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JARDINES ECOLÓGICOS COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN EL 

MEDIO RURAL 

Libertad Saray Vásquez Contreras, M.P.T.R. 

Colegio de Postgraduados, 2021 

 

RESUMEN 

Los jardines han formado parte de la historia de la humanidad desde el inicio de las civilizaciones. 

A través del tiempo, su diseño y estilos han evolucionado, y, debido a las actuales situaciones de 

pérdida de biodiversidad y calentamiento global, uno de esos estilos es el del jardín ecológico. Este 

tipo de jardines es sustentable en su establecimiento y manejo, al mismo tiempo que cumplir con 

los requerimientos estéticos de los usuarios. Estos jardines, además de ser amigables con el 

ambiente, pueden ser utilizados como recursos turísticos. En países como el Reino Unido, el uso 

de jardines como recursos turísticos, y en general, el turismo de jardines, está consolidado. Este 

trabajo tuvo como objetivo realizar una exploración teórica de los jardines ecológicos como 

atractivo turístico en el medio rural y sus principales características. Mediante una revisión de 

literatura se documentaron las características de este estilo de jardines, así como las principales 

características y lugares donde existe turismo de jardines; además, se realizó una plantación para 

observar el efecto del nivel de la concentración de los nutrientes en el número de especies y sus 

características (altura y diámetro del tallo). Se encontró que este tipo de jardines cuentan con 

potencial para ser utilizados como recursos turísticos en el medio rural, y de la plantación realizada, 

se concluyó que el nivel de concentración de nutrientes no afectó el número de especies pero sí la 

altura y el diámetro del tallo de los individuos. 

 

Palabras clave: recurso turístico, sustrato, biodiversidad, turismo rural, turismo de jardines. 
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ECOLOGICAL GARDENS AS A TOURIST ATTRACTION IN THE 

RURAL ENVIRONMENT 

Libertad Saray Vásquez Contreras, M.P.T.R. 

Colegio de Postgraduados, 2021 

 

ABSTRACT 

Gardens have been part of the history of humanity since the beginning of civilizations. Through 

time, its design and styles have evolved and, due to the current situations of loss of biodiversity 

and global warming, one of these styles is the ecological garden. This type of garden is sustainable 

in its establishment and management, as long as it meets the aesthetic requirements of its users. 

These gardens, in addition to being friendly to the environment, can be used as tourist resources. 

In countries like the United Kingdom, the use of gardens as a tourist resource and, in general, 

garden tourism is consolidated. This work aims to carry out a theoretical exploration of ecological 

gardens as a tourist attraction in rural areas and their main characteristics. Through a literature 

review, the characteristics of this style of gardens were documented, as well as the main 

characteristics and places where garden tourism exists; Furthermore, a sowing was carried out to 

observe the effect of the level of nutrient concentration on the number of species and their 

characteristics (height and diameter of the stem). It was found that this type of orchards have the 

potential to be used as tourist resources in rural areas, as well as the plantation carried out, it was 

concluded that the level of concentration of nutrients affects the number of species even as the 

height and diameter of the stem of individuals. 

 

Keywords: ecological garden, substrate, biodiversity, rural tourism, garden tourism. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los jardines reflejan el tipo y calidad de relación que el hombre tiene con su entorno (Beruete, 

2016). En la última década la gestión de las áreas verdes ha recibido mayor atención, debido al 

creciente interés por el cuidado y conservación del ambiente y por su efecto de mejora tanto en 

la salud física, como en la mental (Ulrich, 2002; Pecurul et al., 2006). Actualmente se sabe que 

los jardines y las zonas verdes tienen un impacto en el aumento del bienestar y la calidad de 

vida de las personas (Ruiz, 2012).   

En México, la Ley General de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(2016), en el Art. 2 establece que “todas las personas tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades 

y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes y saludables”, por lo que la 

búsqueda y generación de información técnica enfocada a las áreas verdes también está en 

aumento (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2016). La recomendación atribuida a la 

Organización Mundial de la Salud es de 10 m² de áreas verdes por persona (Lamela, 2011).  

En este contexto, es muy importante que las personas estén en contacto con la naturaleza, tal 

como se ha dado la evolución y con una afinidad por lo natural. Es así como la biofilia no solo 

es el gusto por la naturaleza, también se refiere al efecto que tiene estar en contacto con el 

ambiente natural o bien con elementos naturales aún dentro del ambiente urbano. Se ha 

estudiado ampliamente el beneficio de la conexión con elementos y procesos naturales para la 

mente y el cuerpo humano. Esta conexión es necesaria para la salud (Gili, 2020). 

El bienestar asociado al paisaje es un tema que ha sido estudiado por diversos autores. 

Lugingbûhl (2006) dice que la calidad estética de un paisaje brinda deleites importantes para la 
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calidad de vida de las personas, además de que constituye una importante aportación para el 

bienestar en todos los aspectos.  

Racine (2000) menciona como uno de los motivos para visitar un jardín, al placer que brinda a 

los sentidos, la conexión que se puede lograr con un lugar bello y sus elementos (estructurales, 

naturales y culturales). En Holanda se realizó un estudio con datos de más de diez mil personas 

que analizó las diferencias de salud entre las personas que vivían en espacios con mayor acceso 

a áreas verdes y aquellas que vivían en espacios rodeados mayormente de concreto. Los 

resultados arrojaron información relevante. El hecho de vivir en un ambiente con mayor acceso 

a áreas verdes se relacionó positivamente con los tres indicadores que utilizaron para medir la 

salud, que fueron: el número de síntomas que habían tenido las personas en las últimas dos 

semanas, la percepción general que tenían de su salud (evaluada mediante una escala), y la 

puntuación en la versión Alemana del cuestionario general de salud (GHQ) (De Vries et al., 

2003). 

Otro estudio revisó las diferencias en la recuperación entre pacientes a los que se les había 

practicado una colostomía y se les asignaba una habitación con vista a un entorno natural y 

aquellos que se recuperaban en una habitación con vista a edificios. En los resultados 

encontraron que aquellos que tuvieron vista al entorno natural se recuperaron más rápido y las 

enfermeras les asignaron menos comentarios negativos que a aquellos que se recuperaron en 

habitaciones con vista a edificios (Ulrich, 1984). 

Como se puede observar a través de estudios de percepción del paisaje, las áreas verdes han 

demostrado ser muy importantes para la salud en las personas, sin embargo, no siempre se tiene 

el privilegio de disfrutar de ellas en ambientes urbanos. En México, la población urbana ha 
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crecido entre 7 y 10 veces en los últimos sesenta años, por lo que como consecuencia del 

crecimiento de la mancha urbana se han reducido las áreas verdes (agrícolas y no agrícolas) a 

su alrededor, esto, a su vez, ha potencializado el deterioro del hábitat de muchas especies, así 

como las pérdida de las mismas. Además, el cambio climático, como consecuencia del 

calentamiento global, ha afectado a todo el país, por ejemplo, las áreas semiáridas están 

convirtiéndose en zonas desérticas con lo cual la pérdida de la biodiversidad se intensifica 

(Bazant, 2015 a). 

Por lo tanto, con el fin de atraer los beneficios que la naturaleza ofrece, se tiene la tendencia de 

diseñar jardines ecológicos. Existen diversos estilos de jardines, sin embargo, hablando de los 

enfoques naturalista y el ecológico, ambos tratan de hacer más cercana la relación del ser 

humano con la naturaleza (García, 2007). Esta investigación se centrará en los jardines 

ecológicos. Éstos no solo son aquellos que evocan la naturaleza, sino que el término 

“ecológico”, se relaciona con la sustentabilidad. Éste puede tener un aspecto atractivo durante 

todo el año y contar con especies nativas o introducidas que aporten al cuidado y conservación 

del agua, suelo, y fauna (El Observador, 2017).  

