
Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero
Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Naturales

Universidad Autónoma de Querétaro

INTRODUCCIÓN

1

 NUEVAS GEOGRAFÍAS DE LA URBANIZACIÓN
EN MÉXICO

Briefing 6

UNIDADES DE PAISAJE URBANO-AMBIENTAL EN QUERÉTARO, 
MÉXICO: ESTUDIOS DE CASO JURIQUILLA Y SANTA ROSA JÁUREGUI 1
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La ciudad contiene múltiples entornos a mesoescala que 
denotan paisajes heterogéneos diferenciados por sectores 
(habitacional, comercial, industrial, recreativo), 
compuestos de variables urbanas (equipamiento, 
infraestructura, cobertura, estructura) y ambientales 
(vegetación, ríos, temperatura, contaminación) 
(Hernández-Guerrero, 2015). Esas variables al 
analizarlas de forma integral pueden ser una alternativa 
en la planeación urbana y territorial. En ciudades de 
países en desarrollo la valoración ambiental es escasa, ya 
que suele apoyarse de indicadores obtenidos con costosos 
equipos de medición, mientras que la valoración urbana 
suele carecer de bases de datos confiables y monitoreo 
(Guzmán et al., 2017; Nogué et al., 2019).

Al respecto, el uso de métodos de valoración visual 
(estético-perceptuales) puede ser una alternativa para 
determinar la calidad urbano-ambiental del paisaje que, si 
bien no sustituye equipos de medición, sí permite decidir 
el instrumento, el lugar para su ubicación, elaboración de 
base de datos y facilita la interpretación 
(Hernández-Guerrero y Osorno-Sánchez, 2018). La 
valoración puede incluir interpretaciones cualitativas y 
cuantitativas para diferenciar entornos según su 
estructura, condición, organización, componentes, uso y 
manejo del fondo escénico, y con ello se conforman 
unidades de paisaje (Gavrilidis et al., 2016; Bürgi et al., 
2017).

Figura 1. Localización de Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui. 
Fuente: elaboración con información del INEGI (2015).

En la ciudad de Querétaro, desde 1960 los problemas 
urbanos y ambientales son acompañados del desarrollo 
industrial, habitacional y comercial (Hernández et al., 
2016). Al respecto, la periferia norte de la ciudad de Que-
rétaro es uno de los sectores con mayor dinámica urbana, 
destacan los casos de Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui 
(Figura 1).

En Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui se presenta una multi-
plicidad de actividades que repercuten en la reconfigura-
ción territorial y formación de entornos fragmentados, 
cambios de uso de suelo, ocupación de lugares suscepti-
bles a riesgo, degradación y contaminación ambiental 
(PNUMA, 2008; Göbel, 2015; Hernández et al., 2016). 
Ambos casos son ideales para realizar una valoración 
integral por su acelerada transformación y contrastes urba-
nos y ambientales, ello evidencia a menor escala la diná-
mica de la ciudad. Así, el objetivo de la presente investiga-
ción fue la elaboración de unidades de paisaje urbano-am-
biental para los estudios de caso de Juriquilla y Santa 
Rosa Jáuregui de la periferia norte de la ciudad de Queré-
taro en México.
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1) En primera instancia se definieron categorías e indicadores 
urbanos y ambientales producto de la revisión bibliográfica y 
trabajo exploratorio por Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui. En 
suma, se definieron siete categorías y 23 indicadores (Tabla 1 
y Tabla 2).

2) Una vez definidos los indicadores, el siguiente paso fue 
determinar los criterios de los indicadores y su rango de 
valoración (Tabla 3 y Tabla 4).

3) La recolección de datos se realizó a través de recorridos en 
toda la localidad de Jurquilla y Santa Rosa Jáuregui. El 
procedimiento se acompañó de una ficha de observación 
directa (Figura 2) y videograbaciones para agilizar los registros 
y contar con una mayor escena. De forma complementaria se 
definieron 84 polígonos exclusivamente para demarcar los 
recorridos y las videograbaciones, por ello su delimitación fue 
arbitraria utilizando vialidades como límite. El levantamiento 
de información fue de 14 polígonos por semana (seis 
semanas), ello arrojó 504 fichas para los 84 polígonos. No 
obstante, se realizó una segunda valoración en 18 polígonos 
con el fin de corroborar algunos registros inciertos. En total se 
obtuvieron 612 fichas de observación con los registros de 
valoración para cada indicador.

4) La información resultante de la ficha de observación directa 
se incluyó en una base de datos. La base de datos se incluyó 
en un SIG donde a cada indicador se aplicó una interpolación 
de distancia inversa y con ello se obtuvieron capas en formato 
raster. 

5) El siguiente paso fue la definición del peso para cada uno 
de los indicadores, el cual se realizó mediante un análisis de 
comparación pareada (Proceso de Análisis Jerárquico).

6) Una vez que se obtuvieron los pesos, la siguiente etapa se 
desarrolló en el SIG a través de la implementación de una 
suma lineal ponderada con los indicadores del paisaje urbano 
y otra para los indicadores del paisaje ambiental, donde se 
superpusieron las capas raster (indicadores) y se 
multiplicaron por su peso antes establecido. El resultado 
consistió en un mapa de paisaje urbano y un mapa de paisaje 
ambiental. Finalmente, esos dos mapas correlacionaron para 
obtener el mapa final de paisaje urbano-ambiental.

