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T.· INTRODUCCION. 

Desde principios del presente siglo se iniciaron, en -

forma incipiente, las actividades de reforestaci6n como las -

plantaciones aisladas de algunas especies, esencialmente de · 

tipo ornamental y de alineaci6n, generalmente estas plantas • 

provenian de la recolección y de su extracci6n con cepell6n • 

de las áreas de reproducci6n natural, m4s bien que de los vi· 

veros, ya que para esas fechas, aan no existfan. Sin embargo, 

a medida que fue haci~ndose notoria la necesidad de contar ·• 

con plantas reproducidas bajo condiciones y cuidados especff! 

cos y el impulso que cobr6 la actividad forestal en el pais,· 

se inici6 la creaci6n de viveros forestales, siendo hasta 

1959 un total de cuarenta, los cuales segufan produciendo es

pecies ornamentales, donde era palpable la improvisación con 

respecto a las especies Qroducidas, ya que siempre se recu--· 

rrfa al uso de semillas disponibles y no a las de las espe--

cies que realmente se requerfan de acuerdo a las necesidades 

que planteaban las condiciones ecológicas de las áreas que 

querfan recuperarse a trav~s de plantaciones forestales, Es-· 

tas caractertsticas de producción de los viveros forestales -

han determinado que por lo menos el 90\ de los ~rboles que se 

han plantado en la RepQblica Mexicana procedan de los viveros 

forestales, lo que tambi~n es causa de que la mayor parte de 

la producci6n de los mismos sea de especies ornamentales y de 

alineación, que en ninguna forma enriquecen el potencial made 

rable susceptible de aprovechamiento para su industrializa·-· 

cl6n. Debe aclararse que la causa principal de que los vive·· 

ros forestales hayan venido produciendo especies ornamentales 



y de alineaLi6n, es la falta de presupuestos para poner en 

marcha programas de reforestaci6n. (Narváez, 1978). 

2 

A partir de 1961 se iniciaron propiamente los programas 

de reforestación, con la aplicación de recursos del Fondo Fo

restal para realizar las primeras plantaciones en los Estados 

de Michoacán, Ourango y Chihuahua. (op. cit. 1978). 

~éxico siendo un pafs con casi un 70\ de su superficie 

con aptitud forestal (136 millones de ha.), cuenta actualmen

te con alrededor de 70 a 90 millones de ha. desprovistas de -

vegetaci6n arbórea, debido a la acci6n de diferentes factores 

destructivos (Plan Forestal Oaxaca, 1982), 

Lo situaci6n anterior nos coloca como un pafs que re-

quiere de un gran programa de reforestación que permita evi-

tar la completa alteraci6n del rfigimen hidrol6gico, la pérdi

da de los mejores suelos forestales, el agotamiento de los -

productos del bosque, la pérdida de la fauna silvestre y de -

los valores escénicos, entre otras ( op. cit. 1982). 

El presente trabajo reviste una gran importancia, ya -

que el conocer y manejar el establecimiento de viveros fores

tales, nos da la pauta para producir plantas nativas o intro

ducidas que tengan un mejor rendimiento, y al mismo tiempo, -

generar nuestras propias técnicas de producci6n y asf poder 

obtener mejores resultados, ya que en nuestro pafs existen -

gran variedad de condiciones climáticas que nos hace que exi! 

ta mayor variabilidad en los trabajos de investigaci6n. 



1. 1. - Objetivo. 

Caracterizar el vivero volante forestal, ubicado en -

Santiago Tutla, Oaxaca, determinando su establecimien-

to, operaci6n y costos; asr como caracterizar a la co-

munidad donde se encuentra enclavado el vivero y cono

cer la especie de Pinus caribaea Mor, var. hondurensis 

Barr. y Golf. 

11.- REVISION DE LITERATURA 

2.1 Con relaci6n a Pinus caribaea Mor. var, hondurensis 

Barr. y Golf. 

2.1.1 Distribución. 

La especie.Pinus fBribaea Morelet, está utilizándose en 

forma intensiva en los programas de reforestaci6n de numerosos 

pafses del hemisferio sur, dado su r4pirlo crecimiento y malti· .. 
ples usos. Se desarrolla en sitios de poca ~levaci6n, encon--

trándose su habitat natural en el sureste de los Estados Uni-

dos, Bahamas, Cuba y desde Honduras ~ritánicas hasta NicaraRua. 

La especie que hasta hace veinte aftos se consideraba bajó el -

nombre de~ caribaea Morelet, fue dividida por Little y -

Dorman en 1952 en E· e}liottii Engelm y E· caribaea Morelet,

considerando dentro de esta Gltima los pinos que crecen en -

Ccntroam~rica, Belice, Islas Bahamas y Cuba, Posteriormente, • 

en 1962 Barrctt y Golfari la subdividieron en ~· caribaea va

riedad caribaea, que se encuentra en forma natural en Cuba y • 
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la lsla de Pinos; !'...· cari_!_)aea_ va~·'edad !'_¡~_ensis, en la 

Costa Atlántica de Centroam!rica (Guatemala, Honduras y Nica

ragua y Belice) y el !:'_: ~_arib_~~ variedad bahamens~, en las 

Islas Bahamas (Gran Bahama, Gran Abaco, Andros, New Providen

ce y Caicos), basando su clasificación en diferencias morfoló 

gicas (Barrett y Golfari, 1962), 

La distribución natural de las variedades se presentan

en la figura 1 S. 

Kem, (1972) citado por Musalem (1973), asume que los -

bosques naturales de P. caribaea en Centroamérica son de la

variedad hondurensis y se encuentranen dos áreas ecológicas

distintas: 

A.- Planicie de la Costa Atlántica. 

Esta área se localiza en la latitud 12° 13' N., en si-

tios aluviales con nivel freático muy alto, inundables perió

dicamente, alrededor de un kilómetro tierra adentro de la li

nea costera. Corresponde una media anu~l de precipitaci6n al

rededor de 4000 mm. con sólo un mes relativamente seco de - -

76 mm. y donde la media mensual de humedad relativa no baja -

de 70\, 

Los pinos se encuentran en pequeños rodales separados -

por amplias zonas de pastos y ciperáceas en pantanos perennes 

y por grupos densos de hojosas, Estos rodales forman el tipo 

sur de una banda delgada de bosque de pinos que corre hacia -

el norte a lo largo de la Costa de Nicaragua, se continOa por 

300 Km, a la frontera de Honduras, y hacia el noroeste en Hon 

duras, por unos 170 km. para tomar la costa norte del Lago -

Brus. 

Este tipo de bosque se localiza también en la Isla de -
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Guanajua, en Ja latitud 16° 30' N, y alrededor de la misma la 

titud en la Costa de Belice, 200 km. hacia el oeste, donde 

prosigue hacia la frontera con M~xico, aproximadamente lBºN, 

La media de la precipitaci6n anual va decreciendo pro

gresivamente hacia el norte; por ejemplo, en Puerto Cabezas,

Nicaragua 14° N, es alrededor de 3200 mm. y en el norte de -

Belice a 17º 30' N es de 2000 mm. 

B.- Montaftas secas del int~.!}2.!l 

En esta §rea los pinos se encuentran generalmente en -

condiciones muy secas, tfpicamente en laderas bien drenadas -

al pie de las montañas principales y en los valles altos. El 

P. caribaea crece en Centroam~rica abajo de los 800 m.s,n,m, 

En la RepOblica de Honduras se distribuye ampliamente pero -

en forma descontinua, ~cupa la parte alta y los tributarios -

del Rfo Ulua, Río Aguan, Rfo Patuca y Rfo Choluteca, En Nica

ragua ocurre en el iado sur de la Sierra de Dipilto y lo m~s 

al sur es aproximadamente a los 13° 15' N. En Guatemala se s! 

tOa en la parte sur de la Sierra de las Minas y los rodales -

m§s al norte en Poptum ( 16°20 1 N), asf como en el Encanto 

( 17º 18' N) en el Petén, y alrededor de la misma latitud en 

Mountain Pine Ridge en Belice, 

La precipitaci~n media anual en estas §reas interiores

es generalmente de 1600 mm, o menos y la estaci~n seca es mu

cho m§s severa que en la Costa Atlántica, Algunos rodales na

turales ocurren en §reas con una precipitac16n anual tan baja 

como 900 mm. y con una estaci~n seca prolongada, 

Las temperaturas medias anuales registradas para la pl! 

nicie de la Costa Atl4ntica están entre 24 y 27,2° C y corre~ 

penden a un clima tropical, en comparaci~n con la regi~n del· 



interior que pertenece a un clima subtropical con temperatura 

media anual entre 20 y 24º C. 

~.1.2 Clasificación botánica. 

Según la clasificación de Little y Critchfield (1969), 

modificada por Eguiluz (1985), es la siguiente: 

Género: 

Subgénero: 

Sección: 

Subsecci6n: 

Pinus L. 

Pinus 

Pínus 

Australes Loudon 

Pinus caribaea var. hondurensis Barret 
YGOlfarT.~~ 

2.1.3 Descripción botánica 

Fuste: de 10 a 45 m. de alto, diámetro de hasta 100 cm. 

Aciculas: comúnmente en grupos de tres por fascfculos, aunque

se pueden encontrar de 4 y 5 (Honduras y Guatemala) y excepci~ 

nalmente 2 (Guatemala). En plantas jóvenes los fascfculos con-

4 y 5 acfculas se encuentran con mayor frecuencia en las adul-

tas, presentándose hasta de 6; largo de las acfculas de 13 a -

33 cm., grosor de 1 a 1.5 mm. de 2 a 5 canales resin[feros in-

ternos, 2 haces vasculares; vainas de 10 a 16 mm. de largo, 

castaño claras a parduzcas, amentos masculinos cilfndricos de 

25 a 45 mm. Conos: oblongos, asimétricos, algo encorvados, de-

6 a 14 cm. de largo; ancho de conos cerrados de 2.8 a 4.5 cm.-

y en conos abiertos de 6 a 7.5 cm.; en la costa maduran duran-

te los meses de junio y julio y en el interior en julio yago! 

to. Semillas: Angostamente ovoides de 6.5 mm. de largo, 3.5 mm 

de ancho y 2 mm. de grosor; tegumento largo, algo más fuerte -

que en la variedad tfpica, algo menor del doble que el ancho;

color variable, de pardo claro a castaño-negruzco, algo más --
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obscura que en la variedad t!pica. De SO a 60 mil semillas 

por kilogramo; ala membranosa articulada castafia-obscura, que 

se desprende fácilmente de la semilla, exceptuando aproximad! 

mente un 10\ que permanece adherida; de 5 a 9 cotiledones.Ver 

figura 16 (op. cit., 1985). 

~.1.4.- Ecologfa de la especie. 

2 • 1 • 4 • 1 el i ma 

En todos sus habitats naturales el Pinus carihaea var.

hond~~~ crece en un clima tropical a subtropical, con ve 

rano lluvioso y la estaci6n de invierno seca. Esta especie ha 

sido introducida en diferentes partes del mundo. (Brasil, Ar

gentina, India, Australia, Nigeria, México, Puerto Rico, etc.) 

2.1.4.2 Temperatura 

En su hahitat natural el rango de temperaturas medias -

anuales va de 22 a 27.2° r., llegando la temperatura máxima ab 

soluta de 2° C (Barret y Golfari, 1962). 

El ~~_!!.!:!~ cariyaea no soporta temperaturas inferiores a 

• 4ºC y requiere lluvias uniformemente distribuidas en el ano 

(Golfari, 1963). 

En las Islas Fiji, Vincent y Mang, (1972) senalan el es 

tablecimiento de parcelas de f: cariba_~ var. hondurensis ba 

jo una moderada estaci6n seca, con temperatura media anual de 

26°C alcanzó buenos resultados, 

En las costas bajas de New South Wales, Australia, con -

temperaturas m§ximas promedio de 21ºC y mfnimas de 7ºC, se -

tiene un crecimiento satisfactorio, pero se observa la presen

cia de c~la de zorro en la variedad hondurensis, ya que a esta 

variedad le afectan las heladas (Burgess, 1972). 



El P...: ~ib_aea var. !"!_o~np_u_r:_e'-1.~-i_~ introducido en Benito -

,Juárez, Tuxtepec, Oaxaca, México, con una temperatura media -

anual de ZS.1º C se obtuvieron buenos resultados (Tamayo et 

al., 1978). Para la Sabana, Oaxaca, México, también se obtu-

vieron buenos resultados con t· ~aIJ..P~~.! var. h~ndur~nsi~-· -

con una temperatura media anual de 25ºC (INIF, 1984). 

2.1.4.3 Precipitación 

En su habitat natural, el Pinus ~!l_J'i~aea var. honduren

sis, se desarrolla desde los 900 mm. hasta los 1600 1'11111.(Musa-

lem, 1973). 

En la zona subtropical del IHmalaya con 1750 mm. de pre 

cipitaci6n se muestran superiores P...: P.~~.!! y f.: ~!ibaea var. 

hondurensis. (Scth, 1972). 

En Uttar Pradesh, India, en 1962, se tiene Pinu~ s_ari-

baea var. hom~l!!_C..'!0...?.. con una precipitación anual de - - - -

1469 mm., Jando como resultado un crecimiento satisfactorio -

(Joshi y Pande, 1972). 

Para las §reas de Sabana en Nigeria se ha visto que la

variedad hondurensis ha ido obteniendo buenos resultados con

una precipitacHin de 1700 mm. (Iyamabo, et al., 1972). 

En las Islas Fiji Vincent y Mang. (1972), señalan el o.s 

tablecimicnto de parcelas de ~ caribaea var. hondurensis, -

bajo una moderada estación seca, con precipitación anual de-

2030-2540 mm. habiendo alcanzado buenos resultados. 

En Benito Juárez, Tuxtepec, México, se tuvieron buenos 

resultados con P. caribaea var. hondu~~~, con una preci-

pitacit5n anual de 2636 mm. (Tamayo et al. 1978). Asimismo, p~ 

ra la Sabana, Oaxaca, M~xico, se tuvieron buenos resultados -
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con P. C2J_tb__.1~ var. !!_()~-~i:p~sl~- con una precipitaciein media 

anual de 2300 mm. (INIF, 1984). 

2.1.4.4 Altitud 

En su habitat natural crece abajo de los 800 m.s.n.m. -

(Kem, 1972 citado por Husalem, 1973). 

Joshi y Pande (1972) informan sobre la introducci6n de

r. caribaea en Uttar Pradesh, India, en 1962 a una altitud -

de 1940 m.s.n.m., teniendo buen crecimiento. 

En las áreas de sabana de Nigeria a 1500 m.~.n.m., con 

precípitaci6n de 1700 mm., muestra ser muy promisoria la va-

riedad hondurensls. Se observa que a bajas altitudes, - - • -

210 m.s.n.m., la variedad hondurensis de Belice y Nicaragua -

es superior a las variedades bahamensis y caribaea de Bahamas 

y Cuba ( Iyamabo et al., 1972). 

En Kerala, India, Nair (1972), seftala que a bajas alti

tudes y con sequla prolongada, S a 6 meses, la variedad hon·

durensis puede desarrollarse satisfactoriamente. 

Seth (1972) en un estudio en la India concluye que el -

f.: caribaea tiene mejores incrementos de altura entre los --

1000 a 1200 m.s.n.m. 

En las costas bajas de New South Wales, Australia, a --

300 m.s.n.m. se tiene un crecimiento satisfactorio bajo - - • 

900 - 1800 mm de precipitaci6n y temperaturas máximas prome-· 

dio de 21°C y mfnimas de 7ºC, se observa la presencia de co-

las de zorro en la variedad hondurcnsis (Burgess, 1972). 

Al noreste de Queensland en la costa baja, 6 m.s.n.m. ,

se encuentra gran variaci6n en crecimiento de la variedad ·-· 

h0ndurensis de Mountain Pine Ridge, es muy susceptible a la -

falta de drenaje presentando muchos ~rbolcs torcidos y con --

l 
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presencia de cola de zorro (Altena. 1972). 

Para Ibadán, Nigeria, la variedad hondurensis de Moun-

tain Pine Ridge de Belice, desarrolla mejor a bajas altitudes 

Yyamabo et. al., 1972). 

En Venezuela. ~· ~~1!. var. hondurensi~ tiene buena 

supervivencia y buen crecimiento en un amplío rango de altit~ 

des, desde el nivel del mar hasta 1900 m.s.n.m., pero se en-

cuentra frecuentemente crecimiento de tipo de cola de zorro -

(MelchiDr y Quijada, 1972). 

En México se introdujo en Benito Juárez, Tuxtepec, Oax~ 

ca, a 19 m.s.n.m. el E· caríbaea var. hondurensis con proce-

dencias de Guatemala y Nicaragua, obteniendo muy buenos re-

sultados ( Tamayo et, al., 1978), También en la Sabana, Oaxa-

ca, México, se estableci6 el fl~ caribaea var. ho~dl!_rensis

procedente de Guatemala, teniendo resultados satisfactorios -

en su desarrollo y sanidad, a 140 m.s.n.m. (INIF, 1984). 

2.1.4.S lleladas 

Barret (1962) en Castelar, Argentina, al estudiar los -

efectos de las hel•das intensas en especies de Pinus, define

que para las tres variedades de f. caribaea fueron sumamente 

afectadas, variando la mortalidad, de 10\ en plantas de cinco 

a~os y 70\ para plantas en macetas. 

En Australia se ha introducido la variedad hondurensis-

en New South Wales, pero se ve afectada debido a las fOndici2 

nes de frfo con temperatura rntnima de 9°C y heladas ocasion! 

les (Burgess. 1972). 

2,1.4.6 Suelos 

En su habitat natural los suelos son usualmente arcill2 

sos o areno-arcillosos, algunas veces con grandes cantidades• 

, 
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de grava y generalmente bien drenarlos. El ph es usualmente eu 

tre S y S.S, aunque la capa más delRada de suelo encima de la 

plataforma coral de las Bahamas tiene un ph de 8.4. En Cuba -

el suelo es profundo de arcilla finamente granulado, En la -

planicie costera principal, el Pinus ~ribaea ocupa las are-

nas y ciénegas bien aireadas y en los bancos de las riberas,

donde el ph es entre 4 y S, en las tierras continentales pue

de ser encontrado en un amplio rango de materiales parentales 

(roca madre), (National Academy of Sciences, 1983). 

En Puerto Rico, se senala la introducci6n de la varie

dad hondurensis mostrando eicelente adaptabilidad en muchas ~ 

partes de la isla, sobre todo en suelos arcillo-arenosos (Ge! 

ry y Zambrana, 1972), 

En la Sabana, Oaxaca, µéxico, se han obtenido buenos r~ 

sulados en crecimiento, sobrevivenvia, sanidad y vigor en 

plantaciones de Pinus caribaea var. hondurensis en suelos 

profundos, de color rojo amarillento y afectados en gran par

te del perfil por capas cementadas arcillosas y ferruginosas

(INIF, 1984), 

2.1.4.7 Viento 

Para la zona, donde se encuentra distribuido el E· ~ 
baea var, hondurensis de manera natural, no se encontraron -

referencias sobre este factor. En cambio para Australia, Slee 

y Keilly (1968), donde mediante ensayos de procedencias con -

~· caribaea indica un crecimiento inicial más lento para la -

variedad caribaea y susceptibilidad al viento en la variedad

hondurensis de Honduras. 

2.1.S Especies asociadas. 

Las especies asociadas que se encuentran en su lugar de 
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origen son: pastos, ciperáceas y hojosas (Kem, 1973, citado -

por Musalem, 1973). 

En la Sabana, Oaxaca, M~xico, las especies que se en--

cuentran en asociaci6n con P. caribaea var. hondurensis son 

Quercus oleoides, Q..:_ glaucescens, Pinus oocarpa, Terminalia -

amaz6nica, Callophyllum hrasiliense, Pachir~ aquatica, Sweetia 

panamensis, f!issi'!_ J:i!:il.lldis, Paspalum pectinatum, Brysonimia 

orasifolia, Curatella americana, Cassia spp (INIF, 1984). 

2.1.6 Plagas, 

En las poblaciones naturales de Pinus ~ribaea var. hon 

durensis, las plagas existentes son: escarabajos (IPS), el 

áfido del pino, hormigas, termitas, polilla australiana y la 

palomilla de la yema ( fillvacioni~ frustrana). Los daños en -

las poblaciones j6vencs han sido causados por ardillas, puerco 

espfn (National Acadcmy of Sciences, 1983). 

En la Sabana, Oaxaca, México, se presenta en el §rea -

de plantación ~acioQ_ia frust1,:_~. atacando a Pinus caribaea 

var. hondurcnsis (INIF, 1984), 

Z. 1.7 Enfermedades. 

El f. caribaea var. hondurensis es susceptible al - -

Damping-off y a varios hongos que causan el tizón del follaje, 

que causa catda de agujas, muerte descendente, daños en tallo, 

pudrici6n del corazón y mancha de savia, estos dafios van a 

depender de la localidad donde se encuentre la plantación - -

(National Academy of Sciences, 1983). 

2.1.8 Habilidad para competir con malas hierbas. 

El P. caribaea var. hondurensis puede resistir severas 

competencias con pastos que tengan enraizamientos poco profun 



dos, ~xcepto cuando el r!gimen de lluvias no rebase de 

1000 mm., esta especie requiere luz y no puede tolerar sobre

su copa mucha sombra de pastos o pastizales altos. Fl rápido

crecimiento inicial es tipico de la especie, y por tanto, el

deshierbe es frecuentemente requerido por solamente un año -

dcspu6s de haberse plantado, los deshierbes deben ser conti-

nuados por m5s tiempo, cuando el 5rbol compite con plantas -

trepadoras o enredaderas, ya que la sombra de estas plantas -

afectan la producci611 del árbol (Natíonal Academy of Sciences, 

1983). 

2. 1 .9 Crecimient9 

La especie presenta gran rapidez de crecimiento, varia

ble de acuerdo a la variedad, procedencia y condiciones en -

que se ha probado su introducción. El mayor crecimiento ocu-

rre entre los 4 y 6 años, a esta edad, el desarrollo inicial

ininterrumpido de las plantaciones comienza a ser menos pro-

nunciado y el incremento en diámetro aumenta substancialmente 

después del tercer año (Versteegh, 1968). 

En plantaciones de Belice, la variedad hondurensis pre

senta un incremento medio anual en volumen de 12.S a 38.8 M3/ 

ha.faño, en un rango de edad de 5 - 14 años (Gray, 1972). 

En la zona templada y húmeda del noreste argentino, Ba

rret (1972) observ6 en plantaciones de 8 años de edad, con 

14.4, 13.9 y 13.S m. de altura; 17.9, 18.9 y 17.2 cm. de -

D.A.P. y 17.0, 19.0 y 12.8 M3/ha/afto de incremento medio anual 

en volumen de las procedencias Mountain Pine Ridge y Stann -

Creek de la variedad hondurensis de Belice. 

En la Sabana, Oaxaca, México, el Pinus caribaea var. -

hondurensis presenta mejores incrementos de volumen que la 
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variedad caribaea (INIF, 1984). 

2.1.10 Floración y fructificación. 

Para la Costa de Marfil, Mesbruge (1972), afirma que en 

las plantaciones introducidas de la variedad hon~ur~nsis, las 

primeras flores aparecen a los cuatro años, pero con semillas 

infértiles. 

Los conos de Pinus caribaea var. hondurensi~ en su habi 

tat natural, en la costa maduran durante los meses de junio y 

julio y en el interior en julio y agosto (Eguiluz, 1985). 

2.1.11 Usos 

El P. cariba_e_~ var. hondurensis de bosques naturales es 

usado en Nicaragua y Honduras corno pulpa para papel y aserrfo 

(National Academy of Scicnces, 1983). 

En la Sabana, Oaxaca, México, la especie es utilizada -

corno pulpa para papel (Tamayo et. al., 1978). 

La especie también puede ser utilizada para lefta combu! 

tibie, estacón y cercos (Ladrach, 1983) . 
• 

2,2 Con relación a viveros forestales. 

2.2.1 Antecedentes. 

A principios del siglo actual se iniciaron actividades

que, aunque no se pueden considerar como programas de refores 

taci6n, ya que fueron solamente plantaciones aisladas con es

pecies principalmente de tipo ornamental y de alineación, re

presentaban ya un primer paso de lo que serfa m~s tarde la re 

forestación. Generalmente las plantas que se usaban provenian 

de la recolección directa y de la extracción con cepell6n, de 

las áreas de reproducción natural, ya que entonces se carecfa 

de viveros. (Narváez, 1978). 
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En México, al dejarse sentir la falta de viveros que 

abastecieran de manera continua para reponer y plantar más 

árboles, principalmente en el Bosque de Chapultepec, se esta

blcci6 en el año de 1906 el primer vivero de propagaci6n de • 

árboles, cuya finalidad era la repoblaci6n de terrenos desnu

dos de vegetaci6n del Valle de M~xico, 

Este vivero tuvo una capacidad de producción de dos mi· 

llones de plantas, de las que doscientas mil eran árboles <le

gran talla, destinados a formar arboledas de alineaci6n en c~ 

lles, avenidas y paseos, En estas actividades intervinieron -

t~cnicos franceses, que introdujeron al Valle de México cerca 

de 400 especies, encontrándose entre ellas varias de los gén~ 

ros Acac_l!, Tarnaríx y E_uca!l'I'.!.~ (Moncayo, 1981), 

En la época de la revolución y despu&s de la misma, la

mayoria de los viveros quedaron abandonados, La limitada pro

ducción de árboles para reforestar áreas devastadas y empobr~ 

cidas en su vegetación, se trató de superar haciendo que par· 

ticiparan los gobierno~ estatales, ejidos y escuelas que tu-· 

vieran inter~s en crear viveros, e involucrando a los ~stu·-

diantes en la producción y venta de arbolitos. En estos tiem· 

pos, sólo habta viveros en las ciudades de Veracruz, Monte--

rrey y en el Distrito Federal (op. cit., 1981), 

De 1908 a 1913, se fundaron los viveros de Natlvitas y 

San Luis en Xochimilco; el Santa Fé en Tlalp~n; el Desierto,

Santa Clara; el San Crist6bal y la Venta de Cuajimalpa, todos 

ellos en el Distrito Federal o en sus cercantas. La produc--

ci6n tenia diversas finalidades, tanto para plantaciones de -

alineaci5n en calles y calzadas, como para formar bosquetes· 
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y macizos forestales. En 1914 se origina la idea de crear una 

dependencia gubernamental que se encargue de los aspectos de

viveros y reforestación. En la década de los treintas se est~ 

blecen un total de 40 viveros federales, estatales, municipa

les y particulares en los Estados de Aguascalicntes, Jalisco, 

México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis -

Potosf, Morelos y en el Distrito Federal. Asimismo se te~re·

tan siete tonas de repoblación en la Repablica, disponiéndose 

que la planta de los viveros se proporcione en forma gratuita; 

posteriormente se hace obligatoria la reforestación con espe

cies cuyo aprovechamiento hubiera sido autorizado. Para 1948, 

se crea un vivero en Yucat!n para producir quinientas mil 

plantas de caoba; a éste se suman el de Bacalar en Quintana -

Roo, con capacidad de producci6n de un millón de plantas - ·· 

(op. cit., 1981). 

Para 1959 ya habla m4s de 40 viveros en todo el pafs -

(Rodriguez, 1982). 

Actualmente existen mds de 134 viveros repartidos en --

15 Estados de la Repablica (Cuevas, 1985), 

2.2.2 Concepto de vivero 

Según Rodrtguez (1982) un vivero forestal es un sitio -

donde se producen pl!ntulas, ya sea por medio de semilla o de 

material vegetativo, donde se les proporcionan todos los cui

dados necesarios hasta que alcanzan el desarrollo y vigor 6p· 

timo para que asi puedan ser transportadas al lugar definiti

vo de la plantaci6n. 

Otra definician es la de Musalem y Fierros {1979) donde 

dicen que un viv~ro forestal es una Arca relativamente reducl 

<la a la producción de plantas forestales, en donde se les pr~ 
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porcionan todos los cuirlados necesarios hasta que adquieren -

el desarrollo y vigor necesario para que puedan ser transpor-

tados a un lugar definitivo. 

2 .2.3 Tipos de viveros 

De acuerdo a la clasificación de Rodr!gu~z (1982), los-

tipos de viveros forestales que existen son: 

A.- Con base a su dura· 
ci6n 

B.· Con base al uso del 
suelo 

Transitorios o temporales (volan· 
tes) 

Permanentes o fijos 

Móviles 

Estacionarios 

- Viveros transitorios o temporales (volantes): 

Son aquellos que requieren de un mfnimo de instalaciones, 

se establecen en las zonas cercanas a los trabajos de planta-· 

ci6n y se manejan de acuerdo a planes de reforestaci6n previa· 

mente establecidos y bien definidos¡ estos viveros se pueden • 

instalar en terrenos no muy planos,sin que esto afecte la pro

ducci6n. Estos viveros terminan por desaparecer o trasladarse 

a otro lugar. 