Existen otros términos relacionados con este tipo de jardines (ecológicos), como el término 

“jardines orgánicos”, que también hace referencia a un conjunto de técnicas y elementos 

ecológicos (Escrivá, 2011). Sin embargo, en este documento se utilizará solo el término de 

jardines ecológicos para referirse al tipo de plantación que a continuación se describe.  

Algunas características de un jardín ecológico es el uso de especies compatibles entre ellas y 

como distintivo, este tipo de plantaciones ecológicas tiene mayor grado de sustentabilidad en 

comparación de los jardines tradicionales o convencionales (García, 2007).  
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Además de los beneficios antes expuestos de los jardines ecológicos, también se han 

documentado beneficios sociales y económicos que generan (Pérez, 2018). 

El turismo de jardines presenta un importante desarrollo a nivel internacional. Estas áreas 

representan por sí mismos un atractivo turístico; se ha corroborado su potencial en este ámbito 

puesto que ya existen jardines muy famosos, o bien, sitios turísticos famosos son asociados a 

jardines y debido a su carácter multidimensional y multifuncional, en ellos se pueden desarrollar 

un sinfín de actividades, como eventos y festivales (Silva y Carvalho, 2013; Duarte de Oliveria 

et al., 2020). 

Esta investigación contribuirá al conocimiento sobre la importancia de los jardines ecológicos 

y, en particular, al diseño y establecimiento de praderas ornamentales donde se busque disminuir 

las labores de manejo y aumentar el dinamismo en la plantación e incrementar la fauna benéfica.  

Al diseñar un espacio verde sin considerar las características y requerimientos de las plantas y 

las relaciones que se desarrollan entre ellas, implica la incapacidad de los elementos vegetales 

de adaptarse al espacio y también de realizar las funciones para las que fue creado, resultando 

en una intervención fallida y ocasionando la degradación del sitio (Ruiz, 2012). También 

aportará una perspectiva de los jardines ecológicos como atractivo turístico. 

En este trabajo, se realizó una revisión de literatura con el objetivo de presentar información de 

jardines con presencia de diversidad de flora y fauna para enriquecer y dar valor agregado a los 

lugares en donde se establecen y conservan como recursos turísticos estratégicos. También se 

realizó un experimento para determinar si el número de especies vegetales en un jardín de este 

tipo, está relacionado a las características físicas y químicas del sustrato.  
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Esta actividad de investigación pertenece a la Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento “Recursos naturales con potencial turístico y su aprovechamiento sustentable” de 

la Maestría en Paisaje y Turismo Rural del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. 
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II. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Justificación  

De acuerdo con Alonso (2015), la crisis de biodiversidad se volvió más notable en las últimas 

décadas, por lo que es apremiante la necesidad de analizar las relaciones con el entorno. El 

ambiente aporta las condiciones necesarias para la vida de los humanos y por tanto depende de 

ella también el futuro. Esta crisis de biodiversidad, en los jardines se ha visto promovida por el 

uso de pocas especies, así como por las modificaciones que son realizadas para adecuar los 

espacios a sus necesidades. Los espacios acondicionados para realizar plantaciones tradicionales 

cuentan con abundantes recursos, ya que se adiciona el sustrato con materia orgánica y/o 

fertilizantes. Esta abundancia promueve que las plantas con mejores habilidades de competencia 

sean las que predominen y desplacen a las demás, lo que disminuye la biodiversidad; por el 

contrario, en ambientes donde existen factores limitantes este patrón suele romperse (Dunnet, 

2004). 

Generalmente, el número de especies utilizadas en un jardín convencional es menor que en uno 

de tipo ecológico.  Mientras que en el primero se utilizan especies introducidas, en un jardín 

ecológico se prioriza el uso de flora nativa, lo que aporta a tanto a la conservación de las especies 

vegetales nativas, como al aumento de fauna asociada (García, 2007); el Anexo A. muestra 

fotografías de la fauna asociada observada en los jardines del caso de estudio de este trabajo. 

Existe poca información del uso de plantas nativas con fines paisajísticos, aunado a la falta 

planificación en la expansión de la mancha urbana y en las áreas verdes (García y Guerrero, 

2006; García et al., 2013) 
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Con esta investigación se pretende dar una alternativa para los espacios públicos. García et al. 

(2013) mencionan que un jardín ecológico es una opción sustentable y viable para el 

mejoramiento de las áreas verdes, ya que genera un paisaje con mayor biodiversidad, menos 

insumos y bajos costos de mantenimiento. 

Por lo antes expuesto, la necesidad de áreas verdes es imperante en nuestras ciudades en 

constante crecimiento. La provisión de estas áreas tendría que ser acorde a las necesidades de 

los usuarios y a las condiciones ambientales. Es por ello que un enfoque ecológico tendería a un 

manejo más sustentable de estos espacios, no solo en el medio urbano sino también en el medio 

rural, más aún si se trata de reflejar la identidad de una región, ya sea como alternativa turística, 

o bien, como medio de conservación de la biodiversidad.  
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2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

Realizar una exploración teórica de los jardines ecológicos como atractivo turístico en el medio 

rural y sus principales características.  

 

2.2.2 Objetivos específicos  

 Realizar una caracterización de los jardines ecológicos y su potencial como atractivo 

turístico en el medio rural mediante la revisión de literatura. 

 Establecer un caso de estudio para analizar la influencia del sustrato en el desarrollo de 

una plantación ecológica. 

2.3 Hipótesis 

Los jardines ecológicos son una opción sustentable para su uso como atractivo turístico en el 

medio rural. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 El jardín y su potencial como atractivo turístico 

Concepto de jardín 

La palabra jardín proviene del francés jart – gard que significa huerto, y gart en alemán refiere 

a un círculo y del inglés yard que es patio. Es decir, hace alusión a un espacio con elementos 

naturales y siempre delimitados. Estos espacios han estado presentes desde las primeras 

construcciones en los asentamientos humanos, cuyos objetivos según las distintas culturas 

fueron centros de esparcimiento, de decoración o de carácter sagrado (Ruiz, 2012). 

Los jardines han sido parte de la vida desde épocas remotas, desde el desarrollo de las 

civilizaciones y su establecimiento, empezó a haber jardines. Es decir, la historia del jardín y la 

historia de la humanidad están unidas (Silva y Carvalho, 2013). 

Ruiz (2012) señala que la construcción de espacios verdes con el objetivo de incrementar la 

calidad de vida de las personas inició a finales del siglo XVIII, ya que a partir de la revolución 

industrial hubo un desplazamiento de la población hacia las ciudades. De acuerdo a Alonso 

(2015) y Ruiz (2012), a comienzos del siglo XXI hubo un incremento en el número de estos 

espacios que buscaban mejorar la calidad de vida de las personas, en parte, como consecuencia 

del crecimiento demográfico, sin embargo, ha sido insuficiente este incremento de áreas verdes.  

 

Tipos de jardines: ecológicos y convencionales 

A lo largo de la historia de los jardines, ha habido principalmente dos vertientes: diseñar a favor 

o en contra de lo natural (refiere a un aspecto sin intervención, más silvestre). A favor, tratando 
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de demostrar expresiones de la naturaleza; y la segunda, demostrando control sobre ella 

(Dunnet, 2019). 

Las características generales de los jardines convencionales son: Generalmente se utiliza un 

mayor número de especies introducidas y que requiere mayores labores para cubrir las 

necesidades nutricionales, de espacio y evitar la competencia entre ellas (Ramírez-Hernández 

et al., 2011), además, como menciona Dunnet (2019), una de las razones de que predominen 

este tipo de jardines, es que existe la creencia de que lo natural es salvaje, dañino e inseguro. En 

contraste, los jardines ecológicos se identifican por lo general por el mayor uso de plantas 

nativas y por su arreglo estético tendiente al naturalismo (García, 2007). Este tipo de diseños 

concuerda con una idea de lo natural como una fuente infinita de belleza y misticismo (Dunnet, 

2019). 

