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EL PAISAJE Y LAS PLANTAS DEL MUNICIPIO DE 
JILOTEPEC 

 
Gonzalo Castillo-Campos y Federico Escobar 

 
 
En esta sección se presenta una visión general sobre los aspectos más relevantes 
del paisaje y los principales tipos de vegetación del municipio de Jilotepec, así 
como información de las especies de plantas que los caracterizan, incluyendo 
aquellas que son utilizadas en sistemas agroforestales y cerca vivas. 

La mayoría de la gente asocia el término paisaje con el escenario compuesto 
por campos de cultivo, bosques, montañas y ríos. En este sentido es importante 
señalar que la configuración o expresión del paisaje es el resultado de distintos 
factores que intervienen en su formación, tales como el clima, la geomorfología, 
hidrología, suelos, vegetación y actividades humanas. Las actividades humanas 
son el principal motor de cambio de los paisajes, debido al incremento de la 
demanda de alimentos, generando efectos adversos sobre el medio ambiente y la 
sociedad, que en muchos casos no son considerados al momento de la 
planeación y ordenación de las actividades productivas en un territorio dado. 

El principal valor de un paisaje consiste en los recursos naturales que alberga. 
En los paisajes está grabada la historia de uso del suelo y es a través de los 
paisajes que podemos identificar las principales actividades económicas de una 
región. La tendencia general en los paisajes de uso humano es la 
homogenización de la cobertura vegetal, tal y como ocurre con la ganadería y la 
agricultura a gran escala. La reducción de la heterogeneidad o de la variedad de 
tipos vegetación en un paisaje tiene como consecuencia la modificación de 
procesos importantes como la regulación hídrica y control de la erosión. Además 
de reducir su capacidad para proteger la flora y la fauna. La desaparición de 
especies que intervienen, por ejemplo, en la polinización de las plantas o la 
remoción del excremento del ganado, pueden ocasionar graves problemas a los 
productores. Por lo anterior, es de gran importancia y en particular para el 
municipio de Jilopetec, tener en cuenta que es posible ejercer un control integral 
del territorio mediante la planeación de usos del suelo que favorezcan ciertos 
arreglos de la vegetación, incluyendo remanentes de bosque, cercas vivas, 
corredores ribereños, que complementadas con prácticas amigables con la 
naturaleza como cultivos y sistemas de pastoreo con sombra, y por ende, la 
reducción del uso de insumos agroquímicos, que garanticen en el largo plazo el 



 

suministro
frutales y 
escénica, e

Jilotep
zona centr
ver la Intr
largo de to
de terrace
Banderilla

 

Fig. 8. V

 
Dado l

entre los 8
encuentran
semicálido
año. Mien
el cálido s

o de agua lim
medicinales)
envidiable, de

pec es uno de
ral y montañ
roducción) (F
odo el año, ta

ería. La carre
a-Misantla. 

Vista parcial del 
mesófilo

lo accidentad
850 – 1700 m
n representad
o-húmedo. Pr
ntras que el se
subhúmedo, q

mpia, suelos fé
 y la conserv
e la cual goza

e los 125 mu
ñosa de dicha
Fig. 8). El mu
anto por carre
etera principa

poblado de Jilot
o de montaña en

do de su top
m snm) y el c
dos los clim
redominando 
emicálido húm
que ocupa un

11 

értiles, la pro
vación de flor
an hoy sus hab

unicipios de 
a entidad (par
unicipio se e
eteras pavime
al de acceso

tepec, rodeado p
n diferentes grado

ografía, el g
cambio de us

mas templado
el templado h

medo, en la p
na pequeña po

tección de es
ra y fauna, ad
bitantes. 

Veracruz, y 
ra más detall
encuentra bien
entadas, reve
al municipio

por un paisaje de
os de perturbaci

gradiente altit
so del suelo, 
o-húmedo, cá
húmedo con 

parte media ba
orción en la p

species útiles 
demás de la b

está ubicado
es de su ubic
n comunicad

estidas, asfalta
o es la de X

e cerros con bosq
ión. 

tudinal (que 
en el munici

álido-subhúm
lluvias casi t
aja del munic
parte más baj

(leña, 
belleza 

 en la 
cación 

do a lo 
adas y 

Xalapa-

 

que 

oscila 
ipio se 
edo y 
odo el 

cipio y 
a, son 



 

los menos
temperatu
favorable 
presenta, c
tierra, ya q
de las part

Como 
relieve es 
así como 
encuentra 
lomeríos y
Barranca 
los macizo
Loma de 
entre los 
Ventana, E

Fig. 