- Viveros permanentes o fijos: 

Son viveros destinados a la producción de grandes cant! 

dades de plantas para abastecer a uno o varios programas de -

reforestaci6n, durante mucho tiempo, con instalaciones perma 



nentcs, ubicadas en t0rrenos lo m~s plano posihle, se pueden-

instalnr cerca o lejos Je lns terrenos por reforestar, toman-

do en consideraci6n que entre más cerca est~n, menores serán

los costos por concepto de transporte Je planta y otros mate· 

riales. Deben contar con accesos adecuados (cercanfa a carre-

teras principales). 

- Viveros m6viles: 

Son aquellos donde el suelo es utilizado Gnicamente co-

mo piso, donde se colocan las macetas o envases para desarro-

llar a las plantas. 

- Viveros estacionarios: 

En este tipo, el suelo mismo sirve de sustrato y sostén 

directo a las plántulas, las cuales son extra1das a raíz des

nuda o con cepellón. 

2.2.4 Criterios para el establecimiento de un ví· 
vero. 

SegOn Musalem y Fierros (1979), los criterios indispen· 

sables que hay que tomar en cuenta para el establecimiento de 

un vivero, son: 

2.2.4.1 Elecci6n del sitio 

La elección del lugar en donde se piensa instalar un vi 

vero para la producci6n de plantas, debe hacerse con mucho • 

cuidado r además tomando en cuenta ciertas consideraciones P! 

ra que el terreno reúna ciertas características, indispensa·· 

hles para su buen funcionamiento y cumpla con los requisitos· 

para lo cual fue planeado; además de reducir sus costos de -

producción. 

Entre algunas de estas consideraciones se encuentran -· 

las siguientes: 
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2.2,4.1, I Vfos de acceso, 

Se df'bc contar con bucuas vfas dl' comunicación; éste se 

convierte en uno de los factores más importantes para el buen 

funcionamiento del vivero, al evitar que la planta pueda su-

frir algOn da~o al ser transportada del vivero al lugar de la 

plantación, por las malas condiciones del camino. 

2.Z.4. 1.2 Arca necesaria. 

El terreno debe tener la superficie suficiente para los 

fines y cantidad de plantas necesarias, debiéndose prever futu 

ras anpliaciones y necesidades. 

2.2.4. 1.3 Topografia. 

En el caso del vivero fijo, el terreno donde se vaya a -

instalar debe ser de preferencia un terreno plano, no asr en -

el caso de viveros volantes, que aceptan ciertas pendientes -

suaves del terreno. 

Z.2,4,1,4 Suelo, 

Las caracteristicas del suelo son importantes, sobre to

do en los viveros en que se tengan plantas en el terreno y se

rá preferente que tenga una textura arcillo-arenosa. En los C! 

sos en que el terreno no tenga las caracteristicas deseadas, · 

puede ser mejorado ya sea por medio de abonos, adiciones de·· 

arena, arcilla o tierra vegetal, segOn las necesidades, 

7.. Z. 4, 1. S Agua 

Un vivero requiere agua segura y abundante, ya que es un 

elemento indispensable para el buen desarrollo de las plantas. 

2.2.4.1,6 Mano de obra. 

Este aspecto se dehe tomar en cuenta, pues es importante 

contar con el personal necesario en los momentos adecuados pa

ra llevar a rabo los trabajos en forma eficiente. 



?..Z.4. 1.7 Protección. 

Generalmente, en los viveros se deben establecer barre

ras protectoras para disminuir la velocidad de los vientos -

fuertes y evitar daños a la planta; éstas pueden ser artifi-

ciales; otra forma de proteger la planta es la implantación -

de setos, que cerquen el vivero, para protegerlo de la entra

da de los animales y de la misma gente. 

2.2.4.1.8 Medio ambiente. 

De preferencia un vivero debe instalarse en un lugar -

con un ambiente ecológico lo m§s semejante posible al del lu

Ear definitivo. 

2.2.4.2 Distribucion de ~reas. 

Una buena distribución de áreas necesarias para efec--

tuar las diferentes labores en un vivero es de gran importan

cia para que éste sea eficiente, y no se desperdicien recur-

sos y tiempo en su funcionamiento. 

Las secciones más comunes que se necesitan distribuir y 

delimitar en un vivero forestal, son las siguientes: 

a) Almácigos 

b) Secci6n de crecimiento en el terreno 

c) Secci6n de crecimiento en envase 

d) Secci6n de estacado 

e) Caminos 

f) Construcciones (almac~n. oficinas, sanitarios,etc.) 

La total extensi6n del vivero deberá distribuirse en ---

esas secciones, de acuerdo a diferentes consideraciones, tales 

como: 

a) Ubicaci6n Je la fuente de agua 



b) Sistema de riego 

c) Cantidad de plantas 

d) Sistema de propagaci6n 

e) Tipos de labores a realizar, etc, 

2.2.5 Establecimiento. 
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Para establecer un vivero forestal se siguen los siguie~ 

tes puntos: 

2.2.5.1 Preparaci6n inicial del terreno. 

Lo primero que hay que hacer en la preparaci6n del sitio 

de un vivero es eliminar todR la vegetaci6n: árboles, pasto y 

malas hierbas. La propagaci6n de estas Gltimas se evita en 

gran medida si se remueve la capa superficial del suelo. Tam-

bi~n, de ser posible, se tumban aquellos árboles aledafios que 

puedan dar sombra a las camas, La siguiente tarea es emparejar 

el terreno con yunta o con tractor, dependiendo del tamafio y -

la disponibilidad de recursos. Siendo lo id~al un sitio plano 

con 2 6 3\ de pendiente; en terrenos con más de 5\ de pendien

te, habrá que hacerlo a mano o con maquinaria especial, terra

zas o andenes ( Galloway y Borgo, 1983), 

2.2.S.2 Almácigos. 

Los almácigos, tambi~n conocidos como semilleros, son -

las áreas del vivero dedicados a la obtenci6n de las plántulas 

necesarias, y de donde generalmente serán transplantados a las 

camas de crecimiento que pueden ser de terreno o en envase, -

aunque en algunas ocasiones todo el crecimiento de la planta -

en el vivero, se lleva a cabo en el almácigo (Musalcm y Fie-

rros, 1979), 

2.2.5.2.1 Tipos de almácigos. 

SegGn la c~ntidad de plantas por producir, el tipo, la • 
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forma y el tamafio de los almácigos puede variar segOn las con 

diciones del vivero y las especies por propagar, los más comu 

nes son los siguientes: (op, c i t,, 1979). 

A) Fijos.- Son aquellos que se construyen sobre el pro· 

pio terreno (bajo, sobre y arriba del terreno) y pueden hace[ 

se de concreto, tabique o de madera, dependiendo esto del ti· 

po de vivero (fijo o volante), 

B) Port§tiles.- En ocasiones, se utilizan cajas o latas 

que puedan variar de tamaño, siempre buscando que sean fáci-

les de manejar. Estas cajas o latas se pueden tener en forma

de pileta o bien estar elevados por medio de polines y tiras

de madera, dependiendo del tipo de riego que se tenga que dar, 

2.2.5.2.2 Preparación 

Para preparar un almácigo, sobre todo cuando éste se -

construye sobre terreno, es conveniente dar una preparación • 

profunda al terreno, en algunos viveros se acostumbra prepa·· 

rar desde una profundil;id de 1m., de la siguiente forma: 

25 · SO cm. de tezontle o tepetate, despu~s 10 - 15 cm. de ·

grava y por Oltimo, capa de 15 cm, del sustrato que se piensa 

utilizar. En el caso de los alm§cigos de caja o lata, normal· 

m~nte se llenan ror completo con el sustrato que se va a usar 

(op, cit., 1979), 

En los viveros de la Regi6n Central de México el prepa

rado en los almácigos va desde quitarle el sustrato que antes 

tenia, el cernido del nuevo sustrato, el llenado con éste, el 

aplanado, la siembra y el primer riego (Galván, 1983), 

2.2.S.2.3 Dimensión. 

En los viveros de la Regi6n Central de M~xico, las di

mensiones en los alm§cigos vartan en lo ancho de .9 a 1.20 m., 
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en lo largo de 4 a 10 m. y en lo alto de - 1 O a 60 cm. (-10 in 

di ca que es bajo el nivel del suelo)(op, cit., 1983). 

En Argentina su tamal'ío varta de acuerdo con el equipo -

que se emplea y cor. la siembra, al voleo o en hileras, los al 

mácigos generalmente son de 1. s m, de ancho y de 3 a 4 m. de 

largo, para facilitar el arranque de nalezas y la colocaci6n

de rna1~os para sombra y para protec¿i6n contra los pájaros -

(Flinta, 1960), 

En Perú, los almácigos a nivel del suelo son de: 1 a 

1.10 m. de ancho y de 8 a SO m. de longitud, con calles de 

.80 m. Para los almácigos bajo el nivel de suelo son de 

.20 a .30 m. de profundidad, 1,10 m, de ancho y 10 m. de lar

go. En el caso de los almácigos sobre el nivel del suelo, son 

de 1.30 m, de altura, 1,10 de ancho y de 10 a 15 m. de largo 

(Padilla, 1983). 

2.2.S.2,4 Sustrato. 

Se ha comprobado que la semilla para germinar s61o re-

quiere la humedad y la temperatura adecuadas, y que el medio

en el cual lo haga no tiene mucha importancia y as! podrlamos 

usar por ejemplo: tierra común del lugar, tierra de monte, -

arena de río o mina, mica desintegrada, turba, composta, etc, 

Se ha usado en los viveros forestales una mezcla de suelo en 

la parte superior de los almácigos, compuesta por tierra de -

monte y arena de rio en proporci6n de 1: 1 6 de 3: 7 con bas

tante buen resultado (Musalem y Fierros, 1979). 

Para los viveros de la Regi6n Central de México, el SU! 

trato más emplea~o en almácigos es la tierra de monte, y en -

algunos utilizan: estiércoles, tierra común (o del lugar), -

arena de construcción, vermiculita y peat·most (Galván,1983). 
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En Pera utilizan como sustrato: are>na, turha, perJita, 

musgo, tierra suelta (Padilla, 1983), 

En la Sabana, Oaxaca, México, en los viveros de las pla~ 

taciones de pinos tropicales se emplean sustratos locales (Ta-

mayo et. al., 1978). 

En los viveros de Colombia se recomienda para la elabora 

ci6n del sustrato lo siguiente: que la tierra tenga un ph. me-

nor de S.S, para evitar el ataque de "Damp·ing-off"; evitar sie!!! 

pre el uso de tierra con alto contenido de materia orgánica; -

el sustrato debe tener buena porosidad para permitir un buen -

drenaje y la penetración de aire; el sustrato no debe tener -

partfculas grandes (rafees u otros elementos extraños). En un-

almácigo en que se va a sembrar semilla pequeña, el sustrato -

debe tener una profundidad de 10 - 12 cm., mientras que para -

semillas grandes se requieren de 18 - 20 cm.; la superficie 

del almácigo debe estar completamente nivelada (Galloway y 

Borgo, 1983). 

2 .Z.S.2.4.1 Efecto de la mezcla de sus-
tratos en la germinación • 

• Mullin (1965) recomienda emplear aserrfn de maderas du-

ras para la gerrninaci6n de Picea glauca; para la germinación-

de .uex crenata, Patel y tinga, (1973) recomiendan utilizar 

suelos arcillo limosos y areno limosos; para la germinación de 

Podocarpus imbri~ se recomienda utilizar una mezcla de 

arena, musgo y suelo forestal en proporciones de 1:1:1 (Fer--

nández, 1978). 

Para ~éxico,Villarreal (1981) determinó que la germina-· 

ci6n de Pinos arizonica en el Estado de Chihuahua, debe tener

una mezcla de tierra de monte y arena de rfo en proporciones -
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Caballero y Toral (1967) estudiaron la .influencia de 

tierra de monte con altos porcentajes de materia orgánica, 

arena sílica y papel filtro en cajas de petri en la germina-

ci6n y desarrollo inicial de Pinus pseudostrobus var. oaxaca

na, concluyendo que la germlnaci6n y el desarrollo inicial de 

las plántulas fue mayor en tierra de monte con una buena por· 

ci6n de materia orgánica. 

En los viveros de la Regi6n Central de México emplean -

principalmente tierra de monte para la germinaci6n en almgci· 

go (87\}. El restante 13\ de los viveros utilizan: hojarasca· 

de aile, azolve de presa, tierra coman, mezcla en partes igu~ 

les de hojarasca de encino, lama de rfo, estiércol de vaca y· 

tierra común (Galván, 1983). 

En Jap6n, Dick (1968), analiz6 la supervivencia en ger· 

minaci6n de Pterocarpu~ angl~en2-!_~ mezclando abono orgánico 

en el almácigo, obteniendo un 84\ de supervivencia contra 42\ 

cuando se utlita el almácigo convencional con arena cernida. 

2.2.S.Z.4.2 Desinfecci6n. 

En los almácigos dada la alta densidad con que se obti! 

nen las plantas, es necesario tener cierto cuidado en desin-

fectar el sustrato que se ha de usar y tambi~n es recomenda-

ble que de ser posible, la tierra se remueva cada ciclo de 

producci6n. 

Son varios los productos que se pueden usar para desin· 

fectar previamente el sustrato que se va a utilizar; entre -· 

los m4s comunes son: 

· Fumigaci6n con bromuro de metilo en proporci6n de · · 

7S g/m3, con exposiciones de 24 a 48 horas. 
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· Captan 50-H, 1. 5 g/1 t., en aplicaciones cada siete 

días, con lo anterior se pretende controlar principalmente el 

llamado mal de alm!lcigo (damping·off) (Musa lem y Fierros, · · 

1979). 

Por otro lado, Galloway y Dorgo (1983) recomiendan en · 

viveros del PerG para la desinfecci~n de almácigo, lo siguie~ 

te: se aplica una mezcla de 250 cm 3 de formalina (formol) al 

40\ en 15 litros de agua para 3 3 
m ' cubriendo bien el suelo • 

con plástico durante unas 48 horas. Padilla (1983) recomienda 

lo anterior, sólo que el almácigo al ser fumigado, tiene que· 

estar hílmedo. Otros productos que ~l recomienda en Pera son: 

Bromuro de metilo 1 libra/m3, aplicado con inyectores. 

· Ditrapex emulsionable, SO mi/regadera. Se aplica con • 

máscara, guantes y mandil plástico, 

· Se puede inclusive desinfectar con agua en estado de • 

ebullici6n. 

Davey (1984) menciona para los viveros de América trop! 

cal, la desinfecci6n de almácigos, la cual es: mezcla de bro· 

muro de metilo al 80\ y el 2\ de cloropicrin (el nombre comer 

cial es MC·2). Este material se inyecta en el suelo con equ! 

po especinl y se cubre el suelo inmediatamente con una cubier

ta de polietileno o se cubre primero el suelo, se suelta el -

gas entre el polietileno y el suelo. El gas se aplica a razón 

de 350 kg/Ha. La cubierta de plástico debe permanecer sobre -

el suelo dos o tres días, pero no se debe tocar el suelo por 

lo menos una semana. 

En los viveros de la Región Central de México, Galván • 

(1983), reporta que un 64\ de los viveros utilizan Capt§n y • 

un 21\ Volat6n para desinfectar los almácigos. 
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Otro método para desinfectar el sustrato del almácigo,-

es utilizar el caldo bordel~s (sulfato de cobre y cal). Se -

aplica de uno a dos galones de caldo bordelés por cada cuatro 

pies cuadrados de terreno (Lantz, 1986), Aldhous (1972), rec~ 

mienda el Dazomet, de 220-340 Kg/ha, en forma granulada incor 

parado al suelo a una profundidad de 15-20 cm., en el ano an

terior a la siembra y el Paraquat, de .S - 1.0 kg/ha. Las al· 

tas dosis son recomendadas donde las malezas presentan un ta· 

mafto mayor que la plántula. 

2.2.5.2.4.3 Micorrizaci6n 

Es conveniente efectuar micorrizaci6n, ya sea por inoc~ 

laci6n directa de hifas, o agregando tierra de monte en el •1 
mácigo, La micorriza es una estructura formada por la asocia

ci6n intima entre los pelos radiculares de una planta y las -

hifas de un hongo (simhiosis). 

Las micorrizas en las contferas son de tipo ect6trofo,

~stas son capaces de absorber y acumular varios elementos en 

el manto de hongos, como por ejemplo: el nitr6geno, f6sforo,

potasio y calcio, y luego transladar estos elementos al teji· 

do de las plantas hospederas (Harley, 1969). 

Otras caracteristicas de las micorrizas favorables para 

las plantas son: aumentan la absorci6n de agua y nutrientes,

en virtud ~e una mayor superficie de absorci6n, producto de • 

formaci6n de ralees cortas bifurcadas o ramificadas y por los 

micelios que penetran en el suelo cercando a las raíces cor-

tas; aumentan la longevidad de las rafees alimentadoras, pro

porcionando un inhibidor biol6gico a la infecci6n de las rai· 

ces por parte de los pat6genos del suelo (Lantz, 1986). 
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Davey (1984) recomienda micorrizar una semana después -

de haber desinfectado el almácigo. 

Para micorrizar un sustrato con esporas de P.L (pj~l_i 

th~ tictorius), se necesitan tres gramos de csporas/pie 3 de· 

sustrato (Lantz, 1986). 

Z.Z.S.2.5 Siembra 

2.2.5.2.S.1 Desinfección de semilla. 

Las semillas pueden llevar consiglo algunos hongos, baf 

terias, etc. Para prevenir en el almácigo el ataque de plagas 

y enfermedades se debmdesinfectar las semillas antes de alm! 

cigarlas, utilizando para ello cualesquiera de los productos-

siguientes: 

- Cerezan (fenil acetato de mercurio) 2 a 3 gramos por

kilo de semillas. 

- Homai W.P (tiofanate metil + tiram) tres gramos por -

kilo de semill~s. 

- Agallol (cloruro de mercurio metoxietílico) 2 a 3 gr! 

mos por kilo de semillas. 

La aplicación se hace en depósitos, removiendo las semi 

llas para que éstas entren en contacto con el producto. Lama 

yorfa de semillas de leguminosas y coniferas se remojan duran 

te 24 a 48 horas antes de almacigarlas, después de este peri~ 

do de remojo, se puede aplicar el producto en el agua ( Padi-

lla, 1983). 

En general, la desinfección de semillas se puede reali· 

zar con muchos productos (insecticidas, fungicidas) comercia· 

les, para cada producto se tiene su dosis de uso. 
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2 .2.5.2.S.2 Tratamientos prc-germin~ 
ti vos. 

Los tratamientos más comunes en las semillas forestales 

son: estratificación, escarificación, remojo vreactivos quimi 

cos. En general todas las especies forestales recihen trata--

mientes pregerminativos, desde remojo con agua, hasta aplica-

ciones de ácidos (Villagomez, 1978). 

2.2.5.2.S.3 Tipo de siembra. 

La siembra en los almácigos puede efectuarse básicamen

te en dos formas, al voleo o en lfneas (Musalem y Fierros, --

1979). 

El método de siembra al voleo generalmente se usa en c~ 

niferas y algunas otras especies de semilla pequeña. Consiste 

en esparcir la semilla en forma uniforme sobre la superficie-

del almácigo, cubriéndola posteriormente con una capa delgada 

de la misma tierra o arena fina usada en el almácigo (1-1.S -

cm.) 

En el caso de algunas semillas pequefias, es convenien-

te mezclarlas con arena para obtener mejor distribución. 

En cuanto a la siembra en lineas, ésta es recomendable

sobre todo para semillas grandes, y consiste en trazar lineas 

equidistantes, en donde se deposite la semilla que posterior

mente es cubierta en la forma ya mencionada. Este método se

recomienda cuando la planta permanezca un tiempo considerable 

en el almácigo. 

2,2.S.2.S,4 Densidad de siembra. 

Es la cantidad de semilla que se ha de almacigar por su

perficie de almácigo, la qu·e determinar§ también el número de

pl~ntulas por m2 de almácigo; esta cantidad no debe ser muy -
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granJr porque las pl~ntulus estar[an muy cercanas entre si, --

dando como consecuencia plántulas raqutticas y d6hiles (Padi--

lla, 1983). 

La densidad del almácigo segdn (Musalem y Fierros, 1979) 

estli dada por: 

a) La especie (tamafio de semilla, tipo de rafz y forma -

aérea). 

b) Pureza. 

c) Porciento de germinaci6n. 

d) Método de siembra. 

e) Calidad de planta. 

f) Tiempo que permanecerán las plantitas en el almácigo. 

Husalem y Fierros (1979), calculan la cantidad de semi-· 

lla necesaria para obtener una densidad determinada, de la si

guiente manera: 

e • A X n 

N x P X G 

Donde: A A rea del almácigo 

n Número de plantas por unidad de super(!_ 
cie • 

N Número de semillas por Kg. 

p Porcentaje de pureza·. 

G Porcentaje de germinaci6n. 

e Cantidad de semilla necesaria en Kg. 

2.2.s.z.s.s Epoca de siembra. 

La siembra se hará de acuerdo a las condiciones climliti-

cas de cada regi6n,pero antes debe planearse la disponibilidad 

del terrcno,suficiente humedad y la edad de la planta para que 

sea transplantada, puede producir elevaci6n en los costos de -
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produl.'cí6n (Rodríguez, 1982). 

Cozzo (1971!) y García (1960), sl'l\alan que la época de · 

siembra depende principalmente de los siguientes factores: e! 

pecie, condiciones ambientales, técnicas de producci6n a em-

plear; ast como tambi6n la fecha de plantaci6n definitiva. En 

general, la fecha para la siembra está dada por la f6rmula: 

Donde: 

F S• F P · T V 

FS • fecha de siembra 

FP • Fecha de plantaci6n y, 

TV • Tiempo de permanencia de las plantas en· 
el vivero. 

Las experiencias indican una alta dependencia entre la· 

época de siembra y las condiciones climáticas de la regi6n, -

debe determinarse para cada especie. 

Asf, por ejemplo, Vidal y Constantino (1959), indican· 

que la época de siembra en Espal\a varía de acuerdo con la es· 

pecie y el clima de la regi6n. 

Hofman y Heger (1962, para Checoslovaquia. y Nitu (1968) 

para Rumania, en relación con la época de siembra en vivero de 

pseudotsuga menziesii, indican que se practican dos 6pocas de· 

siembra: primavera y otofto, siendo esta última la más utiliza· 

da. 

Para Pinus ~lvestris y Picea abies en Rusia, la mejor

época de siembra en vivero es en los meses de mayo y junio --

(Ersonv, 1963), 

Vera (1986) en M~xico, determinó en viveros experiment! 

les que el E_i~ montezumae Lamb. su mejor ~poca de siembra • 
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en vivero es la de verano, para plantar en la estaci6n de ve

rano del próximo afio. 

2,2,5.2.S,6 Profundidad de siembra. 

El tamafio de la semilla es una huena gufa de la profun

didad a la cual se debe sembrar, como regla general: " la se

milla se siembra a una profundidad igual a su diámetro"; nor

malmente da buenos resultados (Galloway y Borgo, 1983). 

Para las especies mexicanas: Pin_:i_~ ~onte_z._~J_1lli~; r._. pseu· 

~ostrobt_J_~ var. ~axaca!!._~, !_'.. ~c_¡¡J!_11._i_!__e_, ?._. E_<l_!_~l_a_ y E_. leiophy 

.!!!• Zavala (1971) determinó que a 1.0 cm. de profundidad de

siembra, se obtienen los mayores porcentajes de gorminaci6n. 

Glaser (1971) determinó la influencia de la profundidad 

de siembra de las semillas de!:· !J_!l_i__<!_!_~}J_ en Paraná, Brasil. 

Despu6s de cinco meses, concluy6 que en las profundida

des comprendidas entre 1 ,O y 2.0 c~ .• ~e registraron los may~ 

res porcentajes de germinación. 

Jackson (1971} analizó el efecto de la profundidad ~e 

siembra de semillas de r._. sylvcstris sobre el número total de 

plantas obtenidas, concluy6 que en las profundidades de 0,5 y 

1.0 c~., se present6 el mayor porcentaje de plantas. 

Ghosh et, al. (1976) establecieron la profundidad 6pti· 

ma de siembra en tres especies de pino en la India. Despu~s · 

de seis semanas de la siembra, la profundidad en la que se o~ 

tuvieron los mayores porcentajes de germinación, para E_. cari 

baca var. hondurensis y~· patu_l_!! fue entre .S )' 1.0 cm. De 

igual manera Zolotov (1965) recomienda utilizar en ~· !Ylves

tris, 1.0 cm. de profundidad de siembra; además, menciona que 

si la profundidad se aumenta, el número de plántulas emergi--
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das es menor. 

En el Cuadro 7, Vera (1986) presenta el rango de pro-

fundidades de siembra recomendada por diversos autores para -

diferentes especies forestales. 

2.2.5.2.7 Protección y cuidados cultura· 
les. 

Musalem y Fierros (1979) recomiendan que antes que la 

semilla germine, se debe rlimar en cuenta lo siguiente: 

a) Que• el almácigo permanezca con una humedad adecuada· 

por medio de riegos finos. 

b) Es recomendable hacer cuando menos un riego semanal

con algan fungicida para controlar el Damping-off. 

c) Darle protecci6n contra el ffo o la insolaci6n exce

siva, la cual 5e puede lograr de diversas formas 

d) El almácigo debe estar protegido contra el ataque de 

roedores que comen la semilla. La prevención mds segura con-

siste en colocar en todo el almácigo una malla de alambre con 

estructura metálica movible. 

e) Contra el ataque de pájaros, se coloca la misma ma·· 

lla del punto anterior, pero a una mayor altura, 

f) Se debe tapar el almácigo con hojas o ramas, ya que 

la precipitación fuerte y constante puede causarle grandes da 

rlos. 

Una vez que las plantitas han germinado (op. cit., 1979) 

se deben tener los cuidados siguientes: 

a) Riego constante, de tal forma que la humedad se man-

tenga constante; se recomienda regar en dos ocasiones al dla. 

b) Aclareos.· Cuando la planta producida ser§ transplan

tada en un lapso corto, esta práctica no se efectúa, s6lo se • 
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efectuará cuando las plantas permanecerán algan tiempo largo

en el almácigo. 

c) Sombras.- Es conveniente que los almácigos cuenten -

con estructuras con las que se pueda tener en cualquier momen 

to sombras o medias sobras. 

d) Deshierbes.- Es necesario eliminar cualquier hierba

extrafta que pueda afectar a las plantitas. 

El punto en secuencia a seguir serfa el transplante, p~ 

ro tomando en cuenta que el transplante se llevar& a cabo al

envase, entonces se hablará del tema de envase hasta coinci-

dir en el transplante. 

Se hace notar que la planta que se va a transplantar -

viene del almácigo, aunque puede venir también de otro envase 

(esto sucede cuando la siembra se realiza directamente en el 

envase). 

En el caso, cuando la planta se transplanta al terreno

defini tivamente, se estar§ hablando de producci6n de planta a 

rafz desnuda. Aquf se estar§ tratando de producci6n de planta 

en envase. 

2 .2.S.3 Producci~n en envase. 

2. 2. S. 3.1 Tipos de envase 

Flores (1979) seftala tres etapas en la utilizaci6n de en 

vases en México, las cuales son: 

Primera etapa. -

" El Chapín" Cubo de tierra vegetal con lodo del fondo del La 

go de Xóchimilco, con volumen aproximado de un litro, utiliza· 

do por los campesinos del lugar desde tiempos inmemoriales, P! 

ra anticipar las siembras del mafz y otras plantas hortfcolas. 
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Utilizado en el vivero forestal de Nativitas para propagar to 

da clase de especies forestales, 

Segunda etapa, 

" Macetas de barro cocido " Uti 1i za do como réplica del ante-· 

rior en los viveros de plantas de ornato y forestales del Di! 

trito Federal, hasta anos recientes, y aan de uso diario en -

los de jardiner1a. Impropio para transportes lejanos y anti-

econ6mico en plantaciones forestales. 

" Tubo tle cart6n asf:il ti5_!!" De 10 por 10 cm, en el Distrito • 

Federal, con volumen aproximado de un litro, vino a sustituir 

a los dos anteriores, con la ventaja de no quebrarse, y ocu-

par poco espacio antes de llenarse de tierra, envase que per

sisti6 hasta fines de la década de los cincuenta¡ en los viv~ 

ros del norte del pa!s con escasez de lluvias, se hicieron 

con di§metros de 8 cm. y longitudes de 18 y 20 cm, 

Tercera etapa. 

"Bolsas t tubos de polieti,!~.!!,O," Tipo actual de envases, de 

múltiples formas y volOmenes, que vinieron a sustituir con•

ventaja a los de cart6n asf41tico. 

Ya en la actualidad en México se vienen utilizando los

"plugs" o "li:ach tubcs" (tubos de baja densidad) y el 

"paperpot" (envases de papel), en el vivero Netzahualdlyotl -

en el Distrito Federal. 