De acuerdo con Dunnet (2019), existen tres movimientos importantes en la historia del diseño 

de jardines (el pictórico y el modernismo). El pictórico, que fue un término acuñado para 

referirse a un punto intermedio entre la naturaleza brusca e irregular, y un punto de vista 

romántico, este movimiento buscaba recrear fotografías atractivas de la naturaleza; el 

modernismo (mediados del siglo XX), por su parte, tenía una visión pura y limpia basada en la 

ciencia, la lógica y el pensamiento racional, por lo tanto, intentaba copiar la naturaleza en todas 

sus escalas, incluso en los detalles más pequeños. Después de estos movimientos, surgió el 

naturalismo contemporáneo, que engloba los enfoques: impresionista, tecnocrático y 

modernista; el impresionista proviene del pictórico, y se caracteriza por realizar combinaciones 

de plantas para lograr un resultado especifico que se desea (combinaciones artísticas); el 

tecnocrático tiene una metodología más científica y técnica, por lo tanto, el resultado es más 
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parecido al modernismo (rechaza reglas del pasado y tiene actitud no rústica); finalmente, el 

naturalismo modernista es más abstracto, y sus combinaciones se basan en mezclas y 

asociaciones en que no necesariamente son decorativas, sino que se prefiere la claridad y 

simplicidad. 

Una plantación ecológica puede representar una idea con calidad estética deseada sin realizarse 

grandes intervenciones en el medio donde es ubicada, utiliza menor cantidad de insumos tanto 

en su manejo, como en su establecimiento, es atractivo para el usuario y tiene mayor diversidad 

de especies, tanto vegetales como de fauna asociada (García, 2005). 

Actualmente, en países en vías de desarrollo, existe una falta investigación sobre las relaciones 

entre las especies vegetales utilizadas en los jardines convencionales (Vélez y Herrera, 2015).  

La Figura 1 muestra el comparativo de un jardín de estilo convencional y uno de estilo 

naturalista. Ambos ubicados en Europa. 

 

Figura 1.  Jardín convencional vs jardín naturalista. Fuente de la fotografía del jardín naturalista 

(izquierda): Dunnet, N. (2019). Fuente de la fotografía del jardín convencional: fotografía propia 

del jardín del castillo de Chaumont-sur-Loire 
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El estilo ecológico ha sido utilizado en otros países desde hace varias décadas, en los años 30 

del siglo XX en Alemania y Holanda, en Inglaterra desde 1950 y en Portugal a finales de los 70 

del siglo XX (Alonso, 2015). 

Se ha visto que los jardines convencionales satisfacen de alguna manera las necesidades actuales 

de bienestar y armonía para los usuarios, sin embargo, queda aún en duda su impacto sustentable 

y con el ambiente. En cambio, los jardines ecológicos se pueden utilizar para el incremento de 

la calidad de vida de las personas, conservan y promueven mayor biodiversidad e implican 

menores costos de establecimiento y manejo. Es por ello, que valorando estas características, 

tanto los ciudadanos como el sector gubernamental, son actores de importancia para su mayor 

implementación en las ciudades y espacios rurales (García, 2012). 

Dunnet (2004) menciona que es un diseño de arreglo de especies exitoso ubicado entre lo 

estético, artístico o creativo y lo que es realizable, y que más allá de sólo utilizar un conjunto de 

nativas juntas, con el uso de principios científicos se pueden hacer plantaciones con total efecto 

naturalista que perduren y funcionen por tiempo indefinido. 

Además de significar un ahorro de costos, el uso de los jardines ecológicos en el medio rural o 

urbano, brindan experiencias a los visitantes como el disfrute de las fragancias de las plantas y 

flores, escuchar y contemplar a fauna asociada (aves, abejas, mariposas) (Duarte de Oliveira, 

2020). 

 

Potencial del jardín como atractivo turístico  

El turismo es una actividad que además de generar una importante derrama económica, 

contribuye al desarrollo social y cultural de los lugares y las personas que lo realizan; y al igual 



 

13 

 

que todas las demás actividades económicas, es necesario hacerlo bajo una concepción 

sostenible (Garaicoa y Vallejo, 2011). 

García (2005) menciona que anteriormente los turistas adquirían paquetes que incluían 

transporte, alojamiento y diversión, principalmente en sitios de sol y playa. Sin embargo, 

actualmente se ha dado un cambio en los gustos e intereses. Los turistas ya no buscan un paquete 

estandarizado, sino opciones que les brinden actividades personalizadas, se valora más la 

tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la calidad de las experiencias; esto coincide con 

Garaicoa y Vallejo (2011), quienes señalan que a nivel internacional, el turismo verde o de 

naturaleza que se realiza principalmente en comunidades rurales está en crecimiento y 

relacionan esta tendencia con el aumento del interés de las personas por estar en contacto con la 

naturaleza y sentirse parte de ella. Las actuales tendencias del turismo, como el aumento de 

concientización por temas ambientales, el crecimiento de viajes independientes y de largo 

recorrido, la mayor demanda experiencias participativas y de calidad y la mayor capacidad 

económica, son los factores que han permitido el crecimiento del turismo rural (García, 2005). 

La actividad turística, antes de la pandemia, generaba uno de cada cuatro empleos nuevos en el 

mundo, y representaba el 10.6 % de todos los puestos de trabajo y el 10.4 % del PIB mundial 

(WTTC, 2019). 

Se identifica que el segmento del turismo rural está en aumento en México y en el estado de 

Veracruz y particularmente en la región de las altas montañas, además de que existe potencial 

para esta actividad ya que la riqueza natural presente es abundante. Muñoz-Pedreros et al. (2012) 

hablan del turismo como una actividad productiva no extractiva, próspera y viable, y señalan el 

interés por un turismo alternativo, ya que el primero se ha caracterizado por causar afectaciones 
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negativas a los lugares donde se desarrolla. El turismo rural llega a llenar espacios vacíos que 

deja el tradicional.  

Garaicoa y Vallejo (2011) mencionan que el turismo en el medio rural ayuda a la conservación 

de los recursos naturales y culturales, al fomentar la concientización de cuidarlos y valorarlos 

como atractivos turísticos, por ello es importante explorar las alternativas y el potencial de los 

jardines como atractivo turístico en el medio rural, ya que esta actividad, puede reactivar la 

economía local y mejorar la calidad de vida de las personas; lo que concuerda con Silva y 

Carvalho (2013) quienes presentan el turismo de jardines como una manera de contribuir a la 

conservación del patrimonio. Muchos jardines representan un patrimonio que puede ser 

monumental o histórico en algunos lugares, o bien, biológico en; todo esto mediante la 

realización de actividades turísticas sostenibles. 

Los jardines forman parte del patrimonio de los seres humanos porque, además de contar con 

valor estético, son producto de las intervenciones del ser humano con su medio y, de esta 

manera, también son reflejo de su época, creencias, conocimiento, valores y, en general, de su 

cultura (Ruiz, 2012; Silva y Carvalho, 2013). Estos espacios, además, son el escenario donde se 

desarrollan actividades de esparcimiento, ocio, actividades culturales y relaciones sociales 

(Silva y Carvalho, 2013; Gastal et al., 2018; Martínez y Boujrouf, 2020).  

Resulta lógico que las personas sientan la necesidad de estar en contacto con paisajes que tengan 

áreas verdes que les transmitan bienestar. Así lo señala también Racine (2000), al mencionar al 

turismo de jardines como factor importante del turismo. 

Los primeros jardines no se crearon con el objetivo de atraer visitantes, eran propiedades 

privadas que respondían a necesidades particulares de sus dueños, como para demostrar estatus 
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social o con fines meramente estéticos (Connell, 2005). Fue a partir del siglo XX que los jardines 

han sido atractivos turísticos en Europa. En varios países, principalmente de Europa, el turismo 

de jardines es un segmento consolidado. En ellos se realizan eventos y festivales y un rasgo en 

común que comparten estos países, es que sus habitantes tienen arraigado el hábito de visitar los 

jardines. Estudios acerca del número de visitantes, posicionan a Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia y Austria, como países donde esta actividad está fuerte y permanentemente presente 

(Silva y Carvalho, 2013). 