 
En la r

volcánicas

s representad
ra media an
para el desar
con pendient
que en la épo
tes altas hacia

resultado de 
accidentado 
pequeñas b
cubierto po

y cerros (Fig
del Muerto, l
os destaca el
Boquerón, L
cerros, desta

El Cuajilote, E

9. Panorámica d

egión predom
s, con altos v

dos. La precip
nual es de 1
rrollo de las a
es mayores a
oca de lluvias
a las partes ba

la intensa ac
y correspond
barrancas co
or malpaís y
g. 9). Alguna
la Barranca d
 del Esquilón

Loma Rincón 
acan el cerro
El Mirador y 

donde se aprecia

minan los suel
valores en con

12 

pitación med
8 ºC. En té
actividades a
a 45% ha rest
s se provocan
ajas. 

ctividad volc
de al de meset
n acantilado

y es común 
as de las bar
de El Salto y 
n; algunas de

del Muerto 
o de la Gall
del Pino, entr

 
 

a el gradiente alti

los Ando sole
ntenido de ma

dia anual es d
érminos gene
agrícolas, pero
tringido el ca
n deslaves qu

cánica ocurrid
tas onduladas

os. El 30% 
encontrar p

rrancas más i
y la Barranca 
e las lomas m
y Loma de 

lina, del Jilo
tre otros. 

itudinal y la dive

es, originados
ateria orgánic

de 1,110 mm
erales el clim
o la topograf
ambio de uso
ue acarrean el

da en el pasa
s, planas y có
del municip

pequeños ma
importantes s
El Esquilón;

más notorias 
Agua Hedion
te, El Zacata

ersa vegetación. 

s a partir de c
ca (alrededor 

m, y la 
ma es 
fía que 
o de la 
l suelo 

ado, el 
ónicas, 
pio se 
acizos, 
son la 
; entre 
son la 
nda y, 
al, La 

 

enizas 
de un 



13 
 

20%) con una gran capacidad de retención de agua. La fuerte presión ejercida 
por la trasformación de áreas de bosque en zonas agrícolas aunado a su relieve 
accidentado, ha provocado perdida de suelos y de fertilidad. Los principales 
sistemas de producción son el café, caña de azúcar, ganado lechero, ovino y 
caprino. Las tierras de pastoreo es la actividad que mayor impacto provoca en el 
paisaje y se concentran principalmente en las tierras bajas o en zonas 
montañosas con pendientes menores a 25%. Mientras que las áreas con bosque 
están restringidas a las partes altas de los cerros. 

El municipio contiene una gran variedad de plantas que supera las mil 
especies, entre la que se encuentran diferentes árboles (11%), arbustos (20%) y 
hierbas (69%). En conjunto integran cuatro tipos de comunidades vegetales o 
tipos de vegetación, que están distribuidos de acuerdo a las distintas condiciones 
climáticas. En la zona de mayor altitud se encuentra el Bosque mesófilo de 
montaña, Bosque de pino, Bosque de encino y en la de menor altitud se 
encuentra la Selva baja caducifolia.  

En conjunto la cobertura vegetal más o menos conservada y la que presenta 
diferentes estadios de perturbación por las actividades humanas, representa más 
o menos el 30% de la superficie total del municipio. Esto significa que para 
evitar grandes problemas ambientales relacionados con el deslizamiento de 
suelos y la erosión de los mismos, así como el azolve de arroyos y ríos, es 
necesario: evitar el cambio de uso del suelo en pendientes mayores al 15%; así 
como rehabilitar las áreas más degradadas que ya presenten inicios de procesos 
de erosión del suelo. Asimismo, también es necesario conservar del 25 al 30% 
como mínimo de la cobertura vegetal original que cubre al municipio, 
principalmente en las pendientes superiores al 15% y en los márgenes de arroyos 
y ríos, en franjas no menores de 25 m por lado de los distintos humedales de 
arroyos, ríos y manantiales, para evitar o prevenir problemas ecológicos 
posteriores. Por otro lado es necesario establecer una red de reservas ecológicas 
(municipales y de la sociedad civil), que integren a los diferentes tipos de 
vegetación representados en el municipio, de tal manera que se logre proteger la 
gran variedad de especies de plantas y animales que ha caracterizado a la belleza 
y riqueza del paisaje del municipio de Jilotepec. Considerando que las plantas y 
el agua son la fuente fundamental que mantiene la vida animal, incluyendo al ser 
humano, es necesario proteger, conservar y manejar de forma adecuada el 
capital natural de municipio.  
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vegetación secundaria que se genera por la rotación de las actividades 
agropecuarias. 