Musalem y Fierros (1979) mencionan para México otros t! 

pos de envase que ya estln en desuso, los cuales son: macetas 

de desechos de madera, mac•tas de hormigOn, tubos de bamba, -

macetas de cartOn creosotado y botes metálicos, 

A continuaci~n se mencionan los diferentes tipos de en-



vase que existen en diferentes paises, 

?nv_a_ses de_~ o _..'_'.p_a_Q.«o.!.P_o_t'._'._. 

Sistema ideado por los japoneses que han venido teniendo éxi

to en la horticultura, jardinerta, mismos que los finlandeses 

han mecanizado al máximo, utili24ndolo extensamente en la re

poblacidn de los bosques; viene en juegos o unidades colecti

vas desde 48 hasta 1400 macetas (Flores, 1979), Para este t! 

po de envase, Lantz (1986) agrega que es un producto biodegr! 

dable, pero que con frecuencia se observa la ratz en forma es 

piral . Padilla (1983) seftala que el paperpot es un block de

papel, pero al extenderlo, éste asemeja un panal de abejas. -

Los tubos pegados en sus paredes laterales los unos contra 

los otros se colocan a cierta altura sobre base de madera, ba 

se de malla de alambre, sobre la que se coloca papel periódi

co o plástico; las ratees atraviesan lateralmente las paredes 

de papel y penetran hacia el tubo vecino. 

Tubos de plástico de ba~~nsidad .1.E.~s o leach t~besJ_. 

El más utilizado en los Estados Unidos del Norte, en terrenos 

preparados o vtgenes, con tal de que est~n húmedos y no sean

demasiado superficiales o pedregosos. Se ha mecanizado desde

su llenado, siembra, riegos, fertilizacidn y otros; manejánd~ 

se en cajas y dentro de invernaderos especiales, se obtienen

plantas de coníferas propias para reforestaciones en el t~rm! 

no de cuatro y medio meses. Son envases aparentemente caros,

pero esto se compensa, porque duran varios anos y a su vez b! 

jan los costos (Flores, 1979). Además, en este tipo de enva

se, se fabrican con costillas interiores a lo largo del enva

se, esto va a permitir que la planta tenga un mejor sistema -
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radicular (Lantz, 1986), 

Blocks de Macetas ,(~t.r.roblock system), 

Estos blocks de macetas de polietileno se han utilizado 

principalmente en Canad§¡ aparentemente son muy pr~cticos en· 

su manejo, pues son sumamente ligeros, de bajo costo, pero ·· 

tienen el gran inconveniente de que las ratees se fijan fuer· 

temente de sus paredes y, al sacar las plantas, salen desga-

rradas todas las ratees, peor que se hiciera el trasplante a 

rah desnuda (Flores, 19 79), 

Actualmente se ha corregido lo anterior, fabricando · · 

styroblocks con costillas interiores, que permiten desarrollar 

mucho mejor la rafz (lantz, 1986). 

Recipiente enrrol lado (Malf.e.r~~ 

Es un recipiente de un material ~int~tico que previame~ 

te hay que enrollarlo para que tome la forma de cilindro o de 

bolsa. Con el sustrato dentro de la bolsa se forma una plan·· 

cha rectangular de más o menos un centfmetro de al tura, se e~ 

loca la pl~ntula paralela al ancho de la plancha, enrollando

!sta, en torno a la ratz principal, Los cilindros ast formados 

se colocan unos a continuacidn de otros sobre mallas o base • 

de madera. Las ratees salen del recipiente, no se enrollan y, 

la plantaci6n se hace incluyendo todo el recipiente (Padilla, 

198 3) • 

~oque ( Block) 

En est~ tipo de envaso. en su fabricación utilizan: fi

bra, corteza, celulosa, vermiculita, musgo y nutrientes, todo 

lo anterior viene en forma seca y le dan forma de blocks; su

presentaci6n viene en bloques de 6 x 6 (Lantz, 1986). 
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Los IJ..h rc;i2_ ~~~~~~ll)l~_U:~_B_()_':J_! 1:.;i_i __ r:~ r s ~) 
Los J ihros consti tuyc•n unidades Je cnvi1latles en hileras 

fabricados Je pUístico ];1minado d(' pnliestireno; las Hminas-

tienen bisagras y se ahrcn como libros (Spencer-Lemaire) o 

vienen en dos piezas f1Ue se juntan (TubepakR). Los diseños de 

libro también se llaman Rootrainersu, ya que las ranuras in--

ternas dirigen el crecimiento de IJs r~fces hacia ahajo (Ven! 

tor y Liegel, 1985). Los mismos autores nos dicen que hay ci!!_ 

co sistemas Je recipientes que son partic11larmente adaptables 

a las dreas tropicales, incluyen:rootrainers, tubos de polie
R 

til~no rlgido, macetas de papel, estirobloqucs y poly-pots 

Algunos tipos son altamente deseables debido a que pueden vo! 

verse a utilizar; otros, tales como la maceta de papel, son -

menos deseables, debido a que las raíces tienden a enroscarse 

durante la etapa de vivero. 

En el cuadro 8 se presentan diferentes tipos de envases 

con algunas de sus caracterfsticas. 

2,2.5,3.2 Tamano del envase. 

Antes del afio 1970, la falta de datos de investigaci6n-

y experiencia, torn6 muy dificil la selecci6n de un envase 

de 6ptimo tamafio. Sin embargo, los <latos que se han acumu--

lado a lo largo de los Oltimos 15 anos, demuestran que el 6p-

timo volumen de envases para plantas forestales depende es

trechnmente del largo del envase. Estos, sin embargo, no -

deben tener más de 30 cm. de largo. La mayoria de los 

envases que se utilizan hoy en dfa, tienen entre 12 

y 15 cm. de largo y son apropiados para la mayorfa de las 

especies. Las plantas que se producen en envases más cor· 

tos son mejores para lugares más hGmedos. Los envases que 
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tienen un largo de 20 a 30 cm, se utilizan p3ra reforestar • 

lireas mlis secas, donde es importante introducir las rafees de

la planta tan profundamente como sea posible, de manera que -

la tierra que circunda la ralz, no se seque antes de que -

las plantas desarrollen sus sistemas radiculares. Los enva-· 

ses pueden obviamente ser demasiado largos en relaci6n con el 

ancho, y asimismo, pueden ser demasiado largos en relaci6n a -

la capacidad de la planta para desarrollar una masa radical

grande para la extracci6n del envase. Por lo general, las -

plantas que se cultivan en envases muy largos, de más de 20 cm. 

no pueden extraerse fAcilmentP-, ya que el crecimiento radicu-· 

lar lateral generalmente no es tan profuso como para permitir· 

el desprendimiento de la ralz. La razón para esta falta de • -

rarees laterales, radica en que por lo Reneral las ratees la-· 

terales no se desarrollan, sino hasta que la ralz principal es 

podada, naturalmente los envases pequeftos traen como resültado 

una poda y aereaci6n anterior que exige a la ralz principal a 

desarrollar rafees laterales { op. cit., 19flS). 

Un envase aceptable debe tener un largo apropiado -

en relaci6n al dilmetro. Si el d!ametro es excesivo, el creci

miento radicular no es suficiente para distribuirse equilibra· 

damente a trav~s de la cavidad. Si esto sucede, la zona de la 

rafz no se podr~ extraer con facilidad. Es importante contar

con orificios de drenaje adecuados, ya que aqu611o~ que no ~· 

los tienen, no producen el efecto gravitacional que produce -

el agua en contacto con la tierra. La Qnica manera de asegu-

rar un buen drenaje, es utilizar un medio de cultivo muy lige

ro, combinado con purt'fculas de varios tamal'ios. Un sustrato -

de esta caracteristíca tendrá como resultado un excelente me• 

-
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tienen un largo de 20 a 30 cm. se utilizan para reforestar -

4reas más secas, donJe es importante introducir las rafees de

la planta tan profundamente como sea posible, de manera que -

la tierra que circunda la ralz, no se seque antes de que -

las plantas desarrollen sus sistemas radiculares. Los enva-

ses pueden obviamente ser demasiado largos en re1aci6n con el 

ancho, y asimismo, puecte11 ser demasiado largos en relaci6n a -

la capacidad de la planta para desarrollar una masa radical

grande para la extracci6n del envase. Por lo general, las -

plantas que se cultivan en envases muy largos, de más de 20 cm. 

no pueden extraerse fácilmente, ya que el crecimiento radicu-

lar lateral generalmente no es tan profuso como para permitir

el desprendimiento de la ra!z. La raz6n para esta falta de - -

rafees laterales, radica en que por lo Reneral las ratees la-

terales no se desarrollan, sino hasta que la raíz principal es 

podada, naturalmente los envases pequenos traen como res~ltado 

una poda y aereaci6n anterior que exige a la rafz principal a 

desarrollar rafees laterales ( op. cit., 1985). 

Un envase aceptable debe tener un largo apropiado -

en relaci6n al diámetro. Si el dtametro es excesivo, el creci

miento radicular no es suficiente para distribuirse equilibra

damente a trav~s de la cavidad. Si esto sucede, la zona de la 

rafz no se podrá extraer con facilidad, Es importante contar

con orificios de drenaje adecuados, ya que aquéllo5 que no -

los tienen, no producen el efecto gravitacional que produce -

el agua en contacto con la tierra, r~ Onica manera de asegu-

rar un buen drenaje, es utilizar un medio de cultivo muy lige

ro, combinado con partfculas de varios tamanos. Un sustrato -

de esta caractcrfstica tendrá como resultado un excelente me• 
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dio de crecimiento, con adecuada acreaci6n radicular, 

2.2.S.~.2.1 lnVC'stigaci6n en 
tamano de envase 

De acuerdo con Musalcm, Garzón y Bonilla (1975), es de-

gran importancia en un vivero el cmplcnr el tama~o de envase-

de acuerdo a cada especie, ya que esto repercute directamente 

en la capacidad del vivero, en el buen desarrollo de las pla~ 

tas y un ahorro considerable de los materiales utilizados. 

Mor6n y González (1961), en Uruguay, estudiaron difere~ 

tes tipos y tamafios de envase para la producción de ~Jnu_~_ r.~.: 

diata y ~~3Jl.I:_!.IJ.!J_ ~er~_!:ic_~_I._!!_i~-· determinando que el mejor d_i.:, 

sarrollo en altura se alcanzó en los envases de tubo cilindri 

co de polictileno, sellados en el fondo, y cuyas dimensiones-

fueron 6 cm. de diámetro por 21.5 cm. de altura. 

Laurie (1975). en Nigeria, realizó ensayos con tres ta-

mafios de envase de polietileno, para conocer las dimensiones

más adecuadas para la producción de !~~!._C~lJp!_ll_S_ ~ª!11.~~l!l~!I.~~· 

Los resultados mostraron que, a medida que disminuyen las di-

mensio~s de los envases, se afecta la sobrevivencia y crecí-

miento de las planta,, Sin embargo, la reducci6n del costo en 

la producción de plántulas de Eucalyptus,justifica la utili:'.!_ 

ci6n de envases de 15 cm. de altura por 8 cm. de ancho, sobre 

los envases de 25 x 8 y de IS x S cm. 

Broshchilov (1979), en Bulgaria, produjo plantas de · -

Pinus silvestris, Pinus !l~i. Pin_ll~- st!"_~..l!.~ y ~seu<lot2~~ 

ziesii en bolsas de polietileno de 9 cm. de diámetro y 22 cm 

de altura, comparándolos con la producción en envases tipo ba 

la. De acuerdo a los resultados,el autor recomienda utilizar 

bolsas de polietileno para las especies probadas, ya que en -
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las holsas se registran los mejores crecimientos en altura. 

Zavala (1971), en M~xico, realizó ensayos con dos espe

cies de pino, prob6 15 tamaños de en\ ases de ·¡iolietileno, --

con di1imetros de 9,5, 7.6, 6 .. ~. S.1 y 3.8 cm., variando la al 

tura para cada uno de los dHmetros, en 12, 17 y 22 cm., res

pectivamente. Los resultados indican que para Pinus montezumae 

y Pinus ~seudostrQ.P...ll.i var. ~~· el mejor crecimiento se

alcanz6 en envases de 17 cm. de altura por 9.5 cm. de diámc-

tro y, para reducir los costos de producci6n, se recomienda -

utilizar envases de 6.3 c~. de diámetro por 22 cm. de altura. 

Musalem, Garz6n y Bonilla (1975), probaron 15 diferentes 

tamal\os <le envases de 15, 12, 10, 8 y 6 cm. de ancho y varia!!_ 

do la longitud de envase en 12, 17 y ZZ cm. para cada una de 

las anchuras. Las especies que se utiliiaron fueron:CuEressus 

~Li y Casuarina_ equisetifolia, concluyendo que el mejor 

desarrollo se present6 en envases de 10 cm. de ancho por 22 -

cm. de largo para Casuarina equisetifolia y el de 15 cm. de -

ancho por 22 cm. de largo para Cupressus lindleyi. 

Sánchez y Pedraza (1984), en M~xico, en su trabajo re-

portan tener evidencia significativa como resultado de la ut! 

lizaci6n de diferentes tamaftos de envase, fueron: longitud de 

la parte a~rea; longitud, peso fresco y seco de la rafz. Los 

mejores resultados los obtuvieron en los envases con mayores

diAmetros y mayores alturas. 

Musalem y Fierros (1979) nos indican que se han determ! 

nado algunos rangos que pueden orientar en cuanto al tamafto de 

envase recomendable para coníferas y eucaliptos y que son: -

altura de 15 a 25 cm. y ancho de 10 a 15 cm, (di~metro de - -

6,4 a 9.5 Clll,) 
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Davey (1984), indica que ol tamafio mínimo para el enva· 

se cillndrico de plástico para ser usado en un vivero comor-

cial de pinos es de 6.5 cm. de diámetro por 12 cm. de profun

didad; el mejor tamafio es de 8.0 cm. por 15 cm. 

2.2.5.3.3 Sustrato 

2.2.5.3.3.1 Tipos de sustratos 

Se han utilizado diversos tipos de sustrato para el lle 

nado de los recipientes en donde las plantas han de crecer 

hasta ser llevadas al lugar de la plantación. Generalmente se 

usan mezclas de diferentes tipos, siempre buscando una textu

ra liviana que facilite el drenaje, aereaci6n y que sean el -

medio donde la planta desarrolle un buen sistema radicular, -

que le permita prosperar al ser plantada en el lugar definit! 

vo. Asl se pueden mencionar algunas de las mJs usuales (Musa

lem y Fierros, 1979): 

Suelo comGn y perlita. 

- Arcilla y arena no caliza. 

- Arena y estiércol. 

- Tierra de monte. 

Tierra común, 

Tierra de monte y arena de rlo o mina. 

- Tierra común y arena de rio o mina. 

- Turba 

Venator y Liegel (1985) mencionan los siguientes mate-

riales que pueden ser utilizados en la elaboraci6n del sustra 

to: 

- Turba 

- \"ermiculi ta 

- Perlita 



- Bagazo de caña 

Cáscara de arroz. 

A continuaci6n se describen: 

Turba: 

" El musgo sphagnum" es el componente bllsico del mate·

rial a utilizarse en los recipientes para el cultivo de plán

tulas de especies forestales, horticolas y agricolas. Los ad

ministradores de viveros deben tener la precaución de conocer 

el "peat moss" o musgo es un término general o global para m~ 

chos componentes separados, incluyendo turba natural, turbas

tipo humus, y muchas otras mezclas de que se disponen comer-

cialmente. De éstos únicamente la turbaspha~1um tiene las pr~ 

piedades fisicas y quimicas que mejor se adaptan al cultivo y 

propagaci6n de plántulas. Por otra parte, el tipo de musgo 

sphagnum conocido corno "moss", integrado de materiales des-· 

compuestos, no es adecuado para el medio de crecimiento en re 

cipientes. Todas las turbas son pobres en minerales, requi--

riendo fertilizantes para mantener el crecimiento de las plá~ 

tulas; la acidez final debe valorarse en ph. de 5.5 a 6.0 pa

ra las plantas de pino. Debido a que los estados minerales y 

ácidos de las turbas varían, se debe tener precauci6n en su -

compra, de manera que la turba que se entregue, tenga el ni-

vel de ph y los niveles nutritivos que se anuncian. Para mez

clas de recipientes, se utiliza hasta un 75i de turba; pero -

sólo alrededor del SOt es adecuado. Otros componentes que se 

combinan con la turba son vermiculita, perlítica, gránulos de 

poliestireno v corteza de árbol descompuesta , 

La turba debe estar ligeramente hGmeda cuando se le uti 

liza para llenar los recipientes, ya que tiende a hincharse • 
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cuando se humedece, Si se utiliza turba seca para llenar los-

recipientes, cuando se le moja se rP<llir'' al Pspacio Je :iirt> · 

o la porosidad de la mezcla. 

El costo es el mayor de los obstáculos en Ja utiliza---

ci6n de turba, particularmente cuando s~ embarca desde el ex-

tranjero, 

Vermiculita ---------
La vermlculita es un elemento voluminoso que se utiliza 

en las mezclas para evitar que el medio de cultivo se sedimen

te y compacte, para mantener buena aereaci6n y drenaje. Es un 

mineral Je silicate que es liviano, expansible, en forma de -

esquirlas. Después de ser extra ida la vcrmicul ita del lugar 

de origen, pasa por hornos y se somete a altísimas temperatu-

ras, que forzan la extracción del contenido de agua derivada· 

químicamente, y hace que se separe en estratos o plaquitas. -

Este proceso da como resultado partículas esteriles, porosas, 

similares a esponja que se humedecen y secan rápidamente. Los 

gránulos se clasifican en varios tamanos, desde el hortlcola-

No. 1 ( S a 8 mm) hasta el 1\o, 4 ( . 75 a 1 mm.). Algunos pro-

duetos que se les llama "attic fill" (relleno de buhardilla)-

y "poultry/Kitty" o desperdicios, son versiones más baratas -

del gránulo No. 1; el attic fill es tratado para repeler el -

agua y no debe utilizarse. Los tamaftos grandes son mejores P! 

ra recipientes grandes, los mlis pequeños se utilizan para ban 

dejas de germinación de semillas y recipientes de pequeño vo-

lumen, Otras ventajas de la vermiculita son: 

- Alta retenci6n de agua a no ser de que se haya campa~ 

tado (exprimido cuando est§ húmedo). 
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- Gran capacidad de intercambio cati6nico, 

- Suficiente cantidad de Mg. y K natural. 

Perlita 

La perlita es otro agente de ligerísimo peso, usualmen

te granular, que se obtiene del calentamiento de lava tritur~ 

da, Se obtienen gránulos estériles similares a esponja que r~ 

tienen de tres a cuatro veces su peso en agua y tienen un va

lor de ph de 6,0 a 8.0; las partfculas tienen un tama~o de --

1 a 3 mm.; a diferencia de la vermiculíta, la perlita no tiene 

capacidad de amortiguamiento de golpes, ni intercambio cati6-

nico, ni nutrientes minerales. Su utilidad es la de incremen

tar la aereaci6n y retención de la humedad en el sustrato, 

Bagazo de Ca~a. 

Otro material muy liviano con potencial para mezclas de 

recipientes es el bagazo, que se obtiene después de refinar -

la caña de azúcar. Este material es abundante y relativamente 

barato en muchas áreas tropicales. Sus caracterlsticas son: 

el bagazo de caña absorbe fácilmente la humedad cuando está -

seco y su relaci6n ñe volumen y peso es bajo. De los princip! 

les nutrientes de plantas, el bagazo es el más alto en P., en 

la forma r2o5 ; el contenido de N es algo más bajo, El conteni 

do de K es bajo y promedia en .44\ en la forma de K2. El con

tenido de Ca es alto pro~ediando 31 en forma de CaO. El Magn! 

sio y elementos menores tales como Mn, Fe y B est~n presentes 

en cantidades suficientes para ser utili~adas por las plan--

tas. A excepción del bajo contenido de K, el valor fertiliza~ 

te del bagazo es mayor que el del fertilizante animal. Sus 

principales ventajas son su bajo costo, dep6sito paulatino de 

nutrientes, esponjosidad y gran capacidad de almacenamiento -
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de agua y gran capacidad de intercamblo. La torta de bagazo -

es un ~ubstituto de peso ligero y atrJctivo para la turba.Uria 

de las grandes desventajas es su alto valor de ph, que varfa

de 8 a 10. Obviamente, éste debe reducirse a alrededor de ph 

5.5, si se le va a utilizar para cultivar plantas dp pino, p~ 

ro menor para otro tipo Je plantas. fsto puede realizarse me

diante la descomposicl6n de fertilizante animal, tratamiento· 

con un fertilizante ac~tico que rebaja el valor del ph, pro-

porcion~ndole suministros de N. 

Cáscara de arroz. 

Un excelente substituto para la vermiculita es la cásc~ 

ra del arroz. Es liviana, tiene gran volumen, retiene la hum! 

dad razonablemente hien, tienen un ph de alrededor de S.S y -

:rnn fáciles de obtener en los paises productores de arroz. La 

cliscara puede utilizarse en compuestos y como medio de germi·· 

naci6n en las bandejas de semillas. 

Productos derivados de 1'.1 Madera. 

Aserrín, viruta y corteza de árbol molida, pueden utili 

zarse en lugar de la turba de sphagnum en las mezclas compue! 

tas, No se utilizan exclusivamente aserrín y corteza, sino -

que se les mezcla con otros materiales. Los productos deriva· 

dos de la madera que mejores resultados dan, son aquéllos que 

han sido descompuestos, ya que los materiales frescos tienen· 

altas equivalencias C:N, de hasta lSO: 1, que inmovilizan el··· 

N y tornan a las plantas clbr6ticas. Algunas cortezas frescas 

contien~n qufmicos que son t6xicos para las plantas. La mezcla 

deberá tener una re1aci6n de C:N menor al 30: 1. 

Las ventajas de los derivados de la madera en mezclas -
• 
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para recipientes, incluyen el peso ligero y facilidad en el -

manejo cuando han sido molidos. Un intercambio cari6nlco mode 

rado y cantidades peque~as pero importantes de todos los ele-

mentos mayores y menores. 

2 .2.5 •. L3.2 Sustrato 6ptimo. 

El sustrato óptimo para cualquier situación depende de

varios factores, incluyendo los requerimientos de las espe--

cies a cultivarse, el volumen del recipiente, y la mezcla de 

medios que se disponga, Las plántulas crecen mejor en la hume 

dad que en un medio soco o mojado. Los recipientes de poca --

profundidad llenados de buenos materiales de textura, tienen-

una buena retención de la humedad, pero la aereacl6n es menos 

idónea, debido a una porosidad media menor. Los recipientes -

profundos llenados de materiales con textura gruesa, tienen -

mejor aercaci6n pero retienen menos humedad debido a una por~ 

sidad media mayor. La porosidad retiene el espacio que habrá· 

disponible para el agua, aire, y crecimiento de las ralees. 

Los poros grandes facilitan la aereaci6n, mientras que los p~ 

ros finos ayudan a la retención del agua; ambos factores son 

por tanto importantes (op. cit., 1985). 

2 .2.5,3.3.3 Investigaci6n en 
Mezclas de sus-
tratos, 

Lubenskaja (1969) utiliz6 diferentes mezclas de sustra· 

tos para determinar el crecimiento de ~i.5_~~ j~~en_?_~!'._ en el · 

oeste sovi@tico. Los brinzales se desarrollaron en musgo, tur 

ba, turba con arena. hojarasca de Picea con humus y suelo ca

fE podz6lico. En todos los casos se registr6 una alta sobrev! 

vencia de las plantas y el sistema radicular m~s grande se o~ 

tuvo en el suelo caf~. Las mayores alturas y peso seco se--· 
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registraron en la mezcla de hojarazca de Picea y humus. 

Para la producci6n de plantas de chamaecy E.i!..!~ lawso-

!!.i!!:!!. en Bl!lgica, Cappaert et. al. (1976) recomiendan utili-

zar una proporci6n de 25\ de corteza de árboles, 25\ de turba 

y SO\ de composta de corteza, ya que en estas proporciones se 

obtienen los mayores crecimientos en alturas. 

Cadiez (1976) determin6 el efecto del crecimiento, la -

altura y sobrevivencia de Leucaena leucocephala despu~s del -

transplante en diferentes suelos en Filipinas. Las plantas -

utilizadas fueron de 3 cm. y se plantaron en arena mezclada -

con suelo del horizonte "A" o con humus en proporci6n }:1 • -

Concluye que en la mezcla de suelo del horizonte "A" y arena, 

fue la mejor mezcla, ya que se obtuvo un 96\ de sobreviven--

cia y 15.1 cm. de altura. 

Para le producci6n de plantas de Chamaecyparis y Junipe 

!!!.!l!!rnY Pyracanthus en Mlgica, {op. cit., 1976), reco 0
-

miendan la utilizaci6n de compostas de turba, ya que se obti~ 

nen los mejores crecimientos en altura y es el producto rn~s • 

barato. 

Stebakova y Dan'shin (1978) determinaron el efecto del 

sustrato sobre el crecimiento de brinzales de Pinus sylvestris, 

~ abies y Larix sp. en Rusia. Compararon cuatro tipos de

sustratos: turba con suelo mineral, turba con pantano, turba

con suelo mineral y arena en proporciones iguales y, finalmerr 

te, turba con fertilizaci6n mineral y arena en relaci6n 1:3. 

Conforme a sus resultados, la turba de pantano se recomienda

para la producci6n de las especies utilizadas. 

Villarreal (1981) utiliz6 mezclas de sustratos para de· 
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terminar su efecto en el desarrollo en altura de Pin~ arizo 

nica en invernadero y a la intemperie, el ensayo se estable

ció en el Estado de Chihuahua, en M~xico. Las mezclas usadas

fueron: 10\ de aserrln más 10\ de tierra de monte, más 10\ -

de perlita y 35\ de tierra de monte y 35\ de arena de rto.Co~ 

cluye que para el periodo investigado, las mezclas de sustra

tos probados no afectaron el crecimiento en altura. 

Zarzoza y Musalem (1976) experimentaron con 

dos sustratos, arena de rlo y tierra de monte en once propor

ciones para determin3r la influencia del sustrato después del 

transplante en el desarrollo de Pinus ariz6nica en Durango, -

México, las proporciones de mezcla comprendidas de 0-100\ y -

100 - 0\ de ambos sustratos en rangos de 10 en 10, Determin~ 

ron que el tratamiento que tuvo un 30\ de tierra de monte y-

70\ de arena de rio, fue donde se registraron los mejores 

crecimientos en altura y la maydr supervivencia. 

Galván (1983) determina para 38 viveros de la 

regi6n Central en Méx1co, el sustrato más popular es la tie-· 

rrn de monte. 

Chen (1977) experiment6 en Taiwan con la siem·· 

bra de Acacia mollisima, en diferentes tipos de mezclas de -

sustratos: suelo arenoso, materia orgánica, suelo rojo (loess} 

Y suelo aluvial. Los resultados a los seis dias fueron favora· 

bles a la mezcla de suelo arenoso con suelo rojo (loess) y al 

final los análisis demostraron que en materia orgánica se oh-

tuvo el mejor crecimiento en altura con 20.2 cm. 

Zeijlemaker y Laborde (1977), en Sudáfrica, 

utilizaron diferentes mezclas de sustratos para producci6n en· 
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Acaci'! mearn_~i_i_, Euc3J1.r..!_1_1~ 8-!:.<i_ndis_ y algunas especies de Pi· 

nus producidas en ''Wriblocks". Concluyendo que los blocks -

que se recomiendan son aqut!Jlos que contienen 30\ de corteza 

de pino, 20\ de aserrfn, 10\ de carbón y 40\ de papel recicla 

do. 

Orallo y lleight (1979), probaron en Filipinas -

el crecimiento y sobrevivencia de Pi E.~ i_!ls_.!.!_laris_ desarrol l~ 

dos en envases con diferentes mezclas de sustrato. Cuando se

realiz6 el transplante, las plántulas tentan 5.2 cm. de altu

ra. El sustrato a base de musgo (Sphagnum) pulverizado dio el 

mejor crecimiento en altura (18 cm.) y el suelo forestal, as~ 

rrtn - musgo en relación 1:1 :1 dio la menor altura, siendo 

las tasas de sobrevivencia buenas en todos los medios. 

Jackson, Brandcrs y Ojo ( 1971) experimentaron 

con dos tipos de sustratos en la producción de plantas en vi

vero de _E_uca}_rptu_5- ~_a_maldt!)~.1~_!-~ •. FL~.!i_l2T_t~1_5- &.!~!l.~~ y Pinus 

~~- Los sustratos utilizados fueron arena de río y es-· 

tiércol de vaca en diferentes proporciones, Los mejores cree! 

mientas pau !'~~a].~~ caJl!_a_ldulensis y f.!15.l1}..,r!~~ grandis se 

obtuvieron en las proporciones 2;3 y 3;4 de los sustratos are 

na de río y estiércol de vaca. 