El Reino Unido es un caso excepcional, pues fue allí donde inició el turismo en jardines en 1927 

con una invitación a dueños de jardines particulares a abrirlos al público por unos días. La 

actividad tuvo tal éxito que se siguió llevando a cabo cada año. En Francia esta actividad 

comenzó oficialmente en 1988 con una campaña publicitaria para fomentar e incrementar las 

visitas a los jardines y en la actualidad es una práctica difundida prácticamente en todas sus 

regiones (Racine, 2000).  

Desde mediados del siglo XX, el diseño de jardines ha ido evolucionando, al igual que en la 

ciencia, se ha comenzado a priorizar el enfoque ecológico para su desarrollo; esto como 

resultado en gran parte por la creciente preocupación por el deterioro ambiental que vivimos, 

esta concientización se ha visto reflejada en el turismo mediante el surgimiento del turismo 

ecológico, de naturaleza o ecoturismo, que se desarrollan en el medio rural (Peña-Casadevalls, 

2017).  

Actualmente, se busca contar con destinos que tengan atractivos turísticos naturales y culturales 

de relevancia para despertar en el turista el interés por visitarlo (Garaicoa y Vallejo, 2011). Una 

de las ventajas para utilizar los jardines como atractivo es que pueden romper con la 
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estacionalidad del turismo, ya que son un recurso vivo, están en constante cambio. Su apariencia 

cambia a lo largo de las distintas estaciones del año, por lo que un adecuado diseño puede 

presentar una imagen agradable todo el año (Sánchez, 2017).  

Además, como menciona Vejsbjerg (2012), los atractivos turísticos son las principales imágenes 

de los destinos, ellos reflejan la conceptualización colectiva de ciertos recursos y lugares. Por 

este motivo, el patrimonio natural, como lo son los jardines, puede ser un detonador para el 

turismo, ya que es un producto diferenciador (Salinero et al., 2012; Silva y Carvalho, 2013). 

Tener identificadas las especies del lugar, su ventana de floración y su relación con otras 

especies, son herramientas que pueden hacer de los jardines un atractivo turístico de gran valor. 

Una de las motivaciones para visitar un jardín es el placer que brinda a los sentidos, la conexión 

que se puede lograr con un lugar bello y sus elementos (estructurales, naturales y culturales) 

(Racine, 2000). Otras razones para visitar los jardines son el deseo de observar ciertas plantas 

con cualidades especiales o raras, el interés en el diseño de los jardines, su historia, la 

oportunidad de aprender sobre las técnicas de jardinería empleadas, temas de educación 

ambiental, la contemplación del paisaje y los beneficios para la salud física y mental, como lo 

son la sensación de libertad, tranquilidad y paz (Conell, 2005; Silva et al., 2013, Gastal et al., 

2018). 

Aunque los jardines están considerados como recursos turísticos pasivos por estar conformados 

por recursos naturales y elementos estructurales, en ellos se pueden realizar diversas actividades 

donde el turista puede participar (García, 2005). Un caso de éxito de turismo de jardines que 

Alonso (2015) mencionó es el parque HighLine en Nueva York, desarrollado por iniciativa de 

los vecinos del lugar, quienes eligieron el estilo ecológico y que desde su puesta en 



 

17 

 

funcionamiento realizan actividades para difundir la información de la plantación y cómo ha 

evolucionado. La Figura 2 muestra actividades físicas llevadas a cabo en uno de los jardines del 

parque HighLine en Nueva York. 

 

Figura 2. Parque HighLine en Nueva York. Fuente: Rowa, L. (2021). 

 

En España existe una ruta turística de jardines, la empresa “Gardens of Spain” organiza doce 

giras al año con personas interesadas en las plantas ornamentales y el funcionamiento y 

características de los jardines (Sánchez, 2017). 

También existe la ruta de las camelias, cuyas flores son emblemáticas de la comunidad de 

Galicia, esta ruta beneficia a los propietarios de jardines con recursos económicos para su 

mantenimiento (Balseiro, 2008). Se ha sabido valorizar el patrimonio de estos jardines con 

camelias, actualmente son 12 jardines los que la conforman y ha sido un éxito turístico, cultural, 
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histórico y artístico (Salinero et al., 2012). La Figura 3 muestra unos de los jardines que forman 

parte de la ruta de las camelias. 

 

Figura 3. Jardín perteneciente a la ruta de las camelias en Santiago. Fuente: Junta de Galicia 

(2021). 

 

Un ejemplo en Latinoamérica del uso de jardines como atractivo turístico, es en la ciudad de 

Victor Graeff, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil. En este lugar existe un tour de jardines, 

donde los visitantes realizan un recorrido (distancia a elegir), en el cual recorren jardines, 

conocen de plantas, propagación, etc. y, finalmente, comen o toman café en una de las fincas 

(Figura 4). 
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Figura 4. Jardín perteneciente al tour de jardines rurales en las afueras de la ciudad de Victor 

Graeff. Fuente: Gobierno de Brasil (2021). 

 

Algunos de los elementos importantes para fomentar este tipo de turismo es la capacitación tanto 

a los turistólogos acerca de jardines, como a los propietarios de estos sitios o a las autoridades, 

en el caso de jardines públicos acerca del valor turístico y paisajístico que poseen (Racine, 

2000). 

En el aspecto institucional, es cada vez más importante para muchos gobiernos recuperar, 

conservar y gestionar el contacto de los ciudadanos con los elementos naturales de su entorno 

(Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, 2012). Aunque en Latinoamérica, no existe el nivel de 

conocimiento que hay, por ejemplo, en Europa, ahora se valora más este tipo de turismo como 

un segmento de gran relevancia y en crecimiento (Conell, 2004; Backhaus y Murungi, 2009; 

Silva y Carvalho, 2013). 

En México, ya existe una legislación respecto a las áreas verdes, en pro de rescatar y valorar los 

servicios ambientales y recreativos que estas ofrecen (Plan Verde de la Ciudad de México, 

2007). Sin embargo, es necesario que este tipo de legislaciones se realicen no solo en las grandes 

ciudades, sino también en las áreas rurales, pues son éstas la mayor parte del territorio. 
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3.2 Aspectos técnicos de los jardines ecológicos 

Enfoque ecológico en jardines 

Los elementos vegetales en el diseño de las plantaciones para jardines y, en general, espacios 

verdes, los aspectos biológicos como la fitosociabilidad no son comúnmente tomadas en cuenta 

al momento de diseñar y planificar los jardines. Las interacciones entre plantas y de ellas con 

su medio carecen de atención principalmente porque el entorno donde se ubican estas 

plantaciones es modificado con el fin de adecuarlo a las necesidades de las especies que se vayan 

a sembrar allí. De esta manera, se realizan labores culturales, se incorporan sustratos, sistemas 

de riego, fertilizantes y /o agroquímicos que permitan el establecimiento. Posteriormente se 

realizan actividades como podas y riegos, actividades que representan una continua entrada de 

insumos y labores que incrementan los costos (Dunnet, 2004). 

Por el contrario, una plantación ecológica puede representar una idea con la calidad estética 

deseada sin ser motivo de grandes intervenciones en el medio donde se ubica (Dunnet, 2004).  