    

Tabla 1.- Categorías, indicadores y descriptivos para la valoración de la calidad
del paisaje urbano. Fuente: elaboración con base en Briceño y Gil (2003) y
Hernández-Guerrero y Osorno-Sánchez (2018). 

Tabla 2.- Categorías, indicadores y descriptivos para la valoración de la calidad
del paisaje ambiental. Fuente: elaboración con base en Briceño y Gil (2003) y
Osorno-Sánchez (2018).  

Tabla 3.- Indicadores, criterios y rangos de valoración de la calidad del paisaje
urbano. Fuente: elaboración con base en Briceño y Gil (2003), Keshtkaran et al. (2017) y Liu et al. (2017) 
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Figura 2.- Ficha de observación para registrar la calidad del paisaje urbano y ambiental.
Fuente: elaboración propia.  

Calidad del paisaje urbano-ambiental en Santa Rosa 
Jáuregui y Juriquilla

En la calidad del paisaje urbano, todas las categorías 
para Santa Rosa Jáuregui presentaron muy baja calidad, 
mientras que en Juriquilla fue lo contrario, a excepción de 
las categorías de calles y espacios abiertos, las cuales 
fueron de baja calidad. Los 12 indicadores que confor-
man la calidad del paisaje urbano, tanto en Juriquilla 
como en Santa Rosa Jáuregui, tuvieron una tendencia de 
calidad media, donde destacan por su condición negativa 
los indicadores de calles y espacios abiertos (Figura 3).

Figura 3.- Distribución de las variables para la calidad del paisaje urbano. Fuente: elaboración
propia. 

En la calidad del paisaje ambiental, Santa Rosa Jáuregui 
presentó calidad baja y Juriquilla calidad media. Las 
categorías con menor calidad en Santa Rosa Jáuregui recaen 
en contaminación, vegetación arbórea y socio-cultural, 
mientras que en Juriquilla fue en contaminación y atmosférico 
(Figura 4). 

Figura 4.- Distribución de las variables para la calidad del paisaje ambiental. Fuente: elaboración
propia.  

La interpolación entre la calidad del paisaje urbano y la 
calidad del paisaje ambiental, señala que Santa Rosa 
Jáuregui, tanto en paisaje urbano como ambiental, presentó 
muy baja calidad, mientras que en Juriquilla la calidad del 
paisaje urbano fue menor respecto a la ambiental (figura 5, A 
y B). La suma de esas dos capas derivó en el mapa de calidad 
del paisaje urbano-ambiental y acentúo la calidad de ambos 
casos (Figura 5, C).

Figura 5.- Distribución de la calidad del paisaje urbano-ambiental. Fuente: elaboración propia. 
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Unidades de paisaje urbano-ambiental (UPUA)

Se identificaron 20 UPUA clasificadas en prioritarias, 
intermedias y monitoreo; cuatro UPUA prioritarias (requiere de 
acciones inmediatas para atender problemas urbanos y 
ambientales) (Figura 6, A y B), 12 intermedias (requiere 
acciones a corto y mediano plazo) (Figura 6, C y D) y cuatro 
de monitoreo (vigilancia constante para preservar y mantener 
el paisaje) (Figura 6, E y F). En Santa Rosa Jáuregui, el 86 % 
de la superficie se relaciona con UPUA prioritarias, y en 
Juriquilla es el 11 % de la superficie, ya que en esta última 
destacan las de monitoreo (58 % de la superficie del suroeste) 
e intermedias (31 % de la superficie entre centro y norte).

Figura 6. Unidades de paisaje urbano-ambiental. Fuente: elaboración propia con fotografías y videograbaciones del 
autor e información vectorial del INEGI (2015). Identificadores: 1 Basura; 2 agua visiblemente contaminada; 3 
fachadas deficientes; 4 vialidad poco funcional; 5 contaminantes visuales; 6 fachadas desalineadas; 7 obstrucción del 
paisaje; 8 vegetación arbórea; 9 espacio abierto; 10 cuerpo de agua; 11 confort térmico.

• Fomentar el suministro, mejoramiento y mantenimiento
de infraestructura, equipamiento, servicios y mobiliario
urbano, así como disminuir el desperdicio de agua,
cuidado a la vegetación arbórea y limpieza de calles.

• Mejorar la funcionalidad y recubrimiento de las vialidades,
construcción y mantenimiento de espacios abiertos,
disminuir el desperdicio de agua, mantenimiento de
vegetación arbórea y concientización sobre residuos
sólidos.

• Preservar la función de la dinámica del paisaje periurbano
mediante la reducción de cambios de uso de suelo y
limitar el mercado ambiental.

• Aprovechar baldíos subutilizados, descuidados e
inseguros para ser utilizados como jardines, control de
avenidas para mitigar inundaciones, fomentar la
biodiversidad y realizar actividades de recreación o
educativas.

• Incorporar equipos de medición ambiental, para
incluir en valoraciones cualitativas los resultados de
equipos cuasi-exactos.

• Mejorar las estrategias en el diseño, reglamentos y
normas de la imagen urbana en el periurbano que
acompañe el crecimiento urbano en armonía con el
ambiente.
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