Para eucalipto se requiere una mezcla de tierra

ligera permeable, no calcárea, con una adecuada capacidad de -

retenci6n de agua, permitiendo un buen drenaje (Dorán, 1977), 

La proporción 2:1:1 de suelo arcilloso, abono de animales y -

suelo arenoso, ha demostrado ser la mejor mezcla para el ere-

cimiento de la raiz de _!':_1.1~~~})'.J?..tus ~~-1~ldulensis (Shafiq, 1978). 

llernández (1977) determinó que para _Populus 

alba y Populus canadensls, el mejor sustrato es arena de rto -
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y suelo de vi v.ero en relación 1; 1 ¡ en tanto que para !'~_us 

bals_~mife~~. los mejores sustratos son la arena de rfo sola y 

tierra de monte sola, 

Sánchez y Pedraza (1984) en C~re~~- Jindleyi 

las vaºriables que resultaron tener evidencia significativa C2_ 

mo resultado de la utilizaci6n de diferentes mezclas de sus--

tratos, fueron la supervivencia y el peso fresco de la parte-

aérea. En estas dos variable~, los promedios se alcanzaron en 

el tratamiento de 75\ de tierra de monte y 25\ de arena de 

do. 

Vera (1986) en Mllxíco, trabajando con Pinu~ 

montezumae , Lamb., en vivero determin6 que un 80\ de tierra

de monte y ZO\ de arena de mina es el sustrato adecuado; con-

estas proporciones, se obtienen plantas más vigorosas y se -

produce una mayor cantidad de materia seca; sin embargo, se--

pueden utilizar mezclas con contenidos desde 100 hasta 60\ de 

tierra de monte, sin afectar el crecimiento. 

Caballero y Toral (1967) hacen un experimento -

en laboratorio utilizando tres tipos de sustratos, observando - . tambi~n desarrollo inicial en !'inus ~eudostrohus var, ~-

~~. con los mejores resultados en el sustrato, tierra de monte 

con altos contenidos <le materia org~nica. 

En Argentina, se experimentó con Pinus ~!..!..iottii 

con diferentes_sustratos (perlita y arena fina, tierra de mo! 

te quemada y suelo sin tratar). En perlita y arena fina no ac 

tuO el damping-off y en los dem~s sustratos si hubo ataque de 

damping - off, la germinación fue alta en perlita, en profun-

didades de 1 y 2 cm, (Marlats, 1972), 

Marrero (1962) describe t~cnicas en vivero; en • 
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el llenado de envase utiliza mezclas de tierra de monte, ver-

miculita, bonote (fibras de coco) y aserrfn, obteniéndose ---

plántulas de 25 a 30 cm. en 8 y 9 meses, 

2.2.5,3.3.4 Desinfecci6n del SU_!!. 
trato, 

Se aplican los diferentes tratamientos de igual

manera que en el punto de desinfección del sustrato del almá-

cigo, 2.2,5,3.3.S Micorri;iaci6n 

Se sigue el mismo procedimiento que en el punto

de Micorrizaci~n en el almdcigo. 

1 .2,5.3.3,6 Llenado. 

El llenado de las macetas se puede hacer en for-

ma manual o mecánica. Es conveniente cribar el sustrato antes 

de proceder a llenar las macetas; una malla adecuada para es

to es la que contiene de 3 a 4 perforaciones por pulgada (Mu

salem y Fierros, 1979). 

Los trabajadores de Finlandia , Canadá y Estados- -

Unidos, han desarrollado importantes tipos de maquinaria so~

fisticada que permiten el llenado de recipientes en perfecta

forma (Davey, 1984). El llenado de los envases requiere mu---

cho trabajo, pero puede ser semimecanizado, mediante la cons-

trucci6n de una tolva por donde va cayendo una boquilla. Los 

envases deben llenarse con el medio de cultivo hasta un centf 

metro del borde. Este sistema requiere de tres trabajadores:

uno para meter el medio en la caja, el otro para ir sostenie~ 

do los envases mientras se llenan )' otro para transportar los 

envases ya llenos al vivero ( op, cit,, 1984). 

2,2,5.3,3,1 Secci~n de creci--
mlento, 

Una vez llenas las macetas, se colocan en las --
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maneras, de acuerdo al tipo de vivero. Las medidas recomenda

bles para estas plantabandas o secciones es de 1.00 a 1.20 m. 

de ancho, estando el largo supeditado a las características -

del terreno del vivero; es conveniente dejar entre secci6n y 

secci~n. un pasillo que puede variar de 40 a 80 cm., depen--

diendo de la disponibilidad de terreno (Musllem y Fierros, -· 

1979). 

2.2.5,3,4 Transplante. 

El transplante es la acci~n de llevar las plantas 

obtenidas en el almácigo a los envases colocados previamente · 

en las secciones de crecimiento ( op. cit., 1979), 

Stoeckeler (1965) y Aldhous (1972) señalan que -

los objetivos que se persiguen con el transplante son: 

A.· Seleccionar las mejores plantas. 

B.- Producir un sistema radicular mas fibroso. 

c. - Engrosar la rafz. 

D, - Robustecer el tallo, 

E •• Establecer un mejor balance entre el sistema· 

radicular y la parte atirea, 

F •• Estimular el crecimiento en radio de la rarz. 

Como consecuencja, la planta se surte de una ma·· 

yor cantidad de alimento, ya que un sistema radicular m~s fi·· 

broso absorbe mas nutrientes del suelo, lo que repercute en un 

mayor crecimiento de la planta. 

Por otra parte, ·Aldhous (1972) indica que los •• 

factores que deben tomarse en cuenta para el transplante, son

los siguientes: 



A,· Elección del tamano de los brinzales. 

B.· Elccci6n de la €poca de transplante. 
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C.- Los brinzales que se levanten Jebcrán tener · 

el cuello del tallo al nivel del suelo. 

D.· Prevenir el secado de las ralees, 

E,- Control de plagas y enfermedades. 

F.· Control de hierbas. 

G,· Profundidad de poda de la ralz. 

Musalem y Fierros (1979) seftalan que existen dos· 

t~cnicas para efectuar el transplante, que pueden adoptar di·· 

versas variantes, dependiendo de cada vivero. 

Una de estas técnicas consiste en esperar a que -

las plantas adquieran un determinado vigor en el almácigo para 

efectuar el transplante, pero que generalMente se efectóa an-

tes de que la plántula emita ralees secundarias; y la otra, 

consiste en efectuar el transplante inmediatamente despu~s de 

que ha ocurrido la germinaci6n de las semillas. 

Es necesario para cualquiera de las t~cnicas men

cionadas, el conocer las fechas 6ptimas de transplante, para · 

las especies etr particular que se piense reproducir, 

El transplante es una labor muy delicada y la ej! 

cuci6n demanda cuidado y esmero. El transplante se puede hacer 

nef\.iante los siguientes pasos, según Padilla (1983): 

A.- Extraccidn de las plántulas del almácigo. 

Para esto se dá al almácigo un d{a antes un riego 

ligero, luego se dispone de un recipiente con agua limpia a la 

que se puede agregar una pequefia cantidad de fungicida (tecto-

60, Cupravit, Pomarsol, etc.). Las pl~ntulas se extraen remo-· 

viendo progresivamente el sustrato del almácigo, cuidando de -
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no lesior.arlas. No se debe jalar las plántulas tomándolas por 

el tallo, porque se lesionan y mueren después dC'l transplante, 

Las plántulas se colocan en un recipiente con agua, las plán

tulas mal formadas, con ratees torcidas, raqu1ticas, etc., se 

eliminan, y se dejan las que presenten buenas caracter1sticas. 

B.- llumedecimiento del sustrato donde se va a ---

transplantar, 

Las bolsas, enfiladas de antemano en la cama de -

transplante, deben humedecerse mediante un riego pesado; de ·· 

igual manera, el almácigo de donde se van a sacar las plantas. 

C. - Disponer de un recipiente con suelo. 

Este suelo que no esté ni muy seco, ni muy hGme·· 

do, 

D.· El transplante mismo. 

En recipientes (bolsas de polietileno): con la· 

ayuda de una estaqulta aguzada en uno de sus extremos, se ha· 

ce un hoyuelo en el centro de la bolsa, la plántula se coloca, 

cuidando de no torcer ni deformar la ratz, en el hoyuelo, ta· 

pando luego el hoyuelo con el sustrato que se tiene preparado 

de ante~ano, 

A continuación se presiona levemente el sustrato· 

alrededor de la .Plántula, procediendo luego a darle un riego • 

ligero con regadera, 

2.2,S.3,4.1 tnvestigaci6n en trans 
plante, 

Stoeckeler {1965) indica que, en Estados Unidos· 

de Am~rica, el transplante generalmente se practica cuando 

los brinialcs son de 7.S a 12.S cm. de altura. Sin embargo, -

en Inglaterra los brinzales se levantan cuando tienen 4.0 cm. 
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Je altura, ya que, a esta altura se facilita el trabajo para 

el transplante, se seleccionan más rSpidamente los brinzales

Y los costos son menores ( Aldhous, 1972). 

En una encuesta realizada en los viveros foresta 

les oficiales de la Regl6n Central de M6xico, Calvan, (1983), 

determin~ que el transplante se realiza una vez que la plánt~ 

la ha cumplido entre los 15 y los SO dias después de germina· 

do el alm:icigo. 

Sánchez y Pedraza (1984) determinaron la influe! 

cia de la edad de transplante en el desarrollo de Cu,R!_~ -

}indleyi, E_ucal!r_tus &l_oht~!.\l~ y ~~ina 1~_<1.~!_!.setif<>)_!-1!.• en-

centrando que resulta más adecuado utilizar plantas de un mes 

de edad en almácigo para el transplante, comparadas con plan

tas de 60 y 90 días. 

En Puerto Rico, para Pinus ~~~~ª~~· Chalmers -

(1958) determind que el transplante efectuado a las ocho serna 

nas es efectivo, ya que se cree que es cuando ha pasado el •· 

tiempo de susceptibilidad del mal de semillero y las plántu-

las están ya endurecidas. En Cuba, se investigó la edad más -

adecuada para el transplante de Pinus ~Jl~~· de almicigos· 

a envases, siend(I las plántnlas de 20 días de germínaci6n en 

adelante las mejores (Betancourt, 1972), 

En Pera, para el transplante de Eucalyptus 8.!Q.:.:_ 

bulus , se utilizan de 60 a 90 dtas y para Eucalyptus camal

dulensis, en la zona árida del Cuyo,se transplanta cuando la 

plántula tiene una altura mayor de 10 cm. (r,A.0,, 196~). En

Colombia, la siembra de Eucalypto se efectúa en enero y julio, 

y se transplanta de 30 a 46 días después de la siembra o se 

transplanta una vez que la plántula ha adquirido una altura • 
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de 5 cm. (F.A.O., 1973), 

Vdzquez (1978), en M~xico, estudi6 el comporta-

miento de f_!_l.11:!_~ p_~-t~~~-t-~~_t~s- var._Eaxacani!_, analizando seis

fechas de transplante, encontrando que el transplante a los -

cuatro dias alcanzó el mayor incremento en altura con 14.3 cm 

y la altura obtenida por el rn6todo tradicional fue de 9,7 cm. 

2 .2,5.3,S Siembra directa 

Este procedimiento consiste en sembrar directame~ 

te las semillas en los envases. De acuerdo con la calidad de

la semilla, en cada envase se siembran de 1 a 3 semillas, de

tal manera que por lo menos una de ellas germine, Habrá por -

supuesto casos en los que germine más de una semilla o en los 

que no germine ninguna, y entonces con aquéllas que sobran en 

una'.; se repondrán en las macetas qoe no haya planta (Mus:Uem 

y Fierros, 1979). 

2 .2.S.3,6 Cuid.ados 

Los cuidados a las plantas producidas en envase,

son b~sicamente los mismos que en la producci6n a raíz desnu· 

da ( op. cit., 1979). 

· Sombras 

- Protecci6n 

- Protección contra plagas y enfermedades 

- Riego (regaderas, mangueras y aspersi<5n) 

- Fertilizaci<5n 

- Deshierbes 

· Poda de ralz 

2,2.s;3,6,1 Sombras 

Las sumbras pueden ser constru!das, desde mate-· 

riales de fierro hasta de madera, estos pueden ser fijos o --
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2.2.5.3.6.2 Protecci6n 

2.2.S.3.6.2.1 Mecánica y Natural. 
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Cada especie tiene diferentes requerimientos de 

sombra y Jeben realizarse estudios de investigaci6n para dete.!:_ 

minar los regimcnes 6ptimos de sombra. 

La invcstigaci6n sobre el crecimiento de plantas 

de pino en Puerto Rico, claramente indic6 que las cubiertas -

de sombra mayores que del 45\, producen rafees con una muy P! 

quefia biomasa; y que las plantas cultivadas bajo sombra contí 

nua, no salen bien de las cavidades de los Styroblocks, La -

sombra tiene un efecto muy pronunciado en el cambio de la mor 

fologh de las plantas. ldealmunte, la planta debería tener -

una proporción de tallo/raíz de 1:1 o si no la biomasa de la 

ratz debe ser mayor que la biomasa del tallo. Sin embargo,las 

plantas cultivadas bajo una sombra densa y contfnua, tienen -

una proporción de la biomasa del tallo/raiz de 3:1 o mayor.Ad! 

más, las plantas son muy espigadas y m~s suculentas que las -

plantas cultivadas bajo menos sombra o sin ninguna. Las plan-

tas que crecen en la sombra son muy suculentas y no se endure 

cen hasta que se les saca de la sombra, El problema general -

es que mientras más tiempo se mantienen las plantas en la som 

bra, el sistema aéreo palidece y crece fuera de proporci6n,en 

relación con el sistema radicular cuando se retira la sombra,

el sistema radicular no puede suministrar suficiente agua para 

mantener la turgencia. La falta de agua produce un rápido mar

chitamiento mas o menos 5 a 10 cm, de la parte terminal del ta 

llo (Venator y Liegel, 1985), 
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Las cercas protectoras adecuadas, disuaden a los 

animales y a la gente. 

Las cortinas rompevientos, disminuyen la acci6n

de los vientos secos que evaporan la humedad del sustrato. Son 

preferibles las especies locales. Se utilizan especies difere~ 

tes a las que se producen en los viveros, a fin de evitar la

propagaci6n de plagas y enfermedades afines. Se debe evitar -

especies que constituyan invasores germinativos, diseminadas

por viento, que pueden competir con lso sistemas radiculares

de las plantas que se producen (op. cit., 1985), 

Donde los incendios son frecuentes, se debe man--

tener una línea rompefuegos de 2 a 3 metros de ancho alrededor 

del vivero, 

2.2.5.3,6.2,2 Protección contra -
Plagas y enfermeda
des, 

Hay una gran gama de fungicidas e insecticidas --

que sirven para controlar las plagas y enfermedades, en gene-

ral, cualquiera puede ser efectivo, siempre y cuando se apli-

quen bajo las dosis de rccomendaciOn. 

2.2.5.3.6.3 Riego 

El objetivo del riego es mantener el sustrato hg 

medo para garantizar el crecimiento de las plantas, En lugares 

donde no llueve, se riega todo el tiempo; en cambio, donde - -

llueve, el riego se realiza en los meses secos (Padilla,1983). 

El riego puede hacerse; 

Por aspersiOn, con regaderas, con manguera dis--

puesta de tubo perforado o de boquJllas especiales, aspersoras, 

que permiten distribuir el agua en forma de lluvia y no nebli-
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na; este tipo de riego perJT1ite el huflle<lecimiento uniforflle <lcl 

. sustrato por inundaci6n ( nara la producción a rafz desnuda)--

(op, cit., 1983). 

2.2.5,3.6,3. 1 Riego y Fertili 
zación. -

Los requerimientos de humedad y fertilizante son 

diferentes para las distintas etapas del desarrollo, empezando 

la germinación, etapa juvenil, primera etapa de crecimiento y 

desarrollo de brotes, asr como para las fases de lignificación 

del tallo (Tinus y Stephen, 1979).Las instrucciones especlfi--

cas dependerán de los recipientes que se utilicen y las espe--

cies que se cultiven. Para operaciones con recipientes, gene

ralmente se utilizan más los sistemas de riegos fijos, que los 

portátiles; se recomienda, sin cJT1bargo, un sistema móvil que -

riega el agua desde arriba, Los sistemas que producen eotas 

pequefias y medianas (niebla, semi-niebla y del tipo que atomi

za el agua mediante el uso de boquillas) son mejores que aqut 

llos que producen gotas grandes. Las gotas ~ás pequeñas no da

fian a las plántulas reci~n brotadas ni las despojan del medio

de cultivo (Venator y Liegel, 1985). 

El goteo persistente de los sistemas fijos po-

drfan sacar a las plántulas o a su medio de cultivo fuera de -

los recipientes. Los sistemas que utilizan boquillas de atomi

zación grandes e impulsos para el hombeo de agua, son más adaE 

tables al riego de plantabandas (op. cit., 1985). 

Para recipientes, los nutrientes necesarios por-

lo general se aplican utilizando el sistema de riego. La form~ 

laci6n de fertilizantes, su concentraci6n y frecuencia de apl! 

caci6n son fácilmente controlables. Sin embargo, si no se uti 
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liza una mezcla de turba sphagnum, puede ser necesario aftadir 

hasta <lo• gramos de un fertilizante de alto contenido de ni-

tr6geno por cada 20 gramos de mezcla. Este alto contenido de 

nitrógeno ayuda a incrementar el equilibrio de N:C y evitar -

las deficiencias de nitrógeno debidas a la de~composici6n de 

la rnezcl~, cuando se le coloca dentro de los recipientes has

ta que se desarrolle la plántula. Los procedimientos genera-

les para el uso de agua y fertilizantes en las diferentes eta 

pas .son las siguientes ( op, cit., 1985): 

Etapa de Germinación, 

Rjego frecuente pero controlado, de manera que -

mantenga hdmedo el medio de cultivo; no se aftaden nutrientes • 

que proporcionan materia "rica" para evitar el amortiguamiento 

o la aparici6n de otros organismos patógenos, 

Primera, ,etapa de e recimhrn~ 

Riego menos frecuente que impida que la superfi-

cie del medio de cultivo se seque entre riego y riego; se afta

den fertilizantes de alto contenido de P y K, y de bajo nivel 

de N, para obtener el mayor crecimiento inicial. 

Desarrollo de Brotes o Endurecimiento del tallo, 

Las plantas alcanzan una altura deseable y se li~ 

nifican a prepósito mediante la disminucidn de agua¡ 'este pro

ceso se realiza mediante la saturación de agua inicial para -

retirar el N y el subsecuente secamiento de las pl§ntulas has

ta casi estar marchitas¡ vuelven a recibir agua para evitar -

que mueran, y después se les sigue regando de manera infrecue~ 

te con fertilizantes de bajo contenido de N y alto contenido -

de P y K, para facllitar el endurecimiento o lignificación. 
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Se anaden otros nutrientes según sea necesario -

de acuerdo a las comprobaciones foliares que se realicen pe-

riddicamente. Las deficiencias micronutritivas inesperadas -

por lo general se corrigen al aplicar fertilizantes foliares

en lugar de materiales solubles. 

Por otro lado, Padilla (1983), recomienda que a~ 

tes de aplicar fertilizantes se deben sacar muestras de sue-

lo y enviarlas a un laboratorio especializado para hacer el -

análisis ftsico-qufmico, si es posible se hará el análisis f~ 

liar y preferentemente hay que basarse en los resultados de -

experiencias obtenidas en el lugar, con la misma especie que

se produce. Cuando falta nitr6geno en el suelo, las plantas · 

se presentan amarillentas y con hojas pcquenas; cuando el f6s 

foro estA en bajas cantidades, aparece una coloración roja ªª 
tre las nervaduras y las agujas se coloreardn de rojo violi-

ceo y. cuando hay deficiencia de potasio, en el extremo de ·· 

las hojas se tornan amarillas, pero se distingue claramente -

la parte a~rea de la amarilla; en las latifoliadas el borde -

del limbo enrojece y se seca, &i nitrógeno aumenta el irea f~ 

liar, el fósforo aumenta el crecimiento radicular, favorece -

la floraci6n y la fructificación y el potasio da buena consi! 

tencia a las plantas y aumenta la materia seca, Los fertili-

zantes más usados en la Sierra Peruana, son los siguientes: 

- superfosfato simple de Ca, 20\ de fósforo. 

- superfosfato triple de Ca. 40-50\ de f6sforo 

- sulfato de potasio 46\ de potasio 

- cloruro de potasio 60 - 62\ de potasio 

2.Z.5.3.6.4 Deshierbes 

El control de malas hierbas se p~ede hacer manual 



o con productos qulmicos (herbicidas), 

Manualmente se pueden utilizar azadones, palas,

rastrillos, etc. El deshierbe se hace debido a que las malasr 

hierbas compiten con las plantas por humedad, por luz, por ng 

trientes y por espacio vital. 

2,2.5.3,6.4.1 Empleo de herbicidas 

Algunas personas no utilizan herbicidas en vive· 

ros forestales. Las alternativas para reducir malezas son, una 

completa esterilizacidn del suelo y deshierbes a mano, pero · 

estas alternativas tienen varias limitaciones, La esteriliza· 

ciOn de la tierra no siempre es posible debido a los altos ·• 

costos. La esterilizaci6n o fumigaciOn de las tierras también 

destruye a microorganismos benéficos, incluyendo la micorriza 

(Venator y Liegel, 1985}, 

Los herbicidas pre y post emergentes, son muy ·· 

eíectivos, y mSs baratos que el deshierbe manual (op, cit., • 

1985). 

2,2.S,3,6,S Podas 

Z,2,5,3,6,5,1 Poda de ralz. 

Un sistema radicular sano y bien desarrollado ª>'!!. 

da a que las pl§ntulas mantengan un desarrollo vigoroso en el 

vivero y a que se adapten r§pidamente a nuevos ambientes des

pu~s del transplante. Algunas operaciones que estimulan el -· 

buen crecimiento y desarrollo de la ratz son: poda inferior y 

lateral de la ratz. Plantas con un brote balanceada, con rela· 

ci6n a la ratz Indica que provienen de un vivero bien maneja· 

do. Una relaci6n en peso seco de 1:1 para el brote y la ratz· 

se considera adecuada, De ser posible, la planta debe tener · 



un poco más de peso de raiz en seco, que de brote en seco 

(op. cit., 1985). 
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Debido al poco volumen de tierra en el envase, 

las ralees se enrollan rápidamente; se puede evitar lo ante-· 

rior, realizando la poda de rafees, haciendo la poda de rai-

ces con la debida anticipación (por lo menos 15 días antes de 

la plantaci6n definitiva), cortando el fondo de la bolsa (el! 

minando de 2 a 2.5 cm. de la bolsa) con ayuda de una guillot! 

na o machete (Padilla, 1983), 

Existen dos diferentes tipos de poda de ra!z, s~ 

gan Venator y Liegel (1985), la poda horizontal y la poda la· 

teral. La poda horizontal se 11eva a cabo como lo menciona P! 

dilla anteriormente s6lo que Venator y Licgel nos describen · 

las principales caracterfsticas de cada poda, 

La primera poda horizontal debe efectuarse tan · 

pronto como las plantas tengan alrededor de 18 cm. de altura· 

en promedio; se dispone de evidencia que el desarrollo late·· 

ral de las rafees es mayor cuando el tejido de la rafz est4 · 

j6ven. Por lo tanto, si esta operaci6n de poda radicular se · 

realiza con mucho retraso, la parte superior de la rafz prin· 

cipal no puede desarrollar raíces laterales. 

Las rafees adventicias y laterales que se desa-· 

rrollan despu~s de la poda horizontal, son muy pequefias en 

di4metro y son muy delicadas, Las rafees abundantes que se 

forman posteriormente a la poda horizontal, absorben bien el 

agua y regeneran nuevas rafees secundarias posteriormente al

transplante de las plantas. Sin embargo, aquellas plántulas -

que se han visto sometidas a la poda horizontal frecuente, 

tienen menos cantidades de carbohidratos y lfpidos que las 
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plantas que no han sido sometidas a varias podas, 

La poda lateral se realiza mds comdnmcnte en la 

producción a rafz desnuda, ya que es un procedimiento que cor 

ta transversalmente las ratees entrelazadas entre hileras de 

plantas, en esta poda se estimula la expansión dé las raíces

secundarias y terciarias. 

1.2.5,3,6.S,2 Poda Acrea. 

La mayorta de las plantas de coniferas son poda

das en su parte superior después del quinto mes, cuando el --.. 
30\ de las plantas tengan entre ZS y 30 cm, de alto. La poda-

superior retarda el crecimiento a6reo de las plantas que ame

nazan con reprimir el crecimiento de plántulas que crecen a -

menor ritmo; las plántulas mds pequeñas que no han sido poda

das siguen creciendo normalmente, La poda superior también fo 

menta una tasa m§s uniforme de crecimiento de las plantas. Al 

retirar los brotes que crecen en plantas dominantes, se prod! 

ce menos transferencia de carbohidratos hacia las ralees y, --
-consecuentemente, menos crecimiento radicular (op, cit., 1985). 

2.2.6 Administraci6n de Viveros, 

Los temas que incluyen la administraci6n de vive-

ros, se retoman de los que describen Musálem y Fierros (1979), 

2. 2. 6. 1 Planeacion 

Es de gran importancia para el buen funcionamien

to de un vivero el efectuar una planeaci6n previa de las acti

vidades por desarrollar y establecer los controles adecuados -

para vigilar los avances en cada una de esas actividades. 

Buenos auxiliares para lo anterior, son los pro--

gramas controlados por gr§ficas como: ruta crítica o calenda--

rios de barras (Gráfica de Gant ). 
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La ejecuci6n de los trabajos dentro de los mlrg~ 

nes programados da una gran eficiencia a cualquier vivero. 

2.2.6.2 Adquisici6n de Materiales y Equipo. 

La adquisici6n oportuna de materiales y equipos, 

es una parte medular en el funcionamiento del vivero, pues --

contando con ellos en los momentos adecuados, nunca se cntor-

peceran los trabajos. Los materiales y equipos más importantes 

para un vivero son: semillas, tierra, fertilizantes, fungici-

das, herbicidas, envases, equipos de labranza, equipo para rie 

go. 

2.2.6.3 Contrataci6n y Adiestramiento de -
personal. 

Las labores de un vivero requieren de voldmenes -

importantes de mano de obra, aunque s6lo en determinadas labo-

res como son la siembra, el transplante y en menor cantidad el 

deshierbe; es pues importante el programar adecuadamente la 

contrataci6n de dicho personal, de tal manera que •ste no haga 

falta cuando se necesite, ni se desperdicie cuando ya no haga-

falta. 

Nuestro calendario de actividades, el tipo de la· 

bares, los rendimientos en la zona y la calificaci6n del pers~ 

nal, serán buenos auxiliares para determinar la cantidad, ~po

ca de contrataci~n y el entrenamiento que deba recibir el per

sonal. 

En cuanto al personal de planta mínimo, para el • 

buen funcionamiento de un vivero, es el siguiente: 

• Encargado 

· Administrador 

Almacenista 
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- Un cabo por cada ~iez peones 

· Oe dos a cinco peones/ha. de vivero. 

2.2.6.4 Control de costos. 

Un minucioso control de los materiales y equipos 

utilizados, de los sueldos pagados y de la producci6n obtenida, 

nos darán el costo por planta, que es muy importante para eva

luar la eficiencia del vivero. Para lo anterior, es necesario 

establecer un estricto control en el almac6n y bodep.a por me

dio de vales y resguardos, ast co~o del personal ~el vivero 

(asistencias, rendimientos, etc.). 

2.2.6.S Control de la nroducci6n. 

Este punto se refiere al control que debe tener

con la planta producida, dicho control se puede lograr con el 

auxilio de formas diseftadas ex-profeso que nos indiquen para

cada lote, datos como: 

- N6mero de lote 

- Cantidad de planta 

- Fecha de siembra o transplante 

- Cantidad de semilla usada 

- Labores efectuadas 

- Etc. 

Tambi~n es necesario tipificar los lotes, tanto• 
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con su nQmero como con la fecha de transplante o siembra y la 

especie sembrada. 

Otro control importante es el de la salida de -

plantas, en donde debe constar: 

- ~úmero de lote 

- Tam~~o de planta 

- Destino de la planta 

- Cantidad de planta 

Asf pues, resumiendo, tenemos que los princip! 

les controles de la planta en el vivero son: 

- Producción 

- Tipificación ffsica 

- Salida ~e planta 

III.- DESCRIPCION ílEL AREA DE ESTUDIO. 

3,f Localización. 