El estilo ecológico en un jardín tiene como objetivo el uso de los elementos vegetales a través 

de principios científicos, creativos y estéticos con la finalidad de producir complejos y atractivos 

arreglos paisajísticos en los cuales se maximicen los beneficios tanto de la gente como del 

ambiente mismo (García, 2005). En un arreglo ecológico se consideran como ejes principales a 

la fitosociabilidad y las dinámicas de permanencia, pero otros aspectos que también se toman 

en cuenta son los estéticos (Dunnet, 2004). 
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Establecimiento de jardines 

Dunnet (2004) establece como fundamentos básicos de las plantaciones ecológicas: elegir las 

especies adecuadas para los lugares adecuados ya que las plantas que son bioindicadores pueden 

reflejar variaciones de su entorno, por ejemplo de las características edafológicas, de 

temperatura y humedad. Por su parte, Hitchmough (2019) indica que la mezcla de especies que 

se utiliza en este tipo de plantaciones es el medio en el que deben converger los principios de 

diseño, sustentabilidad y ecología para las plantaciones.  

Dunnet (2004) explica que la gama de posibilidades para elegir especies y crear los arreglos 

ecológicos van desde usar mezclas de especies que son tolerantes a determinadas características 

de un lugar sin tomar en cuenta de dónde son endémicas hasta elegir aquellas que son de la zona 

donde se establecerán y, además, busca emular la identidad de una comunidad de plantas 

nativas. 

Hitchmough (2019), menciona siete pasos clave en el diseño de una mezcla de semillas de 

especies perennes: los primeros tres pasos son acerca de la elección de las especies, una vez 

elegidas, los siguientes cuatro pasos hablan de los cálculos a realizar para las cantidades de 

semillas necesarias por especie.  

Algunos ejemplos de este estilo biogeográfico se encuentran en Europa Occidental con 

plantaciones perennes de estilo estepa o pradera. Las plantaciones con un mayor número de 

especies se suelen establecer en lugares con niveles moderados o bajos de fertilidad (Huston 

1994; 1997; Dunnet, 2004). No obstante, se considera que esta relación entre fertilidad y 

diversidad de plantas varía en función del tipo de plantas, por ejemplo, las epífitas son afectadas 
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por la cantidad de lluvias, pero no muestran cambios relacionados con la concentración de 

nutrientes (Clark, 2002). 

 

Riqueza florística  

La estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad del estado de Veracruz 

(2013) menciona al estado de Veracruz como el tercero con mayor biodiversidad en México, 

después de Oaxaca y Chiapas. Esta consideración es hecha principalmente porque existen en el 

territorio veracruzano casi todos los climas registrados para México. También cuenta con 

diversidad topográfica de alturas desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 5747 msnm 

del volcán Citlaltépetl (CONABIO, 2013). 

La Figura 5 muestra la proporción que representa el número de especies vasculares registradas 

para Veracruz de diversas fuentes en relación al total nacional. Las siglas EE y CNM refiere a 

los autores de dicha información, EE significa Estudio de Estado (realizado por CONABIO), y 

CNM significa Capital Natural de México (realizado por Llorente y Oceguera en 2008). 
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Figura 5. Comparativo de la diversidad de plantas vasculares del estado de Veracruz en 

comparación al total nacional. Fuente: CONABIO, (2013). 

 

Lo que hoy conocemos como riqueza de especies es el resultado de procesos, patrones y cambios 

evolutivos que tuvieron lugar en un tiempo y espacio determinado por lo que la disminución de 

sus elementos significa la pérdida misma de estos procesos de manera prácticamente 

irremediable (Alonso, 2015). A pesar de esta riqueza natural, en el campo del paisajismo en 

México, hay pocos estudios con un enfoque ecológico. Es decir, existe poca investigación y 

generación de información con el fin de un mayor uso de especies nativas y, por tanto, la 

sustitución de las introducidas en el diseño y gestión de áreas verdes (Ramírez-Hernández et al., 

2011). 

En un contexto general del uso de las plantas por el ser humano, se ha observado que existe una 

gran variedad de usos, en la Figura 6 se muestra la distribución de las 166 especies de flora 

registrada en el Ordenamiento Ecológico de Veracruz con algún uso tradicional. Se observa que 

EE Veracruz

Llorente y Oceguera - Veracruz

CNM - Veracruz

CNM - México

7,855

6,495

5,472

23,424
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el uso con mayor número de especies es el de la medicina tradicional con 991, seguido del 

ornamental con 399 y las comestibles con 227.  

 

 

Figura 6. Número de especies de flora con valor cultural, social o económico. Fuente: Adaptado 

de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2013).  

 

Sjoman et al. (2015) señalan la importancia de tener información de especies nativas que viven 

sometidas a un estrés hídrico comparable al de una zona pavimentada urbana debido a que 

significa una base de conocimiento de especies con potencial futuro de uso en el entorno urbano 

en lugar de probar especies al azar sin el conocimiento de la tolerancia y el rendimiento de la 

especie en hábitats con estas características. García et al. (2013) mencionan el uso de flora 

ornamental nativa como una opción viable para el mejoramiento de las áreas verdes en zonas 
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urbanas, ya que implican la generación de paisajes diversos en flora y fauna, sustentables, con 

bajos costos de mantenimiento y mínima intervención humana. 

Las plantaciones de tipo ecológico tienden a contar con mayor diversidad de especies que las 

plantaciones tradicionales. Dunnet (2004) señala que la factibilidad de promover la 

biodiversidad en los espacios verdes radica, en primera instancia, enel mayor potencial que tiene 

una mezcla de aprovechar los recursos para su subsistencia a comparación de una sola especie; 

así, las mezclas de especies suelen tener una mayor producción de biomasa en comparación de 

especies solas. Además poseen mayor estabilidad y resistencia a los cambios.  

Alonso (2015) también señaló que un sistema con mayor biodiversidad posee más y mejor 

capacidad de adaptación a las variaciones externas que le puedan afectar. 

Uno de los beneficios que se le atañe al uso de la flora nativa en los diseños paisajísticos es el 

aumento de la fauna silvestre, principalmente de invertebrados como abejas, mariposa y otros 

polinizadores, este beneficio se infiere que contrasta con el manejo de arreglos espaciales con 

flora exótica, donde esta no tiene ningún efecto en el aumento de la fauna silvestre o bien lo 

tiene en menor medida (Ramírez et al., 2012). Uno de los efectos de las plantaciones ecológicas 

es el aumento en la fauna asociada. En publicaciones recientes, como la de Hoyle et al. (2018) 

se encontró abundancia de algunas especies de polinizadores como abejorros y moscas en 

plantaciones con alta diversidad de color de flores en comparación con aquellas con baja 

diversidad de color; en el Anexo A se muestran fotografías de la fauna asociada observada en 

los jardines del caso de estudio de este trabajo.   
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Sustratos y biodiversidad 

Es común que se adecúen los espacios que se eligen para realizar intervenciones paisajísticas. 

Una de las características mayormente modificadas es el suelo o sustrato a utilizar en los parques 

y jardines.  

Los autores, Abad et al. (2004) indican que el sustrato es todo aquel material que sea distinto al 

suelo in situ, este puede estar conformado por un solo material o por la mezcla de varios, ya 

sean de origen mineral, orgánico, natural o de residuo. Las funciones principales que debe cubrir 

son de anclaje para las raíces e intervención (en mayor o menor grado) de nutrición para las 

plantas. El sustrato, en general, proporciona anclaje, oxígeno y agua (con o sin nutrimentos) 

para el desarrollo de la planta, estas características pueden ser cubiertas por un solo material o 

por la mezcla de varios (Cruz-Crespo, 2013). 

Abad et al. (2004) mencionan la siguiente clasificación de sustratos de acuerdo a su origen: 

Orgánicos: 

 De origen natural 

 De síntesis 

 Residuos y subproductos 

Inorgánicos: 

 De origen natural 

 Materiales transformados o tratados industrialmente  

 Residuos y subproductos industriales 

 

En el caso de estudio que se presenta en este trabajo se utilizaron sustratos orgánicos de origen 

natural e inorgánicos de materiales transformados industrialmente. La biodiversidad, de manera 

general, es la abundancia de especies de flora y fauna que existen. En los últimos años, derivado 

de todas las actividades antropogénicas, esta biodiversidad ha disminuido considerablemente, 
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además, las relaciones y procesos que cumplen funciones ecológicas también han sido alteradas 

negativamente, lo cual se traduce en afectaciones a los bienes y servicios ecosistémicos 

(Zaccagnini et al., 2014). 