Algunas de las especies o tipos de árboles que caracterizan a este tipo de 
bosque son el Ilite (Alnus jorullensis), gordolobo o llora sangre (Bocconia 
frutescens), Brunellia mexicana, pipinque (Carpinus caroliniana), marangola 
(Clethra mexicana, Clethra suaveolens), aceitunillo (Cornus excelsa), cucharo 
(Dendropanax arboreus), jonote (Heliocarpus donnellsmithii), liquidambar 
(Liquidambar styraciflua var. macrophylla), laurel (Litsea glaucescens), cedro 
blanco (Meliosma alba), Myrica cerífera, Ternstroemia sylvatica, ixpepe (Trema 
micrantha), rama tinaja (Trichilia havanensis) y el olmo (Ulmus mexicana). 
 

Bosque de pino 

Se encuentra representado en las áreas templadas y subhúmedas del 
municipio, sobre suelos de lava volcánica (malpaís) y pedregosos de algunos 
lomeríos y cerros. Está dominado por especies arbóreas, con hojas en forma de 
agujas (aciculares). Es una comunidad poco diversa en sus estratos arbóreo y 
arbustivo. Presenta un alto grado de perturbación humana, por la extracción de la 
roca volcánica, de la leña para combustible y la madera para construcción. 

Algunos árboles llegan a medir hasta 15 m de altura (Fig. 11). Es la 
comunidad más pobre en riqueza y diversidad de especies de plantas, 
considerando que del total de especies conocidas para el municipio, solo el 12% 
se ha diferenciado para este tipo de bosque. Los árboles más característicos son 
el madroño (Arbutus xalapensis), Pinus patula, Pinus pseudostrobus var. 
coatepecensis, Pinus teocote, Rhamnus capreifolia var. capreifolia y Rhamnus 
capreifolia, Tilia mexicana. El estrato arbustivo está caracterizado por 
Archibaccharis hirtella, escobillo (Baccharis conferta), Cordia spinescens y 
Deppea umbellata. Entre las hierbas más características se tienen algunas 
gramíneas, orquídeas y magueyes: Aegopogon tenellus, Agave lophantha, Agave 
pendula, Agave xalapensis, Andropogon scoparius, Mammillaria eriacantha, 
Maxillaria variabilis, Microchloa kunthii, Muhlenbergia implicata y 
Muhlenbergia robusta. 
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Esta comunidad vegetal es poco diversa, variando entre 10 a 15 especies o 
diferentes tipos de plantas por cuatro metros cuadrados. Las especies más 
frecuentes o características de los pastizales ganaderos en Jilotepec son 
Aegopogon cenchroides, Agrostis perennans, pasto chato (Axonopus affinis), 
panizo blanco (Dichanthelium laxiflorum), Dichondra argentea, Hydrocotyle 
mexicana, Hyptis atrorubens, zacate grama (Paspalum conjugatum), camalote 
moreno (Paspalum langei), camalote pálido (Paspalum lividum) y Setaria 
parviflora.  

 
USO DE LAS PLANTAS 

La riqueza florística que tiene registrada el municipio es bastante alta, más de 
mil especies, de las cuales solo un 30% aproximadamente tiene registrados 
diferentes usos locales, tales como medicinales, maderables, ornamentales, 
ceremoniales, comestibles, forrajeras, energéticas, etc. Sin embargo, del 70% 
restante no se ha detectado un uso determinado por la población, es probable que 
falten estudios más específicos que registren el conocimiento local que la 
población de Jilotepec tiene sobre las plantas de su localidad. El potencial de uso 
es alto, considerando la alta riqueza de plantas que tiene registrada el municipio, 
donde destacan las más de 100 especies o tipos de árboles diferentes. Además, 
de los arbustos y hierbas que se pueden usar para resolver problemas ecológicos 
y económicos del municipio, integrándolas a los sistemas productivos, como 
sistemas agroforestales, de rehabilitación, reforestación, silvopastoriles, barreras 
rompevientos, cercas vivas, así como, ornamento en las áreas urbanas, etc. 
Asimismo para proteger los manantiales, márgenes de arroyos y ríos y para 
rehabilitar áreas que ya hayan entrado en procesos de erosión de los suelos. Se 
ha documentado que en los pastizales ganaderos se pueden introducir entre 50 a 
100 árboles por hectárea, sin afectar la producción del pasto forrajero y que a 
largo plazo pueden generar grandes beneficios económicos para los propietarios 
de las parcelas. A continuación se mencionan algunas de las especies de árboles 
que podrían usarse en los diferentes sistemas productivos. 
  

Sistema agroforestal 

 Nogal (Juglans pyriformis), maderable, energético 

 Liquidambar (Liquidambar styraciflua var. macrophylla), maderable, 
energético 

 Cucharo (Dendropanax arboreus), maderable, artesanal, culinario 

 Chalahuite (Inga edulis), sombra para café, energético, fruto comestible 
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