La comunidad de Santiago Tutla se encuentra en la juri! 

dicci6n de San Juan Mazatlán, Distrito Hixe, Oaxaca. Está -

asentada al norte Je la cabecera del Municipio, teniendo como 

coordenadas, las siguientes: 



latitud Norte longitud Oeste 

17º - 13' - 12" 95°- 24 1 - 15" 

17º - 13 t - 1 º" 95 o - 17 1 - 38" 

17º - 4 t - 15 11 95°- 2 7 1 - 17 11 

17° - 4 1 - 57 11 95°- 17 t - 33 11 

Cuenta con una extensi6n de ZS,577-53-00 ha. (ver figu

ras O Y 1 ). Santiago Tutla se encuentra a 470 kms. de la Ciu 

dad de Oaxaca, pasando por las carreteras namero 195, 190 de 

la Carretera Internacional; 185 tramo Ventosa-Acayucan y tra

mo Palomares-Tuxtepec, en este último a la altura del kil6rne

tro 23-5 se encuentra el poblado La Mixtequita, donde parte

la brecha a Santiago Tutla, teniendo 20 kms. de la carretera

ª la comunidad. (Ver fig. 2). 

Umi tes. 

Los limites de la comunidad de Santiago Tutla, Oax., -· 

son los siguientes: 

Al Norte: Comunales de Los Fresnos 

Al Sur: Comunales de San Juan Mazatlán (que es el Mu· 

nicipio) 

Al Este: Ejido Arroyo Lirio y Colonia Revoluci6n 

Al Oeste: Comunales de Acatldn y propiedades partícula· 

res de Santiago Tutla. (Ver fig. 3) • 

3. 2 Clima 

El clima predominante es el cálido-húmedo con lluvias · 

en verano con un porcentaje de lluvias invernal ~ 5 de la -

anual, con poca oscilación térmica, entre S y 7º C, con mar-

cha de la temperatura tipo ganges (el mes m~s caliente es an· 

tes de junio), del tipo Am (w) (i') g. (Ver fig. 4 ). 
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Considerando la estaci6n meteoroldgica más cercana a la 

comunidad (estación Jaltepec Candoyac 20-043), la temperatura 

media anual es de 24.9º C, siendo el mes de mayo el m~s cáli

do con 27.7° C, la temperatura mfnima registrada es de 10° C

en el mes de enero, y la máxima de 39,4° C en el mes de abril. 

La precipitación media anual es de 2312,7 mm, present~~ 

dose una época seca, con precipitaciones mensuales menores de 

60 mm., en los meses de enero a abril. 

En el cuadro número 2, se muestran las observaciones

sobre temperatura y precipitación y en la figura número S -

se presenta el climograma correspondiente. 

3.3 Suelo. 

Los tipos de s~elos que presenta Santiago Tutla, segfin

la clasificación FAO/UNESCO 1970, modificada por la Direccci6n 

General de Geografta del Territorio Nacional, son los siguie~ 

tes: 

A).- Be+ Ag/3 

Cambisol eutrico + acrisol gleyico, con textura fina, -

Ubicados al norte, parte del sur, noroeste, este, sureste y • 

centro de la comunidad, 

B).- Be+ Re+ Lc/Z 

Cambisol eutrico + regosol eutrico + luvisol crómico, -

con textura media, ubicados una parte al sur y sureste de la· 

comunidad. 

C).- Ao +Be+ L/2 

Acrisol ortico + cambisol eutrico litosol, con una 

textura media, ubicados al oeste, suroeste, parte del sur y 

centro de la comunidad. En la figura 6 

ci6n de los diferentes tipos de suelos. 

se ve la distribu-~-
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Para tener un punto de vista mas completo, a continua-

ci6n se describen las principales caractertsti~Js de cada ti

po de suelo, 

A),· Be+ Ag/3 

Cambisol eutrico + acrisol glcyico, con textura fina. 

El c~~J2_ol._~~~~ es un suelo joven, poco desarroll~ 

do, de cualquier clima menos de zonas áridas, con cualquier -

tipo de vegetaci6n, en el subsuelo tiene una capa con terro·· 

nes que presentan un cambio con respecto al tipo de roca sub· 

yacente con alguna acumulaci6n de arcilla, calcio, etc,, sus· 

ceptibilidad de moderada a alta a la erosi6n. Suelos pobres· 

en materia organica, suelos de caractertsticas variables en · 

su horizonte (capa del suelo horizonte (A) ). Son de color 

obscuro y claro. ~~~-EEI~!:l1l>-~~ 

El acrisol gleyico tiene acumulaci6n de arcilla en el

subsuclo, es acido o muy pobre en nutrientes, de zonas tropi· 

cales a templadas muy lluviosas. En condiciones naturales ti~ 

nen vegetaci6n de selva o bosque. De colores rojos o amari-·

llos claros, Susceptibles a la erosi6n, pueden dedicarse a e! 

plotaciones agropecuarias, pero con elevados costos de ferti

lizaci6n y encalado, Son impermeables. 

B).- Be+ Re+ Lc/2 

Cambisol eutrico + regosol eutrico • luvisol cr6mico, -

con textura media. 

I.l__c~mbi~ql_eutrico se explic6 en el punto anterior, 

-ªl...J_!.gozol eutrico se caracteriza por no presentar ca-

pas distintas, son clarios y se parecen a la roca que les dio 

erigen, se pueden presentar en muy diferentes climas y con d! 
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versos tipos de vegetaci6n. Su susceptibilidad a la erosi6n 

es muy variable y depende del terreno en el que se encuentren. 

Son suelos sueltos como dunas, playas, cenizas volcánicas, -

ningún horizonte calcáreos, pobres en nutrientes, costosa me

joraci6n del suelo. Muy permeables. 

El luvisol tiene acumulaci6n de arcilla en el subsuelo, 

son de zonas templadas o tropicales lluviosas, su vegetaci6n

natural es de selva o bosque, son rojos o claros, son modera

damente ácidos, son suelos de susceptibilidad alta a la ero

si6n. 

Con la subunidad cr6mico, son suelos con la capa de -

suelo blando y de color obscuro, son pobres en materia orgáni 

ca. Son impermeables. 

C).- A o+ Re + L/2 

Acrisol ortico + cambisol eutrico - citosol, con una -

textura media. 

El acrisol tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, 

es §cido o muy pobre en nutrientes, de zonas tropicales a te~ 

piadas muy lluviosas. En conrliciones naturales tienen vegeta

ci6n de selva o bosque, de colores rojos o amarillos claros,

susceptibles a la erosi6n; pueden dedicarse a explotaciones -

agropecuarias, pero con elevados costos de fertilizaci6n y err 

calado. Son jmper~eables. 

El cambisol eutrico ( ya se describió en el primer purr 

to), 

El litosol es un suelo de distribuci6n muy amplia, se

encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de ve 

getaci6n, son suelos sin desarrollo con profundidad menor de 

10 cm., tienen caracterfsticas muy variables, según el mate--
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que los forma. Su susceptihilidad a la erosión depende de la 

zona donde se encuentren, pudiendo ser desde moderado a alta, 

son suelos ácidos, pueden destinarse al pastoreo. 

3 .4 Vegetaci6n. 

El tipo de vegetación que predomina en su gran mayorfa

en la comunidad de Santiago Tutla es de Selva Alta Perennifolia 

(t.liranda y Hernández X., 1963). 

La distribuci6n en la comunidad es la siguiente: 

· Selva alea perennifolia 

Para las zonas: centro, norte, sur, este y oeste. 

- Selva alta perennifolia con vegetaci6n secundaria ar-

horca 

Para las zonas: este, noreste y sureste. 

- Selva alta perennifolia con vegetación secundaria ar-

bustiva 

Para las zonas: sureste, este, noreste, parte del nor 

te y parte del noroeste. (Ver figura 7 ). 

Para tener un punto de vista mas amplio con respecto a-
·• 

los diferentes tipos de vegetaci6n hechos por otros autores,-

se puede observar en el cuadro nrtmero 3 , las equivalen---

cías aproximadas para Selva Alta perennifolia. 

Sel va Al ta Perennifolia, (op, ci t, , 1963) 

Es una selva muy densa dominada por drboles altos de-· 

más de 30 m., con abundantes bejucos y plantas epiffticas - -

(que viven enraizadas sobre otras plantas), y que permanece -

verde todo el afio, aunque a veces algunos arboles aparecen -

desnudos de follaje durante la fase de floración, 

Se desarrolla este tipo de selva en las tierras calien

tes hfunedas, con temperatura media anual superior a ZOºC, pr~ 
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cipitaci6n media anual superior a 1500 mm,, y temporada seca 

nula o muy corta (con precipitaciones muy altas, de mas de --

2000 mm,, la temporada seca puede ser algo mas larga). Se en

cuentra en las vertientes y planicies del Golfo: Suroeste de 

Campeche, Tabasco, Norte de Chiapas, Veracruz (hasta la Huas

teca PotosJna), Norte de Oaxaca, y sobre la vertiente del Pa

cifico en la regi6n del Soconusco, hasta Pijijiapan, 

En las áreas bajas las plantas más importantes en esta

Selva son arboles como el Canshán, Cortés Amarillo o Sombrere 

te (terminalia amaz6nic~), la Caoba (Swiete!!_~~ ~S~~.l!) , 

el Ramón (Brosinum alicastrum), la Maca o Palo de Agua - - -

(Voi:~a guatemal~i..~), el Macayo ( An_c!_i_ui &!!.!._eotiapa), los 

Amates (Fic~ ~·) , el Guapaque (Oialumguianense), etc., en 

el declive oriental y el Soconusco, el (;uayabo Volador (Ter_!ll_! 

nalia oblonga). En las áreas mas altas donde habita, esta 

selva varfa algo, como sucede entre los 700 y los 1,SOO m. de 

altitud, por la presencia en ella de árboles como calatola 

bon6 (C!!.latola laevigata y~. moll is), ·:..,loxochi t1 o flor de

coraz6n (Talauma mexicana} etc., que se entremezclan a veces

con encinos de gran talla (Quercus corrugata, etc.) 

Las variantes de este tipo de selva son muy numerosas -

y se caracterizan por la tendencia a dominar de alguna de sus 

componentes, como en los llamados Coabales, ramonales, guapa

cales, etc. Las zonas con abundante agua o inundables se ca-

racterizan por la presencia y movimiento de las aguas: los -

Amates (Ficu~ -~~) y Jinicuilcs (!_n_&iJ ~) etc., predominan

ª orillas de dos; el Macayo ( ~ galeottiana) a orilla -

de arroyos, en terrenos que se anegan, pero no son fangosos,-
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el Palo de Agua o Maca CY.o.c!!tJ_~ guate~11sis); en orillas -

y vegas inundablcs con movimiento de agua, el bar! o leche -

Maria (CalophyJ lu!!! brasilense) en vegas o bajos con poco mov.!_ 

miento de agua durante la inundación, el Macuelis o rosa mora 

da (:f_ii_bebuia E_~!!_t_'!Jl_hJ_!_l_!IJ en orillas bajas y fangosas de rfos 

y lagunas que se inundan con frecuencia, el Zapote de Agua o 

guacta (_Pachira ~cu~tica), etc. Algunas de las fases fisiogr! 

ficas en que se encuentran las variantes últimamente sefiala-

das, corresponden a las llamadas en Brasil " Varzea" (lugares 

inundables) e "lgap6" (lugares inundados). 

En las regiones de la Selva Alta Perennifolia, los cul

tivos principales son la cafia, el plátano, el cacao y el caf~; 

éste en las partes altas. Los cultivos anuales mas importan-

tes son el maiz (tanto de lluvias como de invierno o "torna-

mil"), el frijol negro, el arroz de temporal y las hortalizas 

tropicales. 

La ganaderla a base de pastizales inducidos (secunda--

rios) y cultivados es de gran importancia Paspalum conjuKatum, 

~ nolatum y Axono~ compressus forman los gramales o pasti_ 

zales inducidos, variando la dominancia de las especies segan 

la altura sobre el nivel del mar. Dentro de las especies fo-

rrajeras cultivadas predominan en la actividad el zacate gui

nea (Panicum purpura~cens) , el zacate elefante o gigante 

(Pennisetum purpureuml, el pangola (Digitaria decumbens), el

jaragua bermejo ( Hyparrheniarufa) y el zacate arrocillo -

(fS:_hinochloa pol~c_hy_~_). 

Esta es la zona casi exclusiva de producción silvestre

del barbasco (Dios~Erea composita) usado como materia prima • 

en la industria farmaceútica. 



Es muy geceralizado el uso de fuego como instrumento pa· 

ra la eliminaci~n de los residuos vegetales, y el manejo de -

los pastizales. 

3. 5 Hidrologfa, 

En lo que respecta a hidrología, el Distrito Mixe se en-

cuentra ubicado al sureste de la cuenca del Río Papaloapan y al 

noroeste de la cuenca del Rfo Coatzacoalcos (ver figura 8 ) .Por 

lo que respecta a la comunidad de Santiago Tutla, éta se encuen 

tra ubicada dentro de la cuenca del Rfo Coatzacoalcos al nores

te (ver figura 9 ). 

Rfos 

Son dos los ríos que pasan por la comunidad, el Jaltepec 

y el Ahuacatenco. El primero que pasa al oeste del poblado y -

es el límite natural con las comunidades de: comunales de Aca

tlán y propiedades particulares de Santiago Tutla, corre de -

norte a sur y cambia de nombre al pasar por la comunidad, to

mando el nombre de San Andr~s, €ste a su vez va a desembocar -

al Río Coatzacoalcos. 

El Rio Ahuacatenco, corre de sur a noroeste, y es el más 

conocido, ya que pasa por el centro de la poblaci~n, desemboca 

en el Rio Jaltepec. En los dos rfos se practica la pesca, pero 

más en el Ahuacatcnco, ya que es el más cercano a la población. 

Arroyos. 

- ArrO}'.O Arena 

Que corre de este a noroeste, bajando al Río Jaltepec, • 

este arroyo pasa al norte de la población, 

- ~rroyo San Anton_!~!. 

De sur a norte, bajando finalmente al Rfo Jaltepec, este 

arroyo pasa al este de la comunidad. 
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- Arroyo Lagarto 

De sur a norte, bajando al Rio Ahuacatenco, este arroyo 

pasa por el centro de la comunidad, viniendo del sur. El Arro

yo Lagarto es de gran importancia, ya que es el que va a abas

tecer de agua al vivero forestal Dos Palmas, que es el tema -

central del presente trabajo. 

- Arroyo Venado 

De sur a oeste, bajando al Rlo San Andrés, pasando al -

suroeste de la comuni~ad. 

- Arroyo Ardilla 

De este a oeste y baja al Rlo San Andrés, este arroyo

pasa al sur de la comunidad. 

· Arroyo Sardina 

De este a oeste, pasando al sur de la comunidad. 

3.6 Oropraffa. 

La zona de estudio se encuentra dentro de las estriba-

clones ~e las Sierras Madre Oriental y Madre del Sur (último -

declive suboriental). 

La Sierra Madre Oriental que atraviesa el Estado de su

roeste a noroeste, con una longitu~ de 300 k~ .• y una anchura

promedio de 75 km. Su altura media sobrepasa los 3000 metros. 

Al avanzar por la entidad, ésta recibe sucesivamente los nom·

bres de ; Sierra de Tamazulapan, de Nochixtlán, de Huautla, ~e 

Juárez, de Mixes y de Ixtlán, en ella se encuentra el llamado

Nudo de Zempoaltépetl. 

La Sierra Madre del Sur se extiende a lo largo de la Cos 

ta del Pacifico, con direcci6n de noroeste a sureste; con una-
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longitud de 1200 km. y una anchura promedio de lSO km. Su a! 

tura media es de 200 m.s.n.m., en el Estado recibe nombrC"s lo 

cales como: Miahu.itUn y de la Garza. (Ver figura 10 ), 

Por lo que respecta a la comunidad de Santiago Tutla, 

las principales elevaciones son: 

- El Cerro Quemado - Al sur con 900 m.s.n.m. 

- El Cerro Ochenta - Al sur con 800 m.s.n.a. 

En general puede decirse que la topografta de la zona es 

accidentada, en virtud de que en su mayoría existen pendientes 

superfores a los diez grados, como resultado de la formaci6n

de un sinnúmero de lomcrros fuertes. 

La altura sobre el nivel del mar varia de SO a 900 m.s. 

n.m. 

La comunidad de Santiago Tutla se encuentra dentro de -· 

las provincias: Llanura Costera del Golfo Sur y Sierra Madre -

del Sur y a su vez en las subprovincias: Llanura Costera Vera

cruzana y Sierras Orientales (D.G.G.T.E.N.A.L., 1982). 

La ubicafi6n de estas zonas en la comunidad es la siguie~ 

te: 

- Al norte, noreste (parte)y centro. 

Corresponde a las provincias de la Llanura Costera del -

Golfo Sur, subprovincia, Llanura Costera Veracruzana, con una · 

clase de sistema de topoformas: lomer~o, sin asociaci6n y sin -

fase, con un tipo de sistema de topoformas de lomerio. 

- Al este, sur, sureste, suroeste y oeste. 

Corresponde a la provincia de la "Sierra Madre del Sur", 

subprovincia "Sierras Orientales", con una clase de sistema de 

topoformas: de sierra, sin asociaci6n y sin fase. Con un tipo 

de sistema de topoformas baja compleja (Ver ficura 11). 
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3.7 Geologta. 

La geologia de Santiago Tutla se divide en tres tipos -

fundamentales, como a continuación se describen, de acuerdo a 

su distribuci6n en la zona (op. cit., 1982). 

- Al Norte: Tm (ar · cg) 

Era Cenozoica 

Terciario superior 

Mioceno 

Con arenisca y conglomerado 

Con rocas sedimentarias y volcanosedimentarias. 

- Al Sur, suroeste, oeste y sureste: Tr · j (lm·ar) 

Era Mesozoica 

TrUsh:o 

Con limolita y arenisca 

Con rocas sedimentarias y volcanosedimentarias. 

· Al norte, este y noreste: M ( 1 g i a ) 

Era Mesozoica ... 
Con rocas ígenas intrusivas dcidas, 

(Ver figura 12 X. 

I\'. • RECURSOS DE LA ZONA. 

4.1 Recurso Forestal. 

El Estado de Oaxaca presenta caracteristicas naturales

que lo inclinan hacia una vocaci6n forestal, puesto que lama 

yorfa de su superficie total corresponde a suelos con esta a~ 

titud. No obstante lo anterior, la producci6n forestal no ha-· 

resultado de acuerdo a sus 4,7 aillones de has,, cubiertas de 

bosques y selvas; segunda entidad en magnitud en el pafs, y -
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la cual alcanzó en 1984 solamente 374 mil metros cúbicos ro-

llo, contribuyendo tan s61o con un cuatro por ciento al total 

nacional y decreciendo un 60/ promedio en relación a los Glti 

mos cinco afios (Plan Forf'stal 01naca, 1!182). 

Por la superficie forestal susceptible de explotarse, -

el Estado de Oaxaca ocupa un lugar preponderante 3 nivel na-

cional; sin embargo, el aprovechamiento de este recurso ha es 

tado limitado por diversos factores que influyen de manera de 

terminante en el proceso productivo de la actividad forestal. 

En muchas regiones del Estado aan se abren zonas agrícolas a 

costa de las superficies forestales, y a la fecha en los bos

ques tropicales, prevalece el sistema de roza - tumba - quema. 

Esta situaci6n se hace patente a pesar de los esfuerzos 

que ha desarrollado el Estado para la protección del recurso. 

Por su parte, de las 9,5 millones de has. que integran

el territorio oaxaqueno, el 87\ (8,3 millones de has.) est5n

consideradas como superficie forestal, con la siguiente dis-

tribuci6n: 2.2 millones de has,, son bosques de coníferas y -

latifoliadas; 2.S millones de has., sustentan vegetaci6n de -

selvas altas, medianas y bajas; 2.S millones de has., son - -

§reas perturbadas y 1.0 millones de has., están cubiertas de 

vegetación de matorrales o chaparrales (op. cit., 1982). 

De los 4.7 millones de hectáreas arboladas, equivalen-

tes al 50\ del territorio oaxaquefio, 2.Z millones de has., co 

rresponden a bosques de clima templado·frlo, constituidos en 

su mayorta por especies de confferas. 

La superficie cubierta por bosques tropicales es de - -

2.5 millones de has., constitufdas en un 61\ por selvas bajas; 



R 1 

y el restante 39\, por selvas altas y medianas. 

4.1.1 Extensión. 

El Distrito Mixe cuenta con una superficie forestal de-

460, 700 ha., con una superficie arbolada de 297,350 ha., para 

las superficies de couíferas, latifoliadas, selva media, sel· 

va baja, chaparral, matorral y area perturbada (Ver cuadro 

4 ) • 

Por lo que respecta a la zona de estudio, 6sta cuenta -

con una extensión de 25,577 ha., repartidas de la siguiente -

manera: 

DISTRITO COMUNIDAD PINO (ha.) ARROLADO (haJ_ 

Mixe Santiago Tutla 4,577 21,000 

FUENTE: Fábrica de Papel Tuxtepec, S.A., Silvicola 
Magdalena, S. de R. L. Proyecto de plantaci! 
nes forestales con fines industriales de la · 
zona Tutla, Mixe. Oaxaca. 1985. 

En relación al uso potencial forestal, la Dirección Ge

neral de Geografía del Territorio Nacional (1982), considera

para la zona de Santiago Tutla, tres zonas de importancia. A 

continuación se menciona su distribución y características den 

tro de la comunidad. 

A.- Tierras no aptas para uso forestal. 

Se localizan en la parte norte, noreste, este y centro, 

Son terrenos en los que no existe vegetación aprovechable para 

fines forestales, o bien, la naturaleza y condición de ella ·

no permite su aprovechamiento para este fin (cuenta con un ni-

vel de aptitud nulo). 

B.· Vegetación con especies maderables, 
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Se localizan en la parte sur, sureste, suroeste, oeste, 

centro y parte del noroeste, con una condición de la vegeta-

ci6n actual ( con un nivel de aptitud bajo) y una extracci6n

de los productos forest~lcs (con un nivel de aptitud medio). 

C.- Tierras aptas para uso dom6stico, 

Se localizan en la parte este, sureste y noreste, Son -

terrenos en los que la vegetaci6n cst§ constiturda por comun! 

dades cuya naturaleza o condici6n permite la extracción de 

productos en forma restringida, únicamente para su utiliza--

ci6n directa con fines domésticos. (Ver figura 13.). 

Lo~ niveles de aptitud se refieren a lo siguiente: 

- Aptitud media.- Para un determinado tipo de utiliza-

ci6n de la tierra, un terreno muestra ser de aptitud media -

cuando las condiciones ambientales que lo conforman no logran 

satisfacer completamente sus requerimientos, Lo anterior se • 

deja sentir: obtenci6n de menores rendimientos, mayores difi· 

cultadcs para desarrollar el tipo de utilizaci6n y m~yorcs -

costos de producción en relación a los te:renos que presentan 

una aptitud alta frente a la misma alternativa de uso. 

Aptitud baja.- Una determinada ~rea de terreno mues-

tra una aptitud baja cuando las condiciones ambientales que • 

la conforman sólo pueden satisfacer en el mfnimo permisible -

los requerimientos del tipo de utilización considerado. El e! 

tablecimiento de tal alternativa es posible, pero trae como -

consecuencia que los rendimientos sean inferiores que para el 

caso de terrenos con aptitud media alta para el mismo tipo de 

utilizaci6n, o bien las dificultades en el manejo y los cos·· 

tos de producci6n son mayores. 
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·Aptitud nula,- Se agrupan bajo este nivel de aptitud-

Jos terrenos cuyas condiciones ambientales no son adecuadas · 

para el tipo Je utilización de la tierra considerado, 

4.1.2 Especies Forestales, 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

• Ocote E_inu..s. ~u~ .<:hia_ren~i,_~. Maximino 

• Ocote Pinus ~}'P.!!_ Schiede 

· Encino 

• Cedro rojo 

• Tres lomos 

· Tepo 

· Napa 

CapuHn 

• Jonate Babosa 

· Jonate blanca 

• Solerilla 

• Bari 

• Ceiba 

• Paqut 

· Carrho 

- Guapinole 

- Cedril lo 

• Palo mulato 

- Caobilla 

• Caoba 

- Sombrerete 

- Amargosa 

- Verdecillo 

Quercus spp. 

Cedr~~ odorJU.!L_ L. 

Cupan_!_I!_ der.!.!.!.!!. Moc. & Sessé ex. DC. 

Cn~_c.Q_l_~~ !1!YJ tilobus (Pax) I .M.Johnst. 

Cordia sp. 

l~. miC!fiE._!_ha ( L) Blume 

!.!_e_!l~S .. ª r pus d º~ n_~_l_..L:~_i t h i i i Ros e 

Ham~ sp. 

Co!~J.~ ~lli~dor..'.!_ {Ruiz & Pav.) Cham. 

Calophulll!!l! ~rasil~se Camb, 

Ceiba P.entandra (L.) Gaertn. 

Dialum guianense (Aubl.) Sandw. 

Arundo donax ---
Hymenaea ~rbaril L. 

GuarE .&l-3_~ vahl. 

!ursera simaruba (L.) Sarg. 

Sw!_<:l~ i~ hum_i_J is 

Wiete~~~ macro2hulla 

~!!,alia ~l!'.'!._z6nic.!!_ 

Astronium gravcolens 

Tabebuia chrysantha 
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4.1.3 Producción Forestal 

4.1.3.1.- Comportamiento y Distribución por
industría. 

El Estado de Oaxaca, tradicionalmente quinto productor

de madera en la RepOblica después de Chihuahua, Durango, Mi-

choacán y Jalisco, casi fue alcanzado durante 1983 por el Es-

tado de México y Chiapas, entidades a las que tradicionalmente 

habra superado.(Plan Forestal Oaxaca, 19R2). 

Durante 1984 Oaxaca fue rebasado por el Estado de Méxi

co en casi doscientos mil M3 y s6lo en veintidn mil M3, pudo 

superar al Estado de Chiapas. Durante el ano de 1984, bajó al 

sexto lugar en producción forestal en la Repdblica después de 

Durango, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y el Estado de México. 

La actividad extractiva ha estado condicionada a la de-

la industria y, a la vez, el desarrollo de 6sta depende de la 

solución de los problemas de abastecimiento. En vista de lo -

anterior, las empresas Cfas. Forestal de Oaxaca y FAPATUX, o~ 

tuvieron como concesiones las unidades industriales de explo

taci6n forestal, con lo cual controlaron extensiones importa~ 

tes de bosques para su aprovechamiento (Escárpita, 1985), 

Al término de estas unidades, fueron creadas otras de -

ordenaci6n forestal para asegurar el abastecimiento de estas-

empresas industriales, pero en la actualidad se puede obser--

var que los voldmenes producidos ya no son suficientes para -

satisfacer los requerimientos de madera en rollo, sobre todo-

end caso de celulosa. Asi, tenemos que ambas empresas obtie-

nen parte de su abastecimiento fuera del Estado, inclusive de 

entidades federativas tan lejanas como Chihuahua y Durango, 

En t~rminos generales se puede decir que casi toda la -
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producci6n de madera en rollo sufre un grado de industrlali·· 

zaci6n al transformarse en madera aserrada, tableros, celulo· 

sa y cajas de empaque, quedando pequenos voldmenes de madera· 

destinada a carb6n, lena y cercas, que no recíbcn ningdn pro· 

ceso industrial. 

En el periodo 1980·1982, la producci6n forestal madera· 

ble registr6 una tasa promedio de crecimiento de 4,5\ anual,

la cual decreci6 significativamente en el periodo 1982·1983,· 

al registrarse un decremento de la producci6n de un 31.3\, ob 

sorvándose para el periodo 1983-1984 un decremento de 8,1\ y 

estimándose para 1984·1985 una recuperaci6n del 14\ con res·· 

pecto al periodo anterior, todav!a muy abajo de los requeri-· 

mientos de la industria establecida y de la producci6n acos-

tumbrada (op. cit., 1985). 

Durante el periodo 1980-1982 el 66\ de la producciOn m! 

derable fue materia prima de productos primarios destinados -

básicamente a la industria del ascrrto y de los tableros. El 

34\ fueron productos secundarios destinados en su mayorta a -

la fabricación de papel periódico. 

Al bajar la producción a partir de 1983, la distribu·-· 

ci6n de la producci6n destinada a celul6sicos se ha movido b! 

sicamente debido a la mayor demanda de FAPATUX, derivada de · 

su creciente ampliaci6n industrial. Para 1985 se estima una • 

distribución de la producción de 61\ para productos primarios 

y 39\ para secundarios. 

De las industrias forestales, la de aserrfo es la prin· 

cipal consumidora de madera en rollo al absorber un promedio· 

de 57\ de la producción forestal en el Estado durante los 61· 
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timos años¡ la industria de la cdulosa ocupa el segundo lu- -

gar corno demanda de madera con el ~6~ y le sigue la de table

ros contrachapados, con el 9\; es decir, que conjuntamente C! 

tas tres ramas industriales consumen el 921 de la pro<lucci6n

total de madera en rollo, lo que habla de un alto grado de in 

dustrializaci6n de la misma. 