Respecto a la biodiversidad vegetal, el aumento o disminución del número de especies se puede 

relacionar con la variación en las características (físicas y químicas) del suelo (Clark, 2002). 

En este trabajo, se considera un jardín diverso, aquel que cuenta con un mayor número de 

especies. La fertilidad del suelo se refiere a los nutrientes presentes en el suelo, su concentración 

y disponibilidad; y este grado de fertilidad del suelo afectan a las especies que en él se 

desarrollan (Clark, 2002). 

Debido al deseo de las personas que diseñan y gestionan las áreas verdes de lograr un 

crecimiento rápido de las especies se ha generalizado la idea de que las plantas cultivadas 

necesitan suelos fértiles. Sin embargo, algunas de estas especies toleran niveles bajos de 

nutrientes, ya que en la naturaleza se enfrentan a esas condiciones y, por ello, pueden 

desarrollarse bien con niveles bajos de fertilidad en el suelo (Alonso, 2015). Esto coincide con 

Huston (1994; 1997), quien menciona que en suelos de baja fertilidad (bajos niveles y 

disponibilidad de nutrientes) se desarrollan pocas especies y, a medida que aumenta la fertilidad 

del suelo, también aumenta el número de especies y después, vuelve a disminuir la cantidad de 

especies en los suelos muy fértiles. Además de la fertilidad de los sustratos, otro factor que 

influye en la biodiversidad son las condiciones ambientales, así, si se emplean especies 

adaptadas a las condiciones en donde se planten (porque en su hábitat natural ya experimentas 

dichas condiciones), es más probable que sobrevivan (Dunnett y Kingsbury, 2004). 
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Los espacios acondicionados para realizar plantaciones tradicionales cuentan generalmente con 

abundantes recursos. Esta abundancia es la que promueve que las plantas con mejores 

habilidades de competencia sean las que predominen y desplacen a las demás lo que disminuye 

la biodiversidad, por el contrario en ambientes donde existen factores limitantes este patrón 

suele romperse (Huston 1994; Dunnet, 2004). 

 

Percepción de los jardines ecológicos 

Una de las características más importantes de los jardines, es que sea agradable para sus usuarios 

y, de esta manera, sea un lugar visitado que cumpla con sus funciones. Alonso (2015) señala 

que es de vital importancia lograr la aceptación del público hacia los espacios verdes ecológicos 

ya que ellos son sus usuarios y son necesarios para mantener los espacios y para que estos 

cumplan con todas sus funciones. En otras palabras, el éxito o fracaso de estos diseños reside 

en gran medida en la aceptación por parte del público y es preferible que se analice este 

componente desde el inicio del proyecto. 

Las cualidades estéticas de los jardines (convencionales), están normalmente dadas por el 

colorido, composición y textura de sus elementos, en cambio, en una plantación de estilo 

ecológico, además de estos aspectos, se consideran cualidades estéticas el dinamismo de la 

plantación, la biodiversidad de especies vegetales, la presencia de fauna e incluso la sensación 

de libertad que puede transmitir (García, 2012). 

Un estudio realizado en México presentó datos que reflejan las preferencias de las personas en 

las características de las plantaciones, estas mostraron mayor aceptación y gusto por aquellos 
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arreglos que tuvieron combinaciones de especies nativas y cultivadas, diversidad de colores y 

presencia de invertebrados (Ramírez et al., 2011). 

Este estilo está teniendo un creciente auge en el mundo. En el Reino Unido Hoyle et al. (2017) 

encontraron que las plantaciones de estructura moderada o más natural fueron percibidas 

significativamente más restaurativas que aquellas con una estructura menos natural, lo que 

sugiere que las personas en ese país están aceptando una estética ecológica en plantaciones 

urbanas. Hoyle et al. (2018) encontraron que la diversidad de colores de las flores tiene un efecto 

en la percepción estética que la gente tiene de este tipo de plantaciones, es decir, praderas más 

coloridas resultan más atractivas para las personas. Datos que coinciden con Ramírez et al. 

(2011) que encontraron que independientemente del tipo de diseño de la plantación, la gente 

muestra tendencia de aceptación al uso de flora silvestre porque aportan colorido. 

El grado de diversidad de especies no muestra efecto significativo sobre la percepción lo que 

indica que los participantes en general toman la diversidad de colores y no la diversidad de 

especies como un indicador (Hoyle et al., 2018). A diferencia Ramírez et al. (2011) hallaron 

que la mayor diversidad de especies en jardines ecológicos influye positivamente en el grado de 

aceptación del público hacia ellos. En el mismo estudio la diversidad de especies y la abundancia 

de flores no tuvieron un efecto significativo en la percepción estética para los encuestados 

(Hoyle et al., 2018). En cambio, Hoyle et al. (2017) encontraron que el 27% de cubierta floral 

se asoció con el más alto nivel de preferencia estética. 

Ramírez et al. (2011) encontraron que las especies exóticas, utilizadas generalmente en jardines 

convencionales son elementos que ayudan a la aceptación de jardines con diseños menos 
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formales, ya que en combinación con flora nativa brinda mayor estructura y cierto grado de 

familiaridad.   

Además de los aspectos antes mencionados, es necesario que los jardines estén adecuados para 

su uso. Conell (2004) menciona que para los ingleses es importante que estos sitios (los 

jardines), estén ubicados en instalaciones que cuenten con acceso a baños y estacionamiento 

principalmente y, además, es preferible que exista un área de venta de plantas. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

Jardines ecológicos, influencia de las características físico-químicas del sustrato en una 

mezcla de especies anuales – Caso de estudio. 

 

Introducción 

Ya que se ha puesto de contexto el diseño de jardines ecológicos, uno de los principales factores 

a considerar son los sustratos. A pesar de que este tipo de jardines requiere adaptar las plantas a 

las condiciones del suelo, es también oportuno hacer adaptaciones a los sustratos para poder 

adaptar las plantas a ciertas condiciones ya sean urbanas o rurales, pero siempre y cuando 

permita que se promueva mayor diversidad de especies y, por ende, de texturas y colores.  

El uso de sustratos puede constituir un costo elevado, ya que se suele adecuar a las necesidades 

particulares de las especies deseadas (Fernández-Bravo et al., 2006). Sjoman et al. (2015) 

señalan que con la tecnología en la horticultura se ignoró lo que era ecológicamente posible en 

cualquier sitio, es decir, sembrar y cultivar plantas en lugares a los que no pertenecen, sin 

embargo, esto conlleva costos ambientales y económicos adicionales.  

La mayoría de las plantas ornamentales utilizadas provienen de zonas tropicales son sensibles a 

los niveles de sales en el sustrato (Jaulis y Pacheco, 2015). Sin embargo, el uso de una mezcla 

de especies, en lugar de una sola, ha mostrado ventajas, tales como mayor potencial de 

aprovechar los recursos para su subsistencia, y mayor estabilidad y resistencia a los cambios, 

por lo que las praderas con mayor número de especies, tienden a desarrollarse en suelos de baja 

fertilidad (Dunnet, 2004). 

 



 

32 

 

 

El interés de esta investigación es sobre los jardines ecológicos, y en particular de praderas 

ornamentales con especies anuales. Por ello, se realizó un ensayo para evaluar una mezcla de 

semillas de especies anuales en distintos sustratos.  

El objetivo fue determinar el efecto de los sustratos sobre la mezcla de semillas. A continuación 

se especifican detalles de la metodología de dicho experimento.  

