, sobre todo, profundizar en los 
cuestionamientos; por ejemplo, saber si existen factores demográficos que 
influyan en las percepciones del entorno durante el confinamiento, a partir 
de los contextos urbanos o boscosos; también consideramos pertinente incluir 
percepciones sonoras en ambos contextos. Además, se nos hizo patente la 
necesidad de invertir esfuerzos en estudiar la calidad de los espacios verdes, 
para invertir en su mantenimiento, sobre todo en las zonas de acceso para 
los visitantes. Se ha reportado que la calidad de los espacios verdes está más 
fuertemente asociada con la salud emocional, que la cantidad de estos 
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espacios (de Vries, 2003, Putra et al., 2020). Un buen funcionamiento de los 
espacios verdes seguirá promoviendo un involucramiento positivo por parte 
de los ciudadanos.  

Por otro lado, es relevante actuar colectivamente, por ejemplo, sumarnos 
a grupos de personas organizadas, como 400 árboles (Asociación de Vecinos 
del Pixquiac-Zoncuantla, A.C.)7 y Los Custodios del Archipiélago.8 Estos 
colectivos realizan de manera sistemática y colaborativa diversas 
actividades participativas, culturales, sociales y ambientales a favor del área 
natural protegida ubicada en Xalapa y Coatepec y de los ciudadanos que las 
habitamos (y que nos beneficiamos directamente de los servicios 
ecosistémicos que esta área aporta). En la medida en que los ciudadanos nos 
involucremos con los ecosistemas de las ciudades que habitamos, podemos 
contribuir significativamente a su mejoramiento, elevando en consecuencia 
la calidad de vida de la ciudadanía. 
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