Para 1984, por ramas industriales, la de aserrfo, que -

es la principal demandante de madera, utilizó el 42\ de su ca 

pacidad instalada¡ la industria de tableros utilizó el 32\ 

con madera del Estado, toda vez que us6 madera de Jalisco pa

ra complementar su producción (op. cit., 1985). 

Durante el mismo afio, la industria <le la celulosa 

FAPATUX, trabajó al 85\ de su capacidad instalada, viéndose -

en la necesidad de traer madera <le otros Estados <le la Repú-

blica para complementar su abasto de madera, ya que de Oaxaca 

sólo se abasteci6 un 82\, estim~ndose que para 1985 la produ~ 

ci6n del Estado sólo abastecerá un 49i de sus requerimientos 

(op. cit., 1985). 

La producción de FAPATUX la integran las producciones -

de la propia empresa y la de sus filiales Silvfcola Magdalena, 

S. de R. L. y Etla, S.A., y a los productores en el Estado, -

tanto comunales como privados, se les compran los productos -

secundarios, complementando esta compra externa con troceria, 

principalmente de los Estados de Chihuahua, Durango, Michoa-

cán y Jalisco. 

4. 1.3.2 Producción en la :ona y comunidad. 

Tornando en cuenta las existencias reales totales y la -

posibilidad potencial, el Distrito Mixe cuenta con una posib! 

lidad de m3-rta. totales de: Pino 181,688, Hojosas ZZ,313 y 
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de Especies tropicales 113,989, (Ver cuadro 5 ). 

Para la comunidad de Santiago Tutla se tenfan programa· 

dos 56,000 M3 para el afio de 1985, en su rcprogramaci6n se · 

redujo a 10,000 M3 por diferentes motivos (Ver cuadro 6 ). · 

En relaci6n al n6mero de plantas producidas en el vive

ro dos palmas, fue la siguiente: para el afio de 1984 fue de -

1,400,000, y para 1985 1,000.250, dando un total de 2,650,000 

plantas producidas. 

4,2 Recurso Agricola 

4,2.1 La tenencia de la tierra en Oaxaca, 

Uno de los problemas fundamentales que confronta nues-

tro pafs es el agrario. El r~gimen de tenencia de la tierra -

en la RepGblica y por consiguiente en el Estado de Oaxaca, 

tiene tres aspectos: 

a) El ejido. 

b) Las tierras comunales. 

c) La propiedad privada. 

El total de hectáreas existentes en el Estado es de - -

5'341,567.S. Puede considerarse que m~s del 75\ - - -

(4' 545120.3 Has.), de las tierras del Estado corresponden a 

los rcgfmenes ejidal y comunal, quedando un 15\ (796,537.2 Has) 

constituido por la pequefia propiedad. Dentro de ~sta hay apr~ 

ximadamente 250 propiedades con superficies mayores de 230 hec 

táreas (Alvarez, 1981). 

En diciembre de 1981, 427 propietarios contaban con Cer 

tificados de Tnafectabilidad Agrfcola, Ganadera y Agropecuaria; 

asimismo 1'578. 115 hectáreas ejidales contaban con Resolución -

Presidencial, Proporcionalmente las mejores tierras del Estado 

est~n en manos de ejidatarios y pequenos propietarios, más de-
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~stos que de aqu~llos, habiéndose dado casos de despojo entre 

unos y otros en ambos sentidos, En general, debido al prome-

dio estatal de 41 hect§rcas, las pequefias propiedades se en-

cuentran dentro de los lineamientos de las leyes agrarias en

vigar y s6lo serfa conveniente lograr la coordinaci6n y el 

apoyo crediticio suficientes para incrementar su capacidad de 

producción, porque en muchos casos presentan porciones enmon

tadas que se encuentran al margen de toda productividad; en -

otros, cubren extensiones grandes que quedan fuera del con--

trol de un solo propietario, salvo que cuente con grandes re

cursos econdmicos; y se presentan bastantes casos de ranchos

arrendados a bajo precio a ganaderos pudientes o a compa~tas

ganaderas transnacionales, que se dedican a la engorda. 

Las tierras ejidales cstan en general insuficientemente 

trabajadas debido a la muy pequefia superficie, a la problemA

tica crediticia y a los factores ambientales y problemas eco

nómicos, los que están provocando la emigración hacia los cen 

tros urbanos del pats y aün de los Estados Unidos, 

En general, las tierras comunales se están empleando p~ 

ra extracci6n de madera y pastoreo de ganado menor, caballar

y asnal, debido a que suelen ser las de relieve más accidenta 

do; y en ellas, la extracci6n indiscriminada de madera está -

causando daños irreversibles. 

En 1981 la superficie agrícola productiva registrada en 

el Estado era de 781,130 hectáreas. Muchos miles más, agres-

tes, cerriles y enmontadas, esperan su tecnificaciOn y apert~ 

ra al cultivo. Esto deberá lograrse aün cuando el problema de 

la tenencia de la tierra está presente tambi~n en las relaclo 

nes intermunicipalcs. Han existido y aOn persisten algunos ca 
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sos de conflictos ~or la posesi6n de tierras cultivables que

han llevado a enfrentamientos armados y en ocasiones a pérdi

da de vidas. 

4.2.2 Oistribuci6n de productos agrícolas. 

Tornando en cuenta la distribuci6n realizada por Alvarez 

(1981) de las principales zonas productoras de cultivos agri

colas en el Estado, tenernos para el Distrito Mixe la siguien

te distribuci6n: 

Para Gramíneas (maíz, trigo, arroz, cebada, centeno): 

Parte oeste del Distrito. 

- Curcubitáceas (calabaza, pepino): 

Parte del centro y oeste. 

Cítricos (naranja, toronja y limón): 

Parte noreste. 

Como se puede apreciar, el Distrito Hixe no cuenta con 

zonas productoras potencialmente fuertes. 

4.2.3 El uso potencial agrícola. 

Para la comunidad de Santiago Tutla, se tiene la si--

guiente distribuci6n de tierras (n.G.G.T.E.N.A.L., 1982) 

l.- Zona centro, noreste, este, norte (parte): 

Son de tierras aptas para agricultura mecanizada conti 

~ Esta clase agrupa terrenos que permiten la realizaci6n

de pr§cticas de labranza con maquinaria agrícola y es posible 

en ellos obtener cuando menos dos ciclos agrícolas al ano, d! 

bido a la cantidad y distribuci6n de lluvias, o a que las con 

diciones del terreno permiten el establecimiento de obras de 

riego. 

Adem~s, en ellos es posible llevar a la práctica toclos 

los dern~s tipos de utilizaci6n agrfcola considerados. 
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El nivel de aptitud de los terrenos de la comunidad es-

de 122 

Niveles: 

1 --- Alto 

2 --- Medio 

3 Bajo 

o Nulo 

JI.-

ler. número corresponde a 

2° número corresponde a 

desarrollo de 
cultivos 

procedimien-
tos de labran 
:a. 

3er. número corresponde a: suministro de 
agua. 

sureste noreste arte • noroeste (par 

Son de agricultura de tracci6n animal continua: En esta

clase ~e agrupan terrenos en los que no es posible realizar la 

labranza con maquinaria aRrfcola, Onicamente con tracci6n ani-

mal o en forma manual; la cantidad y distribución de las llu--

vias o bien las condiciones del terreno que permiten el esta-

blecimiento de obras de riego, hacen posible el desarrollo <le 

• cuando menos dos ciclos agrícolas al afio: el nivel de aptitu~ 

de los terrenos de la comunidad es ~e : 111.· 

111.- Zona sur, sureste, suroeste, oeste y centro: 

Estas tierras no permiten efectuar la labranza con ma---

quinaria agrfcola y con implementos de tracción animal, ella -

es posible Onicamente en forma manual; la cantidad y distribu 

ci6n de lluvias hacen posible el desarrollo de cuando menos -

dos ciclos agrícolas al afio. 

f:n ellos también es posible llevar a cabo la agricultu-

ra manual estacional. El nivel de aptitud con que cuentan es -

de: 

230 Al sur, suroeste, oeste y centro 
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( Ver figura 14) 

4.2.4 Extensión 

91 

De las 25.577,53 ha. con que cuenta la comunidad de San· 

tiago Tutla, aproximadamente el 10\ de esta superficie es usa

da con fines agricolas. 

4.2.S Principales especies. 

Las principales especies en la comunidad, tomando en -

cuenta la superficie que le dedican son: 

Ha1'.z 50\ 

Frijol 30\ 

- Caf(! 10\ 

- Plátano 1 O\ 

En ningan caso cuentan con maquinaria agrícola, no tie-

nen crédito alguno, no utilizan semillas mejoradas, todas las 

especies que utilizan son de la regi6n (criollas). No cuentan 

con sistemas de riego, todo es de temporal. 

La producción que obtienen en sus cosechas es sólo para 

autoconsumo, por lo tanto no existe mercado para sus productos. 

Hay que tomar en cuenta que la comunidad es potencialmente fo

restal y su gente se dedica muy poco al área agricola, aunque

sus tierras sean propicias para producir productos agrfcolas. 

En segundo tlrmino tenemos las especies que ellos tienen 

en su solar, las cuales son: 

La naranja, mandarina, nanche, aguacate, mamey, ciruela· 

roja, guayaba, guanábana, anona, ast como tambi~n una gran ga

ma de hierbas medicinales. 

4.3 Recurso Ganadero 

La ganaderia no es importante en la zona, ya que son 



muy pocos los comuneros (8) que cuentan con ganado. 

El gJnado de la zona es cruza de cebú, todo es de agos· 

tadero, no existe el mercado, ya que los animales son para -

consumo de la misma poblaci6n. 

En general, la zona no es ganadera, pero sus terrenos -

son propicios para fomentar esta actividad. 

V. - ASPECTO SOCIOECONOl.lICO. 

nos. 

S. 1 Censos. 

S. 1,1 Censo poblacional. 

El número total de la poblaci6n es de Z,SOO 

1,500 mayores rle 25 años 

500 menores de 10 a~os 

SOO entre 10 y 15 aftos 

S.1.2 Censo escolar. 

El numero total de la poblaci6n escolar es de Z80 alum-

180 mujeres 

100 hombres 

S.Z Servicios 

La comunidad de Santiago Tutla s6lo cuenta con los si-

guientes servicios: 

· Escuela Primaria ( 1 ) 

- Enfermerfa (1) puesta por Fábricas de Papel Tuxtepec. 

- Cami6n urbano (1) que entra a la comunidad una vez al 

día. 

Brecha (20 km.) transitada todo el tiempo, partiendo -

del Km. 23.S del tratmo Palomares-Tuxtcpec. 



VI.- CARACTElllZAC!ON 'll'L VIVERO pr. SM'TlAGn Tl!TLA. 

6.1 Antecedentes. 

El vivero de Santiago Tutla, viene a formar parte 

del plan de estructuraci6n de bosques artificiales, realizado

por Fábricas de Papel Tuxtepec, para satisfacer las necesidades 

de la empresa, además de otros objetivos y beneficios sociales 

que se traerán a las comunidades afectadas. 

Los objetivos de este programa de plantaciones 

con fines industriales, que coinciden perfectamente con el 

Plan Nacional de Desarrollo para el Subsector Forestal, en es

te caso especifico son: 

A.- Beneficiar a once comunidades del bajo Mixe (entre ellas, 

Santiago Tutla), independientemente de un sinndmero de ranche· 

rfas y una poblaci6n ~e 14,884 habitantes ( Censo General de -

Población 1983). 

B.- Coadyuvar al desarrollo integral de la zona, creando mil -

empleos permanentes y productivos 

C.- Promover y mejorar el equilibrio ec?16gico de esta regi6n. 

D.- Mejorar la infraestructura y los servicios sociales <le la 

zona, para incorporar a sus habitantes al desarrollo del pa[s. 

E.- Cumplir en la organización para la producción, financia·-

miento y capacitación de los grupos campesinos. 

F.- Aumentar la disponibilidad de madera ~ara celulosa en el -

pals en general y en el Estado de Oaxaca en particular, asegu

rando con ello el futuro abastecimiento de Fábricas ~e Papel -

Tuxtepec, S.A. 

G. - Coadyuvar a la autosuficiencia de ~ft\xico en la producción· 

¿e papel para periódico (FAPATUX, 1985). 
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6.2 Ubicación del vivero. 

El vivero se encuentra al s11roeste de la población de 

Santiago Tutla, a S km. de distancia 

Vivero Comunidad a S km. 

Vivero F.ntronque de a 25 km. 
la carretera internacional 
tramo Palomares Tuxtepec 

El área con que cuenta el vivero es de 4 has. aproximad! 

mente (incluye: área de producción de plantas, instalaciones y 

caminos). (Ver figura 17). 

6.3 Elección de la zona. 

Se realizaron reconocimientos aéreos y terrestres· 

de algunas áreas que reun[an las caractertsticas deseadas para 

la plantación, tales como su proximi~ad a la Fábrica de Papel 

Tuxtepec, Oax.Fueron seleccionadas varias zonas con posibilid! 

des,pero en su mayorfa se rechazaron por las razones siguientes: 

- Problema de tenencia de la tierra. 

Suelos de buena calidad propios para fruticultura. agr! 

cultura y ganadcrta. 

- Presión demográfica, que podrta presentar problemas a • 

futuro. 

Se eligió la zona del bajo Mixe del Estado de Oa

xaca, y primeramente comprendió 30,000 hectáreas netas; sin ·

embargo, y considerando que todavla esta superficie no es pro

piamente de un nivel comercial, se determinó llevar el proyec-

to a 60,000 hectáres (op. cit., 1985). 

Esta zona de confferas carece totalmente de repo

blado, en virtud de que la especie de Pinus oocarpa, que es 

la que se encuentra en forma mayoritaria, está plagada de 
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!{J_!y~s_io_l!_!it. fr_~_!_rana, microlepid6ptero que barrena las yemas· 

terminales de los renuevos, produciendo enanismo, lo cual, ·· 

aunado a lns quemas anuales de los pastizales, da como resul· 

tado no sólo la carencia de repoblado, que garantizada la re 

novaci6n del recurso, sino la futura desaparición del pino, . 

para dar paso a la Sabana, situación que ya se encuentra muy· 

avanzada. 

Por lo anterior, se elig¡ esta zona para producir 

y reforestar con Pisl_I;!_~ 01...!..~bae~- var, hondurensis, 

6.4 Estudio Fitosanitario del área. 

Por falta de conocimiento de los pinos tropicales 

de nuestro pais, sus plagas y enfermedades, no se percibi6 la 

presencia de g~c_ionia frustrana (barrenador de las yemas ter 

minales) que se encuentra atacando al Pinus_ oo~_E! en todos · 

los bosques naturales de esta especie en M~xico. 

6.5 Locallzaci6n de sitios para vivero y campamento. 

Con el uso de las fotograftas aéreas y con el a~ 

xilio de vuelos y recorridos por tierra, se eligi6 el lugar -

donde se encuentra actualmente el vivero (siendo el lugar más 

id6neo, tomando en cuenta la topograHa y el agua permanente· 

todo el aí'io). 

6.6 Fuerza de trabajo disponible, 

Es un punto muy importante para cualquier tipo · 

de trabajo que se vaya a realizar, en este aspecto, está ase· 

gurada la mano de obra, ya que hay comunidades cercanas al 1~ 

gar donde se va a establecer el vivero y por donde pasar~n 

las vfas de acceso. De la misma comunidad de Santiago Tutla · 

se contratar§ a personal para las diferentes !reas (plantaci2 



96 

nes, caminos, abastecimiento, etc,), 

6.7 Construcción de v!as de acceso, 

El camino principal que llega al vivero, que es · 

el mismo que pasa por la comunidad <le Santiago Tutla, parte del 

Km. 23.5 de la carretera internacional, tramo Palomares - Tux-

tepec, donde se encuentra el poblado " La t.lixtequita"; la dis

tancia que hay de este entronque al vivero, es de 25 Km,, sierr 

do una brecha revestida, transitada todo el afto, con un ancho· 

promedio de 4 m. 

6.7. 1 Maquinaria y Equipo 

Para la maquinaria y el equipo que se requiri6 p~ 

ra abrir el camino a la comunidad y posteriormente al vivero,· 

se desglosa de la siguiente manera: 

A.- Construcción 

Camino principal 20.0 km, 

Camino secundario 26.0 km, 

Un tractor rinde 2.250* km. en construcci6n de camino. 

Durante cuatro meses un tractor construye 

2.250 X 4 = 9 km, 

Por lo tanto, para hacer 46 kms, necesitamos: 

46 = S tractores ·g-
* De acuerdo a la observaci6n de construcci6n de cami 

nos en anos anteriores en la Sabana, Oaxaca. 

B.· Conservación 

Mantenimiento de 46 kms. 

Una motoconformadora efectOa trabajos 30 Kms/roes 

En 8 meses conserva 30 x 8 = 240 Kms. 

Por lo tanto para dar mantenimiento a 240 Kms, nece-



si tamos: 

240 = 
240 

C.· Revestimiento. 

La meta es revestir ZS,8 Kms. 

Volumen a mover 28,800 m3 

En extraccidn de material se requiere de : 
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Un tractor para apoyar la barrenaci6n con el des-
palme 

Traxcavo para almacenar material 

Traxcavo para cargar material 

A Equipo de~~arr~ 

Un camión de volteo realiza un promedio de cuatro viajes

por día en distancias de 20 a 25 kms. 

Por lo tanto, un cami6n con capacidad de 6 m3 acarrea: 

4 X 6 X 88 = 2112 m3 

Para el acarreo de 28,800 m3 se necesitan: 

28J!QO = 14 Camiones 
---r112-

A Equipo de reafinamiento ~n.d~_dJ>_ de material 

Una motoconformadora reafina y extiende material en 

• 4 kms/ turno 

~m~2.nformadora 

Nota: En conservación hay necesidad de rentar un pailoder 

durante el mes de septiembre para la extracción de derru~ 

bes. 

A !)..q_t,!_!po de barrenaci6n 

Meta: Extracci6n de 600 m3 de piedra y barrenaci6n de 

5000 m3 de roca 

Total de piedra a barrenar 5600 m3 
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Un compresor, utilizando dos pistolas de barrenaci6n, 

barrena un promedio de 40 barrenacioncs/jornada para 

extraer 120 m3 de piedra. 

Para barrenar 5 600 m3 en 88 días, se necesita: 

5600 
12CfXB8 

Un compresor 

* ~~-e des~nte 
Meta: Desmonte de 46 has. 

Un motosierrista rinde en monte tipo selva o bosque • 

.3 ha/jornada de dcsmonte,para desmontar 46 has. se 

necesita: 

46 2 motosierras 
,3 X 88 

* Equipo de transpotte. 

Se requiere del siguiente equipo de transporte: 

Una camioneta pick up 

Una camioneta 3 Ton. 

Un cami6n 10 Ton. 

Un cami6n 10 Ton, 

Para llevar a cabo la su· 
pervisi6n de los trabajos 
de camino. 

Para llevar combustible a 
la maquinaria del campa·· 
mento a los lugares de ·· 
trabajo 

Para transportar combusti 
ble de la gasolinera al ~ 
campamento 

Para transportar al perso 
nal a los diferentes frcñ 
tes de trabajo -
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6. 1. 1. 1 Gastos de Operaci6n 