 

Ubicación del área de estudio 

El experimento se realizó en el Colegio de Postgraduados Campus Córdoba ubicado en el 

Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz en el mes de agosto de 2019 (Figura 7). El lugar 

se encuentra entre los paralelos 18° 46’ y 18° 58’ de latitud norte; los meridianos 96° 49’ y 96° 

58’ de longitud oeste; a una altitud de 619 msnm. Colinda al norte con los Municipios de 

Córdoba, Ixhuatlán del Café y Atoyac; al este con los Municipios de Atoyac y Yanga; al sur con 

los Municipios de Yanga, Cuichapa, Omealca, Coetzala, Naranjal y Fortín; al oeste con los 

Municipios de Fortín y Córdoba. La temperatura promedio es de 18-36 °C, y la precipitación 

anual es de 1 087.3 mm (CODEPAP, 2021).  

 

Selección y adaptación del sitio 

Se eligió el Colegio de Postgraduados para realizar el experimento por su ubicación central en 

la región de las altas montañas y por la seguridad que brinda el sitio por ser un lugar de acceso 

restringido a académicos y estudiantes (Figura 6). 
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Se consideraron tres cuadrantes de 4 m² cada uno como el área máxima para ser evaluada por 

una persona, tomando en cuenta la distancia de cualquier punto del perímetro al punto central 

del cuadrante. 

Se limpió una franja de terreno ubicada a lo largo de la entrada principal del Campus (Figura 6) 

en un sitio plano el cual estaba expuesto a plena luz del sol; la vegetación circundante está 

principalmente integrada por Cynodon nlemfuensis Vanderyst (pasto estrella) seguido por  

Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg (cacahuatillo). Los tres cuadrantes tuvieron la condición 

siguiente: un cuadrante con un sustrato con alta concentración de nutrientes, otro con uno con 

baja concentración de nutrientes y un testigo.  

 

Figura 7. Mapa de localización del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. Fuente: 

Google earth, (2021).  

Selección de especies 

Se eligieron cinco especies de plantas ornamentales herbáceas, de una lista de 60 especies 

ornamentales herbáceas del catálogo del productor de semillas Hortaflor. Como criterios de 
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selección para la mezcla se consideraron: días de germinación, altura máxima de la planta y 

stock suficiente al momento de la selección. Se formó una mezcla con las especies que se 

muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Cantidad de semillas utilizada por especie. 

Nombre. científico Fotografía Cantidad (g) 

Zinnia elegans Jacq. 
 

         1.125 

Cosmos bipinnatus Cav. 
 

         0.975 

Tagetes erecta L. 
 

         0.525 
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Gypsophila paniculata L. 
 

         1.5 

 Leucanthemum maximum 

(Ramond) DC. 

 

          0.1 

 

Preparación del sustrato in situ 

Una vez trazados los cuadrantes, se procedió a remover el suelo a una profundidad de 20 cm. 

Posteriormente se extrajo este y se adicionaron tres mezclas de sustratos.  

Las mezclas de sustrato quedaron como se muestra en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Proporciones de los sustratos en las mezclas. 

Mezcla de sustratos Suelo del lugar Composta Tezontle 

1 (testigo) 100 %   

2 60 % 40 %  

3 60 %  40 % 

Se depositó en cada cuadrante una mezcla de sustratos, y se tomó una muestra de 1.5 kg de cada 

una para su posterior envío y análisis al laboratorio de suelos del Colegio de Postgraduados 

Campus Montecillo con el objetivo de conocer las principales propiedades físicas y químicas de 

cada uno de los sustratos y su posterior análisis en relación al comportamiento de la mezcla de 

especies.  
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Siembra de la mezcla de semillas 

La mezcla de semillas (4.225 g) se adicionó con 500 g de arena, posteriormente se sembraron 

en los cuadrantes el 23 de agosto de 2019.  El método de siembra fue al voleo y se cubrió la 

semilla con una capa (0.5 – 1 cm) del sustrato de cada cuadrante. 

Posteriormente se subdividieron los tres cuadrantes en cuatro subcuadrantes de 1 m² (Figura 8). 

 

Figura 8. Subdivisión de cada cuadrante 

Se realizó un riego inmediato a la siembra de diez litros por metro cuadrado, luego el riego fue 

semanal (misma cantidad de agua) durante las tres semanas posteriores a la siembra. Respecto 

al manejo de malezas, se deshierbaron manualmente las praderas al mes, y a los dos meses de 

la siembra con el fin de que otras especies no interfirieran en el desarrollo de las plantas de 

interés. 

Variables medidas 

A los 28, 35, 47 y 66 días después de la siembra se realizaron las mediciones de las variables 

altura y diámetro de planta. Se eligieron cinco plantas al azar por especie (por cada cuadrante 

de 1 m²): Zinnia elegans y Tagetes erecta, y se marcaron con hilo grueso. Se eligieron estas dos 

especies ya que fueron las únicas especies que se detectó que germinaron. Se realizaron 

mediciones de diámetro de tallo y altura de planta. Para medir el diámetro se utilizó un vernier 

electrónico. La altura total de la planta se midió del suelo al receptáculo con un flexómetro.  

R1 R2

R4 R3
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Análisis estadístico 

Se efectuó un análisis de varianza y comparación de medias de Tukey con un nivel de confianza 

del 95 % para las variables de crecimiento. Los análisis se hicieron con el paquete estadístico 

Statistical Analysis System (SAS 9.4). 

 

Resultados y Discusión 

De acuerdo con los análisis de varianza realizados, se encontraron diferencias significativas en 

las variables. Los resultados del efecto de los diferentes sustratos evaluados en Tagetes erecta 

y Zinnia elegans, se muestran en el cuadro 3, donde se observa que, de acuerdo con la prueba 

de comparación de medias de Tukey, el tratamiento mezcla de sustratos 2 (composta), fue 

superior en las dos variables evaluadas para ambas especies. 

Los tratamientos están identificados como “Mezcla”, el análisis estadístico se realizó con un 

nivel de significancia de 0.05%. 

Cuadro 3. Resultados del efecto de los sustratos en Tagetes erecta y Zinnia elegans. 

Especie Mezcla Altura Diámetro 

1 2 123.91 A 4.64 A 

      

1 1 110.08 AB 4.18 A 

      

2 2 94.16 B 4.37 A 

      

1 3 67.77 C 2.45 C 

      

2 1 63.64 CD 2.95 B 

      

2 3 46.72 D 2.35 C 



 

38 

 

Las medias que no comparten la misma letra son significativamente diferentes (P=0.05).Para la 

variable diámetro, ambas especies presentaron el valor más alto en la mezcla de sustratos que 

contiene composta, lo que concuerda con Taboada (2007), quien encontró que en las mezclas 

de sustratos que contenían mayor cantidad de materia orgánica tuvo el mayor diámetro de tallo 

en Zinnia elegans, en comparación a las mezclas que contenían material inerte. 

La altura de Zinnia elegans no tuvo diferencia significativa entre el suelo agrícola y la mezcla 

con composta, mientras que para Tagetes erecta la mezcla con composta fue significativamente 

diferente; para ambas especies, mientras que la mezcla con tezontle tuvo las medias de menor 

valor. 

Respecto a la composición de los diferentes sustratos utilizados, en el Cuadro 4 se muestran los 

resultados de los análisis de suelo de cada una de las mezclas de sustratos. 

Cuadro 4. Resultados del análisis químico del suelo 

  pH CE, dS/m M. O., % N, % P, ppm K, 

meq/100 

g 

T1* 6.840 0.398 5.550 0.192 6.671 0.584 

T2 8.090 4.540 7.912 0.288 226.989 4.489 

T3 7.510 0.324 4.369 0.146 20.767 0.389 

*T1, se refiere al suelo del lugar (testigo); T2 se refiere a la mezcla de suelo y composta; T3 se 

refiere a la mezcla de suelo y tezontle. 

 

 



 

39 

 

El pH es la característica principal para la disponibilidad de los nutrientes, en general es deseable 

que se encuentre entre 5 y 6.5 (Ingram y Henley, 1991; Abad et al., 2001). Sin embargo, a pesar 

de que las tres mezclas tuvieron un pH mayor al deseado, los valores se encontraron dentro del 

rango aceptable para la disponibilidad de los nutrientes esenciales (Rodríguez et al., 1993). 

Los valores más bajos de las medias, tanto de diámetro como de altura de ambas especies, fueron 

del T3 (mezcla con tezontle), esto probablemente a que presenta la menor cantidad de materia 

orgánica. 

El T1 (suelo del lugar) fue el mejor tratamiento debido a que no requiere la adición de ningún 

otro material, lo que concuerda con Ingram y Henley (1991), quienes dicen que el mejor medio 

es el que minimiza el manejo requerido para producción de plantas de calidad, y con Cruz-

Crespo et al. (2012) quienes mencionan como criterios importantes para elegir sustrato la 

relación beneficio/costo, la disponibilidad en la región, la facilidad de manejo, los resultados 

del análisis de suelo (características físicas, químicas y biológicas) y el grado de sustentabilidad 

que representará el uso del sustrato elegido. 

Para la elección de un sustrato se debe tomar en cuenta las funciones que debe cubrir para el 

óptimo desarrollo de las especies deseadas (Pastor, 1999). 
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Conclusiones 

En relación a resultados, se encontró que, el T2 (mezcla con composta) fue el que obtuvo valores 

de medias más altos, sin embargo, no hubo diferencia significativa con el testigo en el diámetro 

y altura de Zinnia elegans. Para el diámetro de Tagetes erecta, los tres tratamientos fueron 

significativamente diferentes, siendo el mejor el T2 (suelo con composta) en la altura de planta 

también fue el mejor el T2, los otros no mostraron diferencia significativa en esta variable. Se 

concluye que el mejor tratamiento fue el testigo, ya que en una de las especies tuvo 

comportamiento estadísticamente similar a la mezcla con composta, y este tratamiento es el de 

más bajo costo y manejo.   
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

APROXIMACIÓN AL ESTILO ECOLÓGICO: USO DE ESPECIES NATIVAS EN 

ESPACIOS PÚBLICOS 

Con el objetivo de difundir y promover la importancia de la biodiversidad y el uso de especies 

nativas en los jardines, se colaboró durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 con 

el Ayuntamiento de Fortín de las Flores, Veracruz. Durante los tres meses, se contó con el 

valioso apoyo de las Coordinaciones de Parques y Jardines, así como de sus colaboradores. 

Debido a las condiciones que se vivían por la pandemia del Covid-19, y la limitación de recursos 

económicos, se realizaron actividades puntuales que demostraran los beneficios del uso de la 

flora nativa, ya que el completo establecimiento de un jardín ecológico requería mayor 

inversión. 

En este apartado, se mencionan cuatro de las intervenciones de vinculación con autoridades 

locales que se realizaron: 

El 9 de julio se realizó una plantación en un camellón, esta área anteriormente contaba con 

césped, por lo que fue previamente removido y mullido el suelo. Las especies plantadas fueron: 

Ruellia caerulea Morong, Cosmos bipinnatus Cav., Zinnia elegans Jaqc. y Salvia mexicana L., 

estas plantas fueron donadas por el Dr. J Cruz García Albarado (Figura 9). 
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Figura 9. Plantación en el camellón ubicado frente al parque de los floricultores en Fortin de 

las Flores, Ver. Fecha de estableciminto: 9 de julio de 2021. 

 

Propagación de Dhalia Cav. y Zinnia elegans Jacq.para trasplante a áreas públicas: Se 

propagaron estas especies por medio de charolas de germinación, para posteriormente pasarlas 

a bolsas plásticas de color negro de 10 cm x 15 cm. 

Se eligió un camellón en la Colonia Los Maestros, dicha área se encontraba invadido por 

distintas especies de la familia Poaceae, por lo que fue necesaria una exhaustiva limpieza del 

terreno para su preparación, posteriormente se trasplantaron en esa área plantas de las especies  

Zinnias y Dalias (Figura 10). 
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Figura 10. Plantación en camellón central del boulevard de la Colonia Los Maestros ubicada en 

el Mpio. De Fortin de las Flores, Ver. 

 

También se realizó una solicitud de donación de plantas suculentas al director del Colegio de 

Postgraduados, la cual fue aprobada, con lo cual se acudió al campus para la extracción de dos 

individuos de seis especies de suculentas, y t y se recibió la donación de individuos de las 

siguientes de siete especies más.  

Se rehabilitó la jardinera del Kiosko del parque Central de Fortín (Figura 11), dicho espacio 

tenía espacios invadidos por Oxalis jacquiniana Kunt.  (1), plantas ornamentales marchitas y 

secciones sin plantas (2). Se realizó la extracción las plantas que presentaban marchitez, de 

malezas, y del sustrato en el 90 % de su totalidad. Posteriormente se realizó una mezcla de 

sustratos (tepezil, sámago y tezontle 3:1:0.5) con la que se llenó la jardinera y en la cual se 

trasplantaron las especies de suculentas que se propagaron. Finalmente se colocó una delgada 

capa de tepezil en la superficie para efectos estéticos (3). 
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Figura 11. Fotografías del estado de la jardinera antes (1 y 2) y después de la intervención 

realizada (3). Fecha de estabelcimiento: 22 de septiembre de 2021. 

 

Además de estas acciones, se elaboró un inventario de las especies, el cual sirvió para 

documentarlas, así como para conocer la proporción de especies nativas e introducidas con las 

que se contaba, ya que solo siete de las veinticienco especies eran nativas. 

Finalmente, se entregó la información recabada y se realizó una capacitación con el personal de 

jardines para la propagación de las especies utilizadas en las cuatro intervenciones que se 

realizaron. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Con base en la revisión de literatura que se realizó en este trabajo, se concluye que los jardines 

ecológicos representan una opción sustentable para utilizarse como atractivo turístico, lo que 

concuerda con Rodríguez (2019), quien además menciona como beneficios de estas 

plantaciones la reducción de insumos. También se corroboró que este tipo de plantaciones 

requieren un menor grado de manejo pues con esta experiencia se vio que se necesitan menos 

labores que en un jardín convencional. 

Respecto a la influencia del sustrato en este tipo de plantaciones, a través del estudio realizado 

y presentado en esta tesis, se concluye que bajo las condiciones en las que se realizó la 

plantación, el sustrato no tuvo efecto en el número de especies, pero sí en las características 

evaluadas (altura, diámetro). Debido a los resultados obtenidos, y tomando en cuenta que una 

de las características deseadas para un jardín ecológico es que el costo del sustrato sea 

económico, ecológicamente amigable y que esté disponible fácilmente (Pastor, 1999); se 

concluye que la siembra en el suelo agrícola del lugar fue el sustrato que presentó mejores 

resultados, ya que no requiere adición de otros materiales,  es más económico, y se logró 

prosperar la misma cantidad de especies que en los otros dos sustratos, afectando ligeramente 

la altura pero no el periodo de floración ni la estética de las plantas. 

Se recomienda continuar con las investigaciones del potencial de los jardines ecológicos como 

recurso turístico, el efecto de los sustratos en las características de este tipo de plantaciones 

tomando en cuenta un mayor número de variables y la percepción de este tipo de plantaciones. 

Realizar y/o actualizar los inventarios de especies vegetales ornamentales en los espacios 

públicos para considerar las proporciones de especies nativas contra introducidas. Promover el 
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uso de especies nativas en los jardines ya establecidos y el establecimiento de jardines 

ecológicos en las áreas donde sea posible realizarlos, así como sus características y beneficios. 
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Danaus genutia 

Phocides polybius 

ANEXO A. IMÁGENES DE LA FAUNA ASOCIADA 
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