6. 7. 1. 1. 1 Combustibles 

DIESEL CONSUMO CONSUMO PRECIO 
MAQUINARIA DIARIO X ( 8 8 - - 'UN ITA- IMPORTE 
PESADA __ MAQU[NA · íllAS) RIO 

tractor D-15SA 
(T-15) 350 30,800 .$ 39,00 $ 1'201,200 

tractor D-7 
(T- 11) 350 30,800 39.00 1'201.200 

tractor D-7 
(T- 7) 350 30,800 39.00 1'201,200 

tractor D-7 
Renta 350 30,800 39.00 1'201,200 

trae tor D-7 
Renta 350 30,800 39.00 1'201,200 

tractor D-53 
(T-19) 200 --- - .!L.. 6-.Q_Q__ 39.00 1'201,200 

1. 950 171,600 6' 292,400 

Motoconforma-
dora (TX-1) zoo 17,600 39.00 686,400 

Motoconforma-
dora (TX- 5) 200 17,600 39.00 686,400 

11 372,800 

traxcavo -
(TX-1) 100 8,800 39.00 343, 200 

traxcavo 
(TX- S) 100 8,800 39.00 343,200 

pailoder 100 8,800 39.00 343,200 
1'029,600 

Importe total por consumo de diesel $ 9'480,900 



GASOLINA CONSUMO 
DIARIO 

~~~~~~~~~--'X.:....;...;;M~Q!!.!_NA 

2 Camiones 10 Tons. 80 

Camioneta 3 Tons. 60 

Camioneta Pick up 40 

Compresor 20 

CONSUMO 
( 88 -
DlfS) _ 

14,080 

S,280 

3,520 

1,760 

Importe total por consumo de combustibles 

PRECIO 
UNITA
RIO 

SS.O 

55,0 

SS.O 

SS.O 

$ 

100 

IMPORTE 

774,400 

290,400 

193,600 

96,800 

1'355,200 

$ 10'384,800 
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(1,7,1.1.2 l.ubricantes 

MAQUINARIA Y EQUIPO CONSUMO CONSUMO PRECIO IMPORTE 
X CAMBIO X 4 C~ UN ITA-
X MAQ, BIOS RIO 

6 tractores Aceite Pe-
mex Dex 120 Lts, 2 880 $ 252.00 $ 725,760 
Aceite hi-
drfol ico 35 " 840 249,00 209,160 
Aceite de 
transm. 20 " 480 243,00 116,640 
Grasa 30 Kgs, 720 350,00 180,000 

Z f.iotoconf. Aceite Pe-
mex Dex 50 Lts. 400 252,00 100,800 
Aceite hi-
dr§ul ico 30 " 240 249,00 59,760 
Aceite de 
Transm. 10 11 80 243,00 19,440 
Grasa 30 Kgs, 240 350,00 84,000 

2 Traxcavos Aceite Pe-
mex Dex 60 Lts, 480 252,00 120,960 
Aceite hi-
dráulico 25 " 200 249,00 49,800 
Aceite de 
Transm, 10 " 80 243,00 19,440 
Grasa 10 Kgs. 80 350,00 .. 28,000 

Pailoder Aceite Pe-
mex Dex 50 Lts, 50* 252,00 12,600 
Aceite hi-
dr§ulico 30 " 30* 249. 00 7,470 
Aceite de 
Transm. 10 " 10* 243,00 2,430 
Grasa 30 Kgs, 30* 350,00 10,SOO 

1 Compresor Aceite Pe-
mex Dex 10 Lts, 40 252,00 10,080 
Grasa 10 Xgs, 40 350.00 14,000 

CONSUMO DE LUBRICANTES DE LA MAQUINA 1'770,840 

VEHIC~-

4 Vehfculos Aceite Pe-
mex Dex 10 160 252,00 40,320 

IMPORTE TOTAL CONSUMO DE LUBRICANTES: $ 1'811,160 

* Un cambio, 
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(1,7.1.1.3 Re f ;1cci on<'s 

consideración 

Maquinaria pesada ~ 12.000,000 

Vehkulos Z.400,000 

Total de refacciones 14.400,000 

6.7.1.1.4 Explosivos 

~L.\TERIAL UNIDAD CANTI • r. U~ITA· IMPORTE 
DAD RIO 

- .__,..._ ~ --------

Dina mi ta Caja 10 $ 21,567.75 $ 215,677.SO 

Anfomex Bulto zs S,750.00 143,750.00 

Fulminantes Caja 10 6' 175. ºº 51,750.00 

Estopines Pieza 120 575.00 69,000.00 

Caf\uela Metro zoo o 57. so 115,000.00 
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6.7.1.1.5 Personal 

Sí' req11iere un total de 64 personas: 

No. CATEGORIA sunno POR 4 MESF.S 
MENSUAL DE TRABAJO 

Encargado de caminos $ 117,000 $ 468,006 

Sobreestante 64,223 256,892 

Trazador 4 s. 14 7 180,588 

2 Checador 41,967 335,736 

Chofer 42,900 171. 600 

6 Operador de tractor 48,326 11 159,824 

6 Ayudante de Op. tractor 39,424 946, 176 

2 Operador de Motoconf. 48,326 386,608 

2 Aydte. de Motoconf. 39,424 315,392 

2 Operador de traxcavo 48,326 386,608 

2 Aydte, Op. de traxcavo 39,424 315,392 

Compresorista 48,326 193,304 

z Perforista 39,424 315,392 

2 Operador de Motosierra 41,967 335, 736 

2 Aydte. Op. de ~fotos. 39,424 315,392 

Encargado Mantenimiento iS,000 300,000 

Mec!lnico de Maq. pesada 59, 772 239. 088 

Aydte. de Mee. Maq, Pes. 39,424 157,696 

6 \'elador 38,610 926,400 /~ 

' Cabo de pe6n 41,967 335,736 ~ 

:!O Pe6n 27,630 2'210¡400 

T O TA L: s 10'251,966 
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R E s u M E N 

Sueldos $ 10 1 251,966 

Vacaciones 750,352 

Gra ti ficaci6n anual 1'857,1Z7 

Cuotas Infonavit 768,914 

Cuotas mss 31 122,959 

Subsidio Comedor 3'322,794 

Gastos de traslado 50,000 

Botas y cascos 130,000 

T O T A L $ 20 1 254,612 

6.7.1. 1.6 Adquisiciones 

Del equipo considerado, se adquirir! lo siguiente: 

e o N e E p T o CANTIDAll MILES IHPORTE 

Camioneta Pick up 3 000 
3 ººº 

Camioneta 3 Tons. 3 soa 3 500 

Tanque de Comb. 
10,000 lt. $ 800 2 400 

Lote herramientas soo 500 

TO T A L 9 400 
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6.7.1.1.7 Obra pública 

Se considera la construcción de cuatro obras ( dos alca! 

tarillas y dos vados) 

ALCANTARILLAS Y VADOS 

CONCEPTO CANTIDAD UNIOAD PRECIO UNl 
TARJO 

IMPORTE 

Excavac Hin 000 M3 $ 1,152.89 $1'152,890.00 

Mamposterta 350 M3 7,737.33 2'708,065.50 

Concreto hidrllu-
H3 lico 34 17,316,54 588,762.36 

Acero de refuerzo 900 Kg. t 61. 24 145,116.00 

Relleno 300 M3 1,900.18 570,054.00 

Tubo para drenes 36 H 585.55 21,079.80 

Cimbra 3 M3 46,730.93 140,192,79 

Obra falsa 34 M3 7,776.Zl 264,391.14 

Material p/drenes 30 M3 2,072.47 62, 174.10 

Drenes en losa 24 Pza. 4 56. 94 10,631.ZO 

Plantilla 120 Mz 455.26 54,631.20 

Bomba 3" 706 Hrs. 756.ZS 533,933.68 

Chapeo J.6 MZ' 709.34 25,536.24 

TO T AL s 6'079,841.31 

6.7.1.1.8 Adquisición de madera 

6.8 Equipo para el vivero. 

El equipo necesario para mantener 2.650 000 plantas es: 

A.- Equipo de riego: 

B.- Motobombas aspersoras 

Consiste en un motor diesel con 
bomba de S pulgadas y el siste
ma de tuberta para la aspersión. 

Z Se hacen aplicaciones de insecti 
cidas y fungicidas cada ocho dfas 
para prevenir las platas y enfe! 
medades¡ con una bomba se fu~igan 
1,325 000 plantas/dta, por lo que 
se requieren dos motobombas. 
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C.- Camionetas 3 !!na se utilizará cn el transnor
te de personal y vfveres del.co
medor y otra para transportar el 
personal al campo; y la de la -
superintendencia general de ilesa 
rrollo forestal. 

D.- Repetidor Comunicací6n de la zona con las 
oficinas de Oaxaca. 

E. - Radíos 6 Comunicaci6n interna en la zona
y con oficinas de Oaxaca. 

F.- Refrigerador Para la conservaci6n de los ali
mentos en el comedor del campa-
mento. 

6. 8. 1 Gastos de operación. 

A.- Equipo de rie~o: 

Para el funcionamiento de este equipo se tienen los si--

guientes gastos, en base a los primeros siete meses de opera-

ci6n: 

Mantenimiento 
Comhustibles 
Lubricantes 

$ 

T O T A L: $ 

B.- Motobombas aspersoras: 

125,000.00 
461,000.00 

24,000.00 
610,400.00 

Se requiere fumigar cada ocho dfas, se utiliza: 

10 litros de insecticida por mes, por 

siete meses = 70 X ~ 1000.00 

10 K~s. de fungici~a por mes, por sie 

te meses = 70 X ~lOíl0,00 
TOTAL 

C.- Camionetas 

Mantenimiento B0,000/mes, por siete 
meses, por 3 vehtculos = 
Llantas ( l jue~os ) = 
Combustible y lubricantes = 
Refacciones $50,000/mes por siete me
ses • 

$ 

70,IJOO.OO 

70,000.00 
1110,000.00 

450,000.00 
2ss.ooo.oo 

l'l64, 160.00 

200,000.00 
TO TA L $ 2'812,560.00 



D.- Otros gastos: 

- Campamento 

- Material ~e limpieza 

- Materiales y suministros 

- Vigilancia zona Tutla 

- Radio comunicaci6n 

Utensilios y artículos de cocina 

- Material fotogrlfico 

- Fletes y acarreos de tierra 

- Gas dom6stico 

- Impuestos 

- Seguros y fianzas 
T O T A L $ 

100,000.00 

100,000.00 

100,000.00 

900,000.00 

251),000.00 

100,000.00 

100,000.00 

3 1 600,000.00 

7Z. 000. 00 

200,324.00 

300,000.00 
5'822,324.00 

TOTAL DE GASTOS flE OPERACION: ~ 8'634,884.00 

6.8.1.1 Personal 
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Se requiere un total de'37 per$0nas para mantener a - - • 

2.650,000 plantas en vivero 

No. PERSONAL SALARIO TOJAL POR 8 
~IF.NSHAI. H~SES 

1 Jefl de plantaciones ~ 117,000 ~ 936,000 
1 Encargado ~e vivero 64,223 513,784 
2 Encargarlo ñe riep.o 41, 967 671,47Z 
2 Auxiliar de riego 39,424 630,784 
2 Cabo de peones 41,967 671,472 
20 Pei5n de vivero 27,630 4'420,800 , Encargado de campo 64 '2 23 513, 784 
s Supervisores ~e cepas 27,630 1'105,200 
10 S~pervisores <le planta-

c1ones 27,630 2'210,400 
Velador de campamento 'ª '61 o 308,880 
Enfermera 40,000 320,000 
Chofer 42,900 3H 200 

T O TA L s 12'645,776 



IMSS ~ 

Infonavít 

Grat, anual 

Vacaciones 

Sub-comedor 

Gastos de traslado 
~ 

Total de sueldos y 

l'SS!l,540 

384,904 

993,368 

329,926 

2'079,000 

100,000 
s f 4 4 s. 7311 

prestaciones 

T O T A L 

~ 12 1 645,776 

s' 44 s, ns 
s 18 1 091,514 
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6,8.1.2 Adquisiciones 

CONCEPTO 

Repetidor de radio 

Radios transmisores 

Camionetas pick up 

Camioneta 3 tons. 

Refrigerador de ~as 

CANTIDAn 

6 

COSTO UN I T AR to 

~ 800,000 

334. ººº 
3'000,000 

3'500,000 

SllO,OOf) 

COSTO TOTAL 

~ 800,000 

21 000,000 

3'000,()00 

31 500,000 

500 2 000 

$ 9'8fl0,000 

También se considera la a~quisici6n de los siRuientes rn~ 
teriales: 

CONCEPTO 

Bolsas rle polie
tileno 

Semilla de pino 

CANTIOAO COSTíl U~ITARIO COSTO TOTAL 

120 Kg. 

100 Kg. 

2,000 

51,000 

Total de Adquisiciones: 

240,000 

51 100,000 

5'340,000 

~ 15' 140,000 



6.R.1.3 Adquisici6n de Madera 

No se considera 

6.9 Subgerencia administrativa y financiera. 

6. 9. 1 Equipo 
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Papelería, escritorios, plumas, lápices, borradores, li· 

bretas diversas, etc. 

6.9.1.1 C.astos de operací6n 

S6lo se cuantific6 el gasto en el personal, pero se ~ebe 

de tomar en cuenta: 

Gastos Generales: 

Reclutamiento y selecci6n de personal. 

Papelerta y Gtiles de oficina. 

Teléfonos, telégrafos y correos. 

Fletes y acarreos. 

Combustibles y lubricantes. 

Examenes médicos. 

Material de dibujo v copias. 

Gastos ce viaje. 

Energía eléctrica. 

Renta de inmuebles. 

Relaciones con comunida~es 

6.9.1.1.l Personal 

Se requiere un total de quince personas para llevar a ca 

bo la implementaci6n de : controles, poltticas y sistemas 

que requiere la subgerencia administrativa y financiera. 



PERSONAL 

t\o. 

2 

3 

SALAR JO 
CATEGORIA MENSl!AL 

Superintendente Gral. de 
Desarrollo Forestal $ 174,960 

Subgerente Admvo. 174,960 

Sri a. de la gerencia 79, 772 

Sría. de la subgerencia 50,234 

Auxiliar contable "A11 83, 9:'.S 

Auxiliar contable "B" 5Z. 141 

Auxiliar Admvo. 53,413 

Cajera 51,SOS 

Gestor de Doc. Forestal 66. 130 

Admvo. foráneo 83,935 

Auxiliar admvo. foráneo 53,413 

Sria. auxiliar S0,234 

TOTAL SIJP.LJ)OS: 

Compensaciones 

Vacaciones ------------------------

Gratificación Anual ----------------

Fondo ahorro ----------------------

Infonavit -------------------------

IMSS -------------------------------

Remuneraciones --------------------

Gastos rle traslado ---------------
Prestaciones: 

$ 

T O T A L : $ 

6. 10 Programa de Operación. 

~ 

6.10. 1 Aconrlicionamiento del vivero 

110 

TOTAL POR 
8 MESES 

1'399,680 

1'399,680 

638,176 

401, 872 

1'342,960 

1 1 251,384 

427,304 

412,000 

529, 040 

671,480 

427,304 

401 872 

9 1 302,792 

956,037 

127,521 

1 1 538,841 

189. 334 

284. 006 

1 1 101,023 

56,801 

815,000 
51068,563 

14'371,355 

Una vez localizada el área del vivero, se procerli6 al --



111 

aplanado y nivelación de la plataforma general, para lo cual

sc ocupó un tractor DC-7 Comatzu 1 antes se des~ont6 el terre

no, ya que era área de cultivo, se chapearon quince dlas se-

guidos ( 4 personas) en la segunda quincena de mayo de 1984. 

En el mes de junio se metió el tractor DC-7 Comatzu que

removió la tierra, después de realizado lo anterior, se prosl 

gui6 a meter la motoconformadora Comatzu para que realizara -

la nivelación (en el mes de junio), 

6.10.l Obtenci6n de semilla 

Las especies que mejores resultados tuvieron durante la

etapa experimental desgraciadamente no se encontraron en el -

mercado mundial de semillas, por lo cual hubo que adquirir 

aquéllas que en el momento se encontraban en venta, o sea, el 

PiTl_ll~ ~a,.:i::_ibacJ!_ var. !1~']l_d_u_r~-~}_¡;_ procedente de Guatemala. Se 

adquirieron 120 Kgs. de semilla, para producir 2,6SO,OOO pla~ 

tas. 

6.13.3 Obtenci6n de bolsas de poljetileno, 

Por las experiencias obtenidas en la fase experimental,

se determin6 utilizar bolsas de polietileno de 8 cm. de did-

metro por lS cm. de altura, color negro y calibre 200; la So

ciedad Cooperativa " Sinf6nica del Noroeste" de Naucalpan, E! 

tado de México y la "Cia. Manufacturera de PUsticos del Su-

reste" de la ciudad de Oaxaca, fueron las que surtieron este

material, se adquirieron 120 Kgs. 

6.10.4 Pruebas de germinación 

Antes de llevar a cabo la siembra fue necesario efectuar 

pruebas de germinación con las semillas adquiridas; estas - • 

pruebas se llevaron a efecto independientemente del porcenta· 

je de germlnaci6n garantizado por los provcodorcs. Estos <la· 
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tos fueron un auxiliar muy valioso C'n el momento de efectuar-

la siembra directa en las macetas, JHIC'S dt' acuerdo al porcen-

taje de germinaci6n que se obtuvo, se procedió a colocar una, 

dos o tres semillas por maceta, para g;iranti?-ar l'I 10oi de --

germinación y evitar fallas. 

El porcentaje de germinaci6n fue de 80\, 

6, 10.S Acarreo de tierra 

Fue necesario acarrear la tierra de la Sierra Ju§rez, ya 

que ahí result6 ser la mejor micorriza en la fase experimen-

tal ( es el hongo Pisol i thu:i_ gn_c_!orl!.!_:i., 4ue se encuentra vi

viendo en simbiosis con el !"'..!!!~ !.!J_Q_i_~), El acarreo de tie- -

rra micorrizada se llevó a cabo en el mes de junio de 1984,se 

transportó de la Sierra de Juárez a la zona de Santiago Tutla, 

siendo un total de 600 M3, lo cual originó un gasto de - - - -

$ 3.600,000, fue transportada por camiones de volteo, 

6.10.6 Mezcla de la tierra 

Para efectuar la mezcla se utilizaron camiones de volteo, .. 
un traxcavo, _una motoconformadora. La mezcla consistfa en de! 

cargar 6 M3 de tierra local de un volteo y ésta mezclarla -

con 2 m
3 

de tierra micorrizada, la labor la realizaban las -

maquinas, o sea la proporci6n era de 75\ de tierra local y 

25\ de tierra micorrizada. Para realizar todo lo anterior se 

llevaron los meses de julio y agosto, en este mismo perfodo -

se iban formando las plantabandas, 

El total de m
3 

que se utiliz6 para llenar 2,650,000 en

vases fue de 600 m3 de tierra micorrizada m~s 1800 m3 de -

tierra local u 2400 m3 • 
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6. 1 o. 7 Construrci6n de plantabandas. 

F.l tipo Je plantaLandas fueron a nivel del suelo, la -

plantabanda, como no fue utilizada como sustrato, solamente 

se aplan6 y se nlvel6, las dimensiones fueron de 1 .20 m. de -

ancho por 25 m. de largo (promedio), ya que hay plantabandas

menos largas. Al frente y al costado se delinearon con bejuco, 

de la misma zona, ayudándose con estacas, lo anterior para -

que los envases no caigan y se alinicn lo mejor posible, ya -

que el envase dche permanecer lo más verticalmente posible, -

para un mejor desarrollo de la planta, 

6.1~.8 Instalaci6n del sistema de riego, 

Este fue instalado a principios de noviembre de 1984, 

quedando concluido a fines del mismo mes, Se utiliz6 el equi

po de bombeo y sistema de riego que proporcion6 "FIDEBA", El 

equipo de riego consisti6: 

- Una bomba ~irbanks morse con aditamentos, Modelo 5533 

de S pulgadas 

- Un motor Perkins D-4-4, sin regulador de voltaje ni b~ 

teria. 

- Un remolque con llantas 

- Un tanque de 110 lts, para combustible, 

- Sistema de tubería para la aspersión, tubos de dos pul-

gadas con su conexión para el aspersor, 

- Conexiones, codos, en forma de "T" de varias medidas 

(l. 10.9 Enmacetado, 

Esta artiviJad se realizó por contrato, haciéndose el tr~ 

bajo a dest~jo. Para tal efecto, se dota a los contratistas -

de una cantidad determinada de bolsas de polietileno, para que 
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a su vez ellos las distribuyan al personal a su cargo. Previo 

a esto, el personal del vivero ~arca en el vivero las nlanta-

das. 

El enmacetado se inici6 el 23 de septiembre de 1984. En-

un principio el avance fue lento, debido a las abundantes llu 

vi as que se presentaron en la zona. Para el 2 7 de octubre 

del mismo afto, se recibieron terminadas las 2.650,000 bolsas. 

El costo por maceta fue de $ 1.80 x 2.650,000•$4'770,000. 

El rendimiento promedio por persona es ~e 1500 ~acetas por --

dfa; en muchos casos familias enteras intervienen en la ejec~ 

ci6n del enmacetado, dado que no es un trabajo pesado y pue--

den hacerlo mujeres y a6n menores de edad, obteniendo asi la 

familia mayores ingresos con la participaci6n ele todos sus 

miembros. 

6.10.10 Siembra directa. 

La siembra fue directa en las bolsas de polietileno ( no 

se construyeron alm~cigos). Esta actividad es una de las que 

más cuidado requieren, y por eso se hace con personal seleccio 

nado. Un dta antes de sembrar, se dejaba la semilla ( que se

iba a utilizar ese dla) remojando toda la noche, en agua sin 

ningún pesticida. 

La siembra se realizó escalonada, quedando de la siguie~ 

te manera: 

FECHA DE SIEMBRA 

11 ~ov. 1984 
12 :\ov. 1984 
13 :\O\', 1984 
14 Sov. 191!4 
15 Nov. 1984 

SF.MILLA UTILIZAOA 
(Kg) 

. s 

. s 
1. s 
. s 

1. s 

TOTAL DE PLANTAS 

9260 
17700 
39640 
22520 
32540 1 

1 

1 
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FECllA DE SJH!KRA SEM ILL/\ UT JL l ZADA TOTAL HE PLANTAS 
- ·~ -·-·~----- ---·-- - ____ J.~g_)_. ·-. -~ - -----·---.... - --.. --

16 Nov. 1984 1. 5 34420 
17 Nov. 1984 1. s 34400 
18 Nov. 198~ .2 27620 
19 Nov. 1984 2. s 44580 
20 Nov. 1984 1, o 31620 
21 Nov. 1984 l. s 22520 
22 Nov. 1984 . 5 21680 
23 Nov. 1984 1. o 30000 
24 Nov. 1984 1 . 5 50100 
26 Nov. 1984 2.0 54900 
27 Nov. 1984 2.5 66060 
28 Nov. 1984 3,0 58800 
29 Nov. 1984 3.0 54420 
zo Nov. 1984 z.o 36400 
1º Dic. 1984 1. s 30750 
2 Dic. 1984 l. 25 30140 
3 Die. 1984 z.o 58000 
4 Dic. 1984 4.0 96700 
5 Die. 1984 z.o 38380 
7 Dic. 1984 3.0 58440 
8 Die, 1984 2.0 59400 
9 Die. 1984 3.0 73640 
10 Dic. 1984 3.0 99000 
11 Die. 1984 3.5 86040 
12 Die. 1984 2. 5 73080 
13 Dic. 1984 2.5 67380 
14 Die. 1984 1. o 20460 
15 Dic. 1984 1. 25 27760 
17 Dic. 1984 s.o 109820 
18 Dic. 1984 s.o 116280 
19 Die. 1984 5,0 110020 
20 Dic. 1984 4.5 99500 
Zl Die. 1984 z.s 77900 
22 Die. 1984 z.o 56260 
23 Die. 1984 2.5 66460 
24 Die. 1984 1. s 34180 
25 nic. 1985 2.0 55940 
26 Dic. 1984 2.5 79600 
27 Dic. 1984 1. 5 31160 
4 Ene. 1985 1. 5 20120 
5 Ene. 1985 1. o 20940 
18 Ene. 1985 2,0 36680 
19 Ene. 1985 1 '5 36260 
20 Ene. 1985 2.0 50780 
21 Ene. 1985 2.0 42800 
22 Ene. 1985 2,0 40600 
23 Ene. 1985 1. s 20800 

TOTAL: 96 Kg, TOTAL: 2.650,000 
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La sicmhra se realiz6 con el personal de vivero, bajo la 

supervisión Jel encargado Jel vivero y dos cabos de peones;se 

inici6 con esta actividad el 11 de novicmhre de 1984 y se ter 

min6 el 23 de enero de 1985. 

El nQmero de semilla por bolsa fue de dos. 

Después de sembrar, se le aplicaban a las bolsas Hanzate-

2000 ( 1 Kg. de manzate/200 lt. de aRua). La segunda aplica--

ci6n fue a los ocho dlas ( tiempo en que Rermin6 la semilla)-

ésta fue con 1 Kg. de manzate-2000 y 1 lt. de foley mezclarlos 

los dos en 400 lts. de agua. 

El porcentaje de germinaci6n fue del 80\. 

6. 10.11 Transplante. 

El tipo de transplante fue de bolsa a bolsa, ya que la -

siembra fue directa, el transplante se realiz6 al mes de haber 

se sembrado. Un dfa antes de transplantar, se regaba por la -

noche y por la mafiana se transplantaha. 

6.10.12 Riegos 

Se regaban seis horas diarias, durante toda la permanencia 

de la planta en el vivero, tres horas en la mañana (de 6 a 9 ) 

y tres horas por la tarde (de 18:00 a 21:00). Durante la ~po

ca de lluvia no se regó. 

6. 10. 13 Control de Malezas. 

Es una actividad que prácticamente se realizó todo el - -

tiempo, mientras permaneció la planta en el vivero, los des--

hierbes se realizaron con azad6n y manualmente, no se utiliza

ron productos químicos. 

!.a secuencia a seguir en los deshierbes en el vivero fue: 

se iniciaba el deshierbe en el pasillo nQmero l y se terminaba 
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en el nGmero 117; al terminar el pasillo nnmero 117, inmedia-

tamente despufs se iniciaba el pa~illo nnrnero l. 

6. 10.14 Control de plagas y enfermedades. 

En el vivero no se presentaron plagas ni enfermedades. Se 

aplicaba cada ocho dlas 3 Kg. Je ~anzate y 3 lt. de foley mez

clados en 1200 lt, Je agua; esta labor se realiz6 durante seis 

meses; en el tiempo restante, se aplicaba la ~ezcla cada quin

ce dlas, esto duró hasta que se sac6 la planta del vivero. Se 

utilizaban dos motobombas de mochila. l.a aplicación <le estos

productos qulmicos se realizaba bajo la supervisi6n del encar

gado del vivero y el encargado de riego. 
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VII.- CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta la caracterizaci6n ~el vivero de Santia 

go Tutla, tenemos: 

1.- El establecimiento, la operaci6n y el mantenimiento -

del vivero fueron los adecuados, ya que esto repercu

ti6 en alcanzar el n6mero de plantas propuestas como

meta. 

2.- El costo, desde establecer el vivero hasta la produc

ci6n final de la planta, se elev6 demasiado, ya que -

se gast6 mucho dinero en construir la via de acceso -

al vivero. 

3.- La especie que se produjo tuvo un buen desarrollo du

rante todo el tiempo que permaneci6 en el vivero. 

4.- La comuni~ad de Santiago Tutla fue beneficiada al es

tablecerse el vivero en sus terrenos, ya que un por-

centaje considerahle de su poblaci6n estuvo trabajan-- do en el vivero. 

5.- Las vtas de acceso que se construyeron fueron 6ptimas, 

ya que ellas permitieron dar gran fluidez a los traba 

jos del vivero. 

6.- A pesar de que no se construyeron almácigos, el por-

centaje de germinaci6n fue buena. 

7.- F.l vivero no tuvo probleMas en cuanto a su administra 

ci6n y manejo ~e personal; lo anterior repercuti6 po

sitivamente en el vivero. 

8.- El producir un gran n6mero rle plantas y llevarlas a -

la zona de plantaci6n, repercute positivamente en la 

preservaci6n eco16gica. 



119 

VIII.-LITERATURA CITADA 

t.- Aldhous, J.R. 1972. Nursery practice. London. Forestry 

Comission Bulletin. 43 pp. 76-77, 

2.- Altena, A.C. 1972. Growth of carribbean and bcnguet pines 

in Northcasterns Qucensland, In Burley, J, y Ni-

kles, D.G., eJs. Selectlon and brecJing to improve 

sorne tropical conifers. Oxford, Commonwealth Fores 

ty Institute, V.I, pp 385-386 

3.· Alvarez, R,I.. 1981. Geografía General de Oaxaca, Gobicrno

del Estado de Oaxac.a, la, ed, 309 p. 

4.- Aquino, L.J. 1986. Comunicación personal 

S.- Barrett, W.H.G. 1962. The growth of subtropical pines in 

Argentina. In Burley, J, y Nikles, D.G., eds. Se 

lection and breeding to improve sorne tropical 

conifers. Oxford, Commonwealth Fovestry Institute, 

V.I., pp. 247-248. 

7.- Betancourt, A. 1972. Algunos estudios y experiencias rea

lizadas con Pinos car iba~, Mor., en Cuba, Memo- -

rias especiales de Cuba al VI Congreso Forestal -

Mundial, Instituto Cubano del Libro, La Habana, · 

215 p. 

8.- Broshchilov, K. 1979, Production of conifcr plants with -

balled root systcm. Gosko stopanstro, Buigaria. -

35 (9) pp. 50-51 

9.- Burgcss, I.P. 1972. Trials of exotic conifers on thc North 

coast of New South Wales, Australia, In Burley, J. 

y Nikles, D.G., eds, Selection and breeding to i~ 

prove sorne tropical conifers. Oxford,Commonwcalth 

Forestry lnstitute, V.I., pp. 373-376. 



121) 

10.- Caballero, D,M, y Toral, Ch,J, 1967, Efectos del tamaño de 

la semilla de tres tipos de sustratos en la germi

nación y desarrollo inicial de Pin.!.1.! F_!leudostrobus 

var. oaxacana (Mtz.) Bol. Tec. Inst. Nal. Invest. 

For. M@xico. No. 23, 35. p. 

11.- Cadiz, T. 1976, lleight growth and survival of grant ipil

ipil (Leucaena ~SE.S~~~~...!!._~)seedlins potted in di

ffcrent soil media. Sylvatrop, 1 (2) : 145-146. 

12.- Cappaert, I., Verdonck, O., Istas, W. y Moermans, R. 1976. 

The use of a subtrate based on composted hardwood 

bark for growing woody nursery stock in containers. 

llorticultural abstracts, 47, 4827, 

13.- Confederación Nacional Campesina. 1971. Tutla y Sarabia, -

publicaci6n de la Liga de Comunidades Agrarias y -

Sindicatos Campesinos del Estado de Oaxaca, 20 p. 

14.· Cozzo, D., 1976. Tecnologfa de la forestaci6n en Argentina 

y Am6rica Latina. Ed. Hemisferio Sur. Argentina . 

382 p. 

15,· Cuevas,R,R,A, 1985, Situación actual de los viveros de a! 

gunos Estados de la Repablica Mexicana. Jn~dito. 

(no publicado), 

16.· Chalmers, W.S. 1958, Observations on sorne caribbean forest 

Carribbean Forester, 10 (1·2)! pp 30·32, 

17.- Chen, J.C. 1977, Propagation and nursery techiques in eu·

cal ipts. In selected referns papers. International 

training course in forest tree breeding, Camberra, 

Australia. pp. 207-209, 



121 

18,- Davey, C.B. 1984. Establecimiento y manejo de viveros para 

Pinus en la América tropical. Boletfn de CAMCORE -

sobre asuntos forestales tropicales. Universidad -

del Estado ele Carolina del Norte. No. 1 43 p. 

19.- DETENAL. 1970, Carta ue Climas, Tuxtla Gutiérrez 15 Q VIII. 

S.P.P. M!lxico, Ese. 1; 

20.- DETENAL, 1981. Carta Edafol6gica. Villahermosa, S,P.P. M~

xico. Ese. 1;1000 000. 

21.- DETENAL. 1982 Carta Fisiográfica, Villahermosa, S,P,P, Mé 

xico. Ese. 1;1000 000, 

22.- DETENAL. 1981. Carta Geológica, Villahermosa, S.P.P. MI!·· 

xico. Ese. 1: 1000 000. 

23.- DETENAL. 1982. Carta Uso Potencial Agricultura. Villaher

mosa. S.P.P. México. Ese. 1:1000 000 

24,· DETENAL. 1982, Carta Uso Potencial Forestal. Villahermosa, 

S,P.P. México. Ese, 1; 1000 000 

25.- DETENAL, 1982. Carta Uso del Suelo y Vgetacidn, Minatitlán 

E 15-7 S.P.P. México, Ese. 1 :250 000,. 

26. - Dick, J, 1968, Sowing f_u~.sarpu~ .11.!!8J~nsi~ seeds under 

a mulch. Silv. Res, Note. Silv. Seet. For, Div. 

l.ushoto No. 7. 2 p. 

27.- Dorán, J,C. 1977, Propagation and nursery techniques in e~ 

calipts. In selccted ref~rens papers, International 

training course in forest tree breeding, Camberra 

Australia. pp, 207-209, 

28.· Eguiluz, P.T. 1985, Descripción boUinica de los pinos mexi

canos. SARH; FAO IX Congreso Forestal Mundial • 

UACH, México 45 p, 



122 

29.- f:rsov, L,A, 1963, On the times to su1v - pinc anJ sprucc 

Secd, Lesn Z, Arhangcl'SK fJ (4); 168-1(>9 

30.- Escárpita, ll.J, 1985, Estrategia de Desarrollo Forestal -

del Estado de Oaxaca. 1985-1988, Jn(ldito. 21 p. 

31.- FAO. 1963. El eucalipto en la rcpoblaci6n forestal. Roma. 

colccci6n FAO, Montes, No. 11, 723 p. 

32.- FAO. 1973. Prácticas de plantaciones forestales en Améri

ca Latina, Roma, Cuaderno de Fomento Forestal. -

No. 1 S. 1269 p. 

33. - FAPATUX. 1985, Reprogramaci6n Agosto, 1985, Informe semcs 

tral. 89 p. 

34.- Fernández, A., 1978, Germination media for igem O'E~oca..!.l'._1:1~ 

_im~cat_ll_~) sylvatrop. 3 (4): pp, 252-252 

35.- Flinta, M.C. 1960, Prlcticas de plantaci6n forestal en Amé 

rica Latina. FAO. Cuadernos de fomento forestal -

No. 3 y 15, Roma 499 p. 

3~.- Flores, C,E, 1979. Producción de plantas en vivero. Rev. -

Ciencia Forestal. Vol. 4. No, 18. Mllxico pp.59-61. 

37.- Galván, D.M. 1983. Situación actual de los viveros fores

tales de la Región Central de México. Tesis. Ing. 

Agr. Esp. en Bos<¡ues. UACll. Chapingo, Méx. 152 p. 

38,- Galloway, G, y Borgo, G, 1983. Manual de viveros forestales 

en la Sierra Peruana, Mjnisterio de Agricultura. -

Instituto Nacional forestal y de la Fauna. FAO.Li 

ma. 123 p. 



39,- Garcla, C,J,R, 1980. Viveros y plantaciones forcstales,Un! 

versidad de los Andes. Facultad de Ciencias Fores-

tales, Instituto de Silvicultura, Sccci<'.ln de vive--

ros y plantaciones forestales, Mérida, Venezuela, 

136 p. 

40.- Garda, De M. E. 1981. Modificaciones al sistema de clasi-

ficaci6n ~limAtica de Koppen, México, 252 p. 

41,- García, De M.E. 1980. Apuntas de climatologfa. Según el 

programa vigente en las carreras de Biólogos. - -

UNMI; de la ENEP, de Cuautitlán, UNAM y de la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana. México, 153 p. 

42.- Geary, T,F, y Zamhrana, J,A. 1972. Comparative adaptability 

of conifers in Puerto Rico. In Burley, J, y Nikles, 

D,G,, eds. Selection and breeding to improve sorne 

tropical conifers. Oxford. Commonwealth Forestry 

Institute, V.I, - pp. 226-228 

43.- Ghosh, R.C., Bakhshish, S. y Sharma, K,K. 1976. Optimum -

depth of sowing for propagation of tropical pines -

Indian forester. 102 (9): pp. SSS-556, 

44,- Glaser, G.R. 1971. Sowing of Pin..1:12 ~_!_li~_tJ_~. Influence 

of depth of sowing on emergence and the uniformity 

~nd size of seedlings, Floresta 3 CO, pp 59-60 

45.- Golfari, L, 1963. Exigencias climáticas de las coniferas 

tropicales y subtropicales, Unasulua. 17 ( 1): 

pp, 33-35, 

'46.- Gray, K,M. 1972. Potential of ~_i_n_u~: <;__¡¡._1)_l:>_a_~_<!_ var ~ondu_:_ 

rensis Ra rr, anJ Golf in Jar1a lea, In Rurley, J. 

y Nikles, D,G., cds. Selection and brecding to 

improve sorne tropical conlfers. Oxford,Commonweal 

Forestry lnstltute, V.Y. pp. 235-236. 



124 

47.- Harley, J.1 .. 1969, The Biology of Mycorrhizae, Za, Ed, -

Lconard tllll. Londres. 334 p. 

48.- Hern§ndez, D.O. 1985, Los pinos de Honduras, Manual para• 

la ldentificacidn de campo.Escuela Nacional de 

Ciencias Forestales. Sigatepeque, Honduras, 98 p, 

49.- Hernández, J.C. 1977. Estudio de algunos factores que 

afectan el prendimiento de estacas de r~Eulus alba 

L. r._, balsamHcra Duroi, -~ S3!!J3densJ.:?. ~locnch y • -

Ace1.: negundE_ L Tesis. ENA. Ing. Agr. Esp. en Bo! 

ques, Chap, M6x. 193 p. 

50,- Hofman, J. y lleger, B. 1962, The time of sowing and pre

treatment of Douglas • fir seed. Prace Vyzkum: -

UST. LESN, (24) : pp 39-40, 

51.· INIF.-CIFPAS. 1984, Evaluaci6n de la plantaci6n "lng. -

Jorge L. Tamayo", La Sabana, Oaxaca, M~xico.200 p. 

(inMito), 

52,- Iyamabo, D.E., Jackson, J.K. y Ojo, G.O.A, 1972. Pine 

trials in the savanna arcas of Nigeria. In Burley, 

J. y Nikles, D.G., eds.- Selection and breeding to 

improve some tropical conifcrs, Oxford,CollUilonwealth 

Forestry Institute, V,I. pp, 200-202 

53.- Jackson, J,l,, Branders, H.W. y Ojo, G.O,A. 1971, Experi

ments on nursery pottlng mixtures. Res. Pap. Sav. 

For. Res, Sta. No. 7, Zp. 

54,- Joshi, H.B, y Pande, D,C, 1972, Jntroduction of tropical 

conifers in hi11 regions of Uttar Pradesh (India). 

In Burley, J~ y Nikles, D,G,, eds, Selectlon and 

breeding to improve sorne tropical conifers. Oxford, 

Co111111onwealth Forestry Institute, V.J. pp. 285-287. 



125 

55.- Ladrach, E.W. 1983. Guta de plantaciones y conservaci6n

de bosques. Cart6n de Colombia, S.A.- Divisi6n -

Forestal. pp. 8-9 

56.· Lantz, C., 1986. Apuntes del curso avanzado de viveros -

forestales. Departamento ~e Rosques. l~CH. Cha

pingo, México. 

57.- Laurie, M.V. 1975. Prácticas de plantación de §rboles en 

la sabana Africana. Roma FAO. Cuadernos de fome~ 

to forestal. No. 19. pp, 115-116 

58.- Lubenskaja, F. 1969. Raising Picea i.E_zoensis on various 

substrates. Lesn. Hoz. (1): pp. 60·61. 

59.- Marrero, J. 1962. Prácticas en viveros de pinos en Puer

to Rico, Caribb. For. 23 (2). pp. 67-R9. 

60.- Marlats, R.M. 1972. Germination of Pinus elliotti in di· 

ferent planting deptsh to find silvicultura! me

thods of avoiding Damping-off, Rev. Por. Argent! 

na. 16 (3/4): pp. 115-116. 

61,- Melchior. G.H. v Quijada, M. 1972. Prcliminary results • 

species - provenance trials of exotic conifers 

in Venezuela. In Burley, J. y Nikles, D.G., eds. 

Selection and hreeding to imnrovc some tropical 

conifers. Oxford, Commonwealth Forestry Institu

te, V. I. pp. 252-252. 

· 62.- Mesbruge, G. 1972. First results of the introduction of 

pines in the lowland tropical zone of the Ivory 

Coast. In Burley, J. Nikles, O.G., eds. Selection 

and breeding to improve sorne tropical conifers, 

Oxford, Commonwealth Porestry Institute, VI. -

pp. 2 1 3 - 2 14 . 



1 
1 

1 26 

63.- Miranda y llernández, X. 1963. Los tipos de vegetaci6n --

de M6xico y su Clasificaci6n. Bol. <le Ja Sacie-

dad Botánica <le M!xico. Núm. 28 CP SARH. Chap.--

Méx. 

64.- Moncayo, R,F. 1981, Relación de alrunas cosas <le los mon

tes de México, Vn ensayo histórico del asunto -

forestal. Serie Premio Nacional Forestal No. 2,-

2° lugar 1979. Subsecretarta Forestal y de la -

Fauna. SAM-SARH. M!xico. 220 p. 

65.- Moran, l. y Gonz.ález, P. A. 1961. Ensayo comparativo de -

crta de árboles forestales en diferentes envases 

Bol. de la Ese. Ind. de Sil. Uruguay. 16. pp. --

15-17. 

66.- Mullin, R. 1965. Effects of mulches on nurscry seedheds 

of white Spruce. Far. Chron. 41 (4): pp.454-455, 

67. - Musalem, S.M.A. 1973. Estudio del comportamiento de Pinus 

caribaea Mor. en el tr6pico húmedo, Turrialba, -

Costa Rica, Tesis 1le arado de Haestrta en Cien- -

cias. Instituto Interamericano de Ensefianza e In 

vestigaci6n. Depto. de Ciencias Forestales Trap! 

cales. Turrialha, Costa Rica. pp. 5-6. 

68.- Musalem, S.M.A., J. Garz6n y R. Bonilla, 1975, Influencia 

del tama~o ~e envase en el desarrollo inicial en 

el campo en f:.E_P.ressns lintlleri_ klotsch y Casuarina 

equisetifolia Forst. en Chapingo, México. Bol. -

T~c. o.r.o.s.n. 1 (2): pp. 27-28. 

69.·- Musalem, S.M.A. y Fierros. 1979.Fstablecimiento y ~lanejo

de plantaciones forestales.Parte IJ. Viveros fo-

restales.Depto. de Bosques UACH. ChapinRº· M~xico. 
1 s:; p. 



l 2 7 

70.- Nair, P.~. 1972. Preliminary trials with tropical conifers 

in Kcrala State. In ~urley, J. r Nikles, D.G. I -

eds. Selection and brceding to improve sorne tro

pical conifers, nxforrl, ComMonwealth Forestry -

Institute, V.1., pp. 302·305. 

71.- Narváez, G.I. 1978. Establecimiento y tipo de viveros. 

Primera Reuni6n Nacional de Plantaciones Forcst! 

les. Memoria. publ. esp. No. 13 SARH. pp.156-159. 

7l.- Nitu, C. 1968. Physiological anrl hiochemical studies on -

the collection, storage, and sowinr of Douglas 

fir seed of Rumania provence Cerc. Inst. For. ·-

Bucaresti- 26 (1): pp. 31-32. 

73.- National Acadamy of Sciences. 1983. Fire wood crops. 

Shruband tree species for energy production. Vol. 

Z. Washington, D.C. pp. 22-23. 

74.- Orallo, C.A. y Height. 1979. Growth and survival of 

Bengun pine (Pinus j._nsu\lris. Endl ) grow in 

various potting medium. Sylvatrop - 4 ( 2 ) : 

pp. 93-96. 

75.- Padilla, M.S. 1983. Manual de viverista. Centro de Inves

tigaci6n y Capacitaci6n ForPstal. CICAFOR. Caja

marca, Rep6blica del Pera, Ministerio de Agricul 

tura, Inst. ~al. For. y de Fauna. Reino de Bél&! 

ca, A.G.C.D. Cooperaci6n T~cnica Belga. 163 p. 

76,- Patel, I. y Tinga, H. 1973, Growth of subrrigated japanese 

holly as affecte9 by soil type an~ depth. Hort. 

Science 8 (1): pp. 27-28. 



128 

77.· Pedraza, C.L., Sánchez, ll.J.I .. , Rod1·ig11e!, F.C. v lh1salcm, 

M.A. 1984. Influencia dP di fcrentes me:clas 1le -

sustratos en el desarro1 lo JL' Luprc~~-~ .!j_ll__~t!Y.i 

klotsch y f:!!..t;Jll.Y.r_~ g_!._9_huluy_ Labi 11. en vi vero. 

In. Tercera Reuni6n Nacional sobre plantaciones

forestales. SARII - SF - f~IF - (En prensa). 

78. - Plan Forestal Oaxaca. Volumen l Y l I. l;ohierno riel Estado. 

SARH - SFF- DGDF. 

79.- Rodrtguez, V.G. 1982. Curso: " \'i\'eros Forestales "para

ta zona templada-fria. INIF. Suhrlirecci6n de Ca

pacitaci6n Forestal, Depto. de Capacitaci6n Obre 

ra y Campesina. 50 p. 

80.· Rzedowski, J. 1983. Vegetación de México. 2a. Edici6n. -

Ed. Limusa. rlt!xico, 4:>: p. 

81. · Sánchez, B.J.L. y Pedroza, C.L. 1984. Técnicas de produc

ci6n en vivero para ~_LI_l)Iessu_?_ lindlevi klotsch, 

Eucalyptus _globulus Labill., Casllarina ~guiseti

folia Forst. y Acacia retinojdes. Schl. en Chapi!l 

go, Mfixico. Tesis. UACH., Chap. M6x. 86 p. 

82.- Secretaria General de Asuntos Agrarios. 1967. Resoluci6n 

Presidencial del poblado "Santiago Tutla" Hpio.: 

San Juan Mazatlán, E<lo. Oaxaca, Oax. 18-VIII-67. 

Oepto. de Asuntos Agrarios y Colonizac íón, 

83,- Seth, S.K. 1972. An analysis on the performance of some • 

tropical and subtropical pines in India. In Rurlcy, 

J. y :'-;ikles,n.G., e1ls. Selection and hrt'eding to 

improve sorne tropical conifers. Oxford, Common

wealth Forestry Institute. V.I., pp. 327-328. 

1 



12\l 

:!L- Shafiq, Y. 197R, Efccts of <lifercnt tra!;¡>lanting on of -

mC'Jium devC']opment of L~i!.!.Y.r.!J~ ~amalllulensis. 

Dehn, !:.!_nus !:>_~~i_t_i_!!_ ten. and fas1~rina ~Jiseti

fol_i_<!_. Forst llesopotamia Journal of Agricul ture. 

J.) (2): pp. 167-168. 

85. - Silva, M.C. 1978. -"Unidades del Suelo" interpretaci6n -

para su uso en ingenicrfa civil y aprovechadas

por el campesino en usos ap,ropecuarios, Ed. - -

CECSA. Za. ed. México. 63 p. 

86.- Slee, H.V. 1968, Rccents highlights of tree breeding in 

Queensland. In. Congreso Forestal Mundial. 6°, 

Madrid, Actas. Hadrirl, Ministerio de Agricultu

ra V.Z. pp. 173-175. 

S~.- Stehako\'a, N. y Dan' Shi, T. 1978. Effect of the Substr!!. 

te a mineral fertilizers on the growth of coni

fer seedling in a greenhouse. Lesnoe (5): pp. -

40-41 • 

88.· Stowckeler, J.,U. 1965. Conifer nursery practice in the • 

praire plains. Agriculture handbook 279. U. S. 

Department of Agriculture, Forest Service. pp. 

37-39. 

89.· Tamayo, J.L., Soto, V,J, y F.scfrpita, H.J. 197R. El pri· 

mer bosque artificial de México para apoyar a -

las Fábricas de Papei Tuxtepec, S.A. Ediciones

del Ficleicorni~o para el Desarrollo del Plan de 

Estructuraci6n de Bosques Artificiales. 43 p. 

90.· Tinus, R.W. y Stephen, E.M. 1979. Como cultivar plántu-· 

las de árboles en recipientes en invernaderos. 



uo 
Ser. For. del Oepto. de ARricultura de los Esta

Dos Unidos. Inf. Téc. Gral. RM-60 Estaci6n Expe

rili1ental Forestal de las Honta~as Rocallosas,Ft. 

Collins, Colorado, 256 p. 

91.- V§zquez, T.A. 1978. Comportamiento de PinJ!! pseudostrobus 

var. oaxacana Mtz. en diferentes técnicas de vi

vero. Tesis. ENA. Ing. Agr. Esp. en Bosques. Ch! 

pingo, t•éxico. 99 p. 

92.- Venator, R.Ch. y Lieglel, H.L. 1985. Manual de viveros 

mecanizados para plantas a raíz desnuda, y sist~ 

mas semimecanizado con recipientes de voldmenes

menores a 130 ce. Proyecto: Apoyo al Sector Fo-

restal del Ecuador 518-0023, Agencia para el De

sarrollo Internacional (AID). Ministerio de Agr! 

cultura y Ganadería. Programa Nacional Forestal. 

Quito Ecuador. 153 p. 

93,- Vera, C,J,A.G, 1986. Estudio de algunos factores que in~

fluyen en la producci6n de Pinus montezu~ae Lamh. 

en viveros. Tesis de Maestría en Ciencias. CP -

Chap, M~x. 141 p. 

94.- Versteegh, P.J.D, 1968, Plantaciones de Pinus carihaea 

En Surinam In Congreso Forestal Mundial, 6° , Ma 

drid, Actas, Madrid, Ministerio de Agricultura -

v. 3 pp. 1688-1689. 

95.- Vidal, J. y Constantino, N. 1959. Iniciaci6n a la cien--

cia forestal. Salvat. Buenos Aires. 25 p. 

96.- Villag6mez, A., Y. 198Z. Pruebas de semillas forestales -

y su aplicaci6n en vivero. Memoria ~e la Primera 

Reuni6n de plantaciones forestales. Pub. Espe---



131 

cial No. 13. Dirección Íieneral de Inv. y Capaci 

taci6n Forestales. SARH. 

97.- Villarreal, G.R. 1981. Comportamiento de Pinus ariz.onica 

Engelm., en invernadero y vivero a la intemperie. 

Tesis. UACH. Depto. de Bosques, Chapingo, México. 

77 p. 

98.- Vincent, A.J. y Mang, H. 1972. Growth of Pinus caribaea 

var. hondurensís Barr. and Golf. in Fiji. In - -

Burley, J. y Níkles, D.G., eds. Selection and -

breeding to improve sorne tropical conifers. Ox-

ford, Commonwealth Forcstry Institute. V.I. pp. 

351-353. 

99. - Zarzosa, F. y Husalem, M.A. 1976. Influencia de los ti--

pos ne sustratos en el desarrollo Je Pinus ari---- --
zonica Engelm. en vivero. Bol. Téc. Depto. de -

Bosques. Chapingo, México 3 (6): pp. 7-16. 

100.- Zavala, Z.R. 1971. Cuatro ensayos de técnicas de vivero-

con algunas especies de pinos. Tesis ENA. Ing. -

Agr. Esp. en Bosques, Chapingo, México. 128 9. 

101.- Zeijlemaker, F.C.J. y Laborde, R.M. 1977. The use of --

wriblocks in forest nurseries. In report. Wattle 

Research Institute, South Africa, pp. 101-103. 

102.- Zolotov, R.N. 1965. Relationship between depth and field 

germination and see<lling mortality of Pinus 

silvestris and Larix gmelinii. 



132 

IX.- A P EN D 1 C F. 



ti 

ll , 
' ·"'". y·-' 
i 
j 
i 

'o 
11: ... 

11: 
11: Pulla 
.... 
::> 

"' 
Jamllteptc 

FIG. O 

,... "' ... , ., .......... ~ .. 
\ I \, .,. 
/ '. "f C' . \ .. 

\ u"' ...... ,,,... ...... ·-·, . . 
Tu•l9'to .I 

I 
¡ 

\ ..... -., . ,/ ( 1----"-·-.-·- . 

o p 

N 

o 

ESCALA 1; 1! 0
000000 

., 

l'lan ,., .. ,,, Onn•, SAltH. 

SubHaretarle '°'"''' y d• la 'auna 
Dlreocltlft Oral. ¡Hrl ti DHarrolla Ftal. 

1982 

ESTADO DE OAXACA DIVISION POR DISTRITOS 

.,, .. 



N 

6 
\'·" " 

p. -·, 1 .. , l" 
\. \.1 \ . ..,. .., 

11 / '. "..,. 
E_ . .., I \ "./' 

IJ / . / '. ....... 
p ' 1 /"·- .... . ·-·-. 

( ., ,,.·- ~ 

95º 24' 15" 

17º 131 12"-

95° 17' 38" 

- 17º ¡3' 10" 

. '· \) I 11• 4' 15"}---....... ~/J..4""""""' '. ;' - ...... _) ¡ / /1 
¡.·-· (. ¡ 95º 21' 11" 95º 11' :n• 

I / / ·, \ _,,.·-'>¡' I I / .r 
\._. . ... .1 \ I ..r 

I 

\ 
1 

'· \ ...... 
\ 
i 
\ 
/ 

I 

o e 
4 

• OOACA 

o 
MIXE 

.- t I .r 
/

., / 
/; .. , 

J / . 

111,,, '· / ¡¡y ..... _._, -·-·-·-·1" 
SANTIAGO i 

TUTLA j 

i 
i 

¡ 
i .,, 

; 

\ "' \ 
\ ~ 
! (J 

e:ac. 1: 2'000 ooo o 
rtJENrE: 

11
PLAN FORESTAL OAXACA

11 
SARH 

SUBSECRETARIA '0RESTAL Y DE 
FAUNA, OlllECCION G. PAllA EL 
OESAllROLLD fTAL. Oaaa.o,ltet 

FIG. 1 ESTADO DE OAXACA
11

DtSTAITO MIXE" UBICACION DE LA COM\JNIOAD DE SANTIAGO TUTLA, OAX. 



: / \ 

' \ \, 
\ ' ' ' ) \ 1 I ' \ ~---

,... ... .-A. 'a AcoywcOn 
""' Lo \ 

lxteq .. il<I/'•-. 
I 

I 

' ) / A ,--, .1 I 

,,,,,'' ~-----j_----~{ts- G 

/ 
I '·-·-·-·-·-·-·-·-·-

,.-,) 1' ~ -F __ ,-- ,,,,.. ', 
I '-· 

,/ { 

j -----"\ j , ____ , 1 

• .,J ' ,... 1 \ ___ _, '---( 

SIMIOL081A 

Limite Oletrltal 

Limite hlalol 

limite Municipal 

' .. 
I 

< 
\ 

Carretero Povimentodo 

Brtc~a Turactrla 

* Cabecero Dl"rltal 

A.· TatoM1p1c 

8. - hll1i1tkÍn 

C. - Tamaaulapon 

O. - T1pwaltp1I 

E . - Sn. P. y Sn. 
l'oblo Ayullo 

M u 

I 
I 

Sn. Juon 
1
1 

Mai~tlán 
/ 

----1 I ,-------, 
-- -1 \ \ 

\ 
\ 

\ 

N 1 e 1 "1 o. 
F.· Sta. Ma. T1ponti.H 

O. - Tlahuilalltpec 

H. - Juqullo 

1 . - A1unclón C acalottptc 
J. - Santla¡a Atitldn 

K.- Sta. Ma.Alot1p1c 

\ 
1 
1 
1 
1 

Sto. O. 

1 
1 

' \ 

Tthuant.ptc 

La Venta 

L.-* Zacallpec 

L L .. o cotepec 
M .• Sn. LuCGll CemallÓn 

N. - Sn. Ml911tl O...trolttptc 

N .• Sn. Ju• Cotaooon 

O. - Sn. Jullll MoaotlJn 

l"UENrE:"Plon ~ornlol Oo•aca" VÍOI do co.,,vnlcoclÓn,SAAH-Sl"F. Olrtoa!Ón Gral. para 011arrollo "•l. 19112. 

FIG. 2 MAPA DE "VIAS DE COMUNICACION
11

Y DIVISION MUNICIPAL DEL DISTRITO MIXE. 

-a Chlopaa 

,, 
•,' 



UI 

: e 
.. ..J _, ... 
::> ::> 

º ... 
~o 
e"' 
Q. e( 

... ., z 
o e( ¡;., 
w 

LOS FRESNOS 

l )(1 

95º 11' 38" 
17º 13° 10" 9!1º 24' ll'J" 

11° 13' 12" "°----..c--------------r-'""".._ __ _ 
....... -·· -·\._. "°" f ~ 

Rio 

ESC. 1: IOO 000 

( 
: 

.,,. ... .1 

el VIVERO ... 
.f ,a 
: ' 
' Q ·"-'Q , ... ., 

k 
i:t 

I 
~¡ 

~ o - .. ~") o 

... .,, ... 

:..... .··7' g 
-.·1 ~ 
/ 
: ., 
\ .. '."~ 

: .... 
\ ........... . 

( <> 

) 

/ 
L .. - ... 

n 
o 
r 
;u 

"' < o 
e 
n 
o 
:z: 

"'"'L----~~~:; 
Q. o 

·-.... _ 95° 17' 33" 

()E SAN JUAN lllAZATLAN l7º 4' l'17" 
95° 21' 17 00 

11º ~ 15" 

COMUNALES 

FIJENfE: $.R.A. 1 Elec..cí¿n 1obr1 rttonocimiuto r tltuloclÓn ft bi1nu tOft\unolu. 1•&7 

FIG. 3 POBLADO DE SANTIAGO TUTLA, MUNICIPIO Of: SAN JUAN 

MAZATLAN DISTRITO MIXE 



30' 

30' 

~ -- -----~~----....J. -

LA ESPERANZA 
o TIERRA QUEMADA 

o o 
LA TRINIDAD 

Am (w) ( 1
1

) o 
ESTACION·?O·OO ~ALTEPEC 

&0-M. S. N. M. CANOOVOC 

SANTIAGO TUTLA 
o 

------
1 .. 7 

30' 

o 
EL GUAYABAL 

N 

6 

ESC. 1: &00 000 

30' 95°00' 
'~••t.: C0t1a Cli111it1 .. , h•tle Gutlérr u 011. dt Plauulón, Secretorio d• le Pruld•nclo 
UllAll f11t1H11to de Gt•9rofio 1970 c:la.lflcaclón de Cff,_H UQÍt• Kfppu modificoda por 

E. Garclo 

FIG. 4 MAPA DE CLIMAS SANTIAGO TUTLA, OAX. 



30 750 

u 
o 28 700 

z 26 650 

"' 24 600 ,, 
» 

• 22 550 "' 
o 

e 
20 500 ... 

::> 

1- 18 450 ~ 

l> 

• 16 400 o 

« o 
14 350 z ... 

Q. 12 300 
"' :IJ z 

10 250 .w 
1 ... e 200 3 

6 150 

4 'ºº 
2 50 

E F M A M J J A s o N D 

FIG. 5 "CLIMOORAMA" DE SANTIAGO TUTLA, OAX 



FIG. 

.... 
~~~-~~~~~~~~--~~~~.~~~~~~~~~~~~~-'-~~~-' 

1 1 •• 

• 1 1 
1 • 1 • 

.. 
le+ At / 3 (CLASE HllTUl!AL) 
CAMllSOL EUTRICO + ACRISOL Gl E YICO 

Ae + B• + 1 /I (CLASf TEXTUltAL) 
ACfltSOL ORTICO + CAM81SOL EUTIUCO + LITOSOL 

Betlh+ Le /2 (CLASE TEXTURAL) 
CAMBISOL EUT RICO+ REGOSOL EUTRICO + LUVISOL CltOMICO 

D OTROS CLASES TEXTURALES 

1.- GRUESA 
l.- MEOIA 
).- FINA 

,,/EfltrE: CARTA EDAfOLOGICA VILLA HERMOSA OGGTENAL.SPP. COORO. 

N 

6 

GRAL. SERV. NAL. ESTAD. GEOG. E IHf. 1981, CL ASIFICACION FAO / 

UNES CO, MODIFICADA POR DGGTE NAL. 
ESC. 1: 1

1

000 000 

1 '\'l 

6 MAPA DE TIPO DE SUELOS DE SANTIAGO TUTLA,OAX. 
1 

1 



1a' 

•• o o o 

ººººººººººººººº oo•oo •oooGOOOOOOOO 

1.1 n 

15' 

o o •• o o 17º00' 17º<>p''~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=~~~:::~::::::~:'.:'.~~~~~~~~~ 

~ SELVA ALTA PERENNIFOLIA N 

6 BOSQUE DE PINO-ENCINO 

SELVA ALU PERENNtf'OLIA 
COlf VEGE TAC ION SECUNDAlllA ARBOREA 

PASTIZAi. CULTIVADO ESCALA 1: UO 000 

D SELVA ALTA f'ERENNIFOLIA 

CON VEGE TAC ION SECUNDARIA ARBUSTIVA. 

FIJ€NTE.' CARTA USO DEL SUELO Y VEGETACIOH MINATITLAN,E 15·7 DGGTENAL SPI' 
INSTITUTO N.t.CIOICAL Dt: ESTAl>O, GE09. E IHf'. llto 
SISTEMA DE MIRANDA Y HEllNANDf:Z le. ( 19411 

FIG. 1 MAPA OE VEGETACION SANTIAGO TUTLA, OAX. 



• t .... ,.-- . 
• 1 , . 

\., 
\ 

........ -·,, ) ,..... -
i 
1 
j 

() \ 
Q; 

\./ 
CUENCA 1110 PAPALOAPAN 

CUlNCA ltlO YlltDl 

,uc11rc: PLAll fTAL. OAXACA·SAllH, '"·. º'"· GINl!ltAL l'UA EL OUAllAOLLO FOllESTAL 1982. 

N 

o 

' I 

ne. 1: z'ooo ooo 

FIG. 8 HIOftOGltAFIA DEL EOO. OE OAXACA" CUENCA HIOROLOGICAS" 

UBICACION DENTRO Df: ELLAS DEL DISTftlTO MIXE. 

C") 

:t 

"' 
" 
"' 
111 



--------~~------~~-.,.---..-------~---,--~--------·--------------------------------------

o SANTIAGO TUTLA, Mllll. 

LIMITE DE "EGION 

LIMITE OE ES'tAOO 

N 

6 

.• ~.'.!.AOO 0[ V 
·-·-·-·-·-·-·-· ! RAC1tuz 

~-------- 1 • 
"· 1 l 
-'-.) } 

·' -·-·-·7·-1·-·-·-·-·~:r·-·-) 
... - , .. ,,,.... f "' 

/ ¡ o 
\ ; o 
1 .-·' 
\ ;•' .._ ___ , \ ,. 

"\ . 1 i 
1 \1 ! 
'./ ! 

\ ! 

\ / 
' ! \ ! 

.J, 

D 

"' 
n 
:t .. ,. .. 
UI 

f'11.,,l1;"PLAN 'OltESTAL OAXACA" 1,,., OIRICCION OINt:ftAL PAllA EL DESARROLLO fTAL. 1982. 

FIG. 9 HIDROGRAFIA DEL ESTADO DE OUACA 
0

REGION HIDROLOGICA No. 29° * CUENCA DEL RIO COATZACOALCOS 



o 

• 

• 
111: 

"' 

' 

C' 

N 

{) 
e 

(.¡ 

o 

F11•1tf•:"PLAN l'TAL. OA>CACA" 0.-0MA"A SAPIH, !11"1'. DlltfCCION GRAL. PAllA IEL DIESAllPIOLLO l"OPllESTAL, 1982. 

FIO. 10 OAOGRAl'IA DEL ESTADO DE OAXACA 

.. .. .. 

... 
-·· 



-.---------------------------
960 9~º 

18° 11° 

N 

6 

tTº UJUJ..U.LJ.J'-'J..L.UUJ..U.UJL.U.U..u.JUJ..U.UJu.LJ.l.iu..l.U...1.L~~~ 11• 

96° 95° 

~ 
lIIl1]] 

D 

PROVINCIA: OE LA RANURA COSTERA DEL GOLFO SUR S\IBPROVINOA 
LLANURA, COSTERA VERACRUZANA,CLASE DE SISTEMA OE TOPOFO«· 
MAS: LOM[ft10, SIN ASOCIACION V SIN FASI, TIPO Of; SISTEMA DI 

TOPOFORMAS : LOlll[RIO. 

PROVINCIA: SIERRA MADRE DEL SUR. SU8PROVIHCIA SIERRAS OIUElf· 
TALES,CLASE DE SUITEMA DE TOPOl'ORMAS'. SIERRA SIN ASOCIA
CION V SIN FAH, Tl,.0 O( SISTEMA DE TOPOf'OftNAS'.8AJA COlll· 

PU'.,¡a 
OTROS. 

FUEllTE; CARTA FISIOGRAFICA,VILLA MERMOSA OGGTENAL.SP .. COOltO. 
GENERAL SERV. NAL. ESTAO. GEOG. E INF. 1981 

ESC. 1: 11000000 

FUI. 11 MAPA FISIOGRAFICO OE SANTIAGO TUTLA, OAX. 
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T1111 (tr•ctJ 
PERIODO: MIOCENO, ETAPA: TERCIARIO SUPEIUOR 
ERA: CENOZOICA, ROCAS SEOIMtNTAltlAS Y VOLCANOSEDIMUITAltlAS 
COW ARl:tUICA Y COtl8LOMUADO 

'l·.1 CI•·•, 
PERIODO: TlttASICO Y JURASICO INl'ERIOlt, ETAPA: TRIASICO \' """ASICO 
ERA: MESOZOICA, ROCAS SEDIMENfAltlAI Y V~CANOSEDIMl:MTANAS 
CON LIMOLITA Y AltENISCA . 

.. ( ltl•, 
ERA: NESOZOICA,CON ROCAS ISNEAS INTltUSIVAS. 

D OTROS ne. 1 : 1'000.000 

,-,,,,,,,,. CARTA GEOLOGICA VILLA HERMOSA OGGTENAL. SPP. COORO. UtAL. 

IERV. MAL. ESTAD. GEO•. E INF.·ltal. 

F lt. ti "tEOLOGtA" DE SANTIAGO TUTL A, OAX. 

J.15 
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11€ .. AS lllO APTAS PARA USO FORESTAL 

VC:Sl:TICIOll co• ESPECIES MADERABLES 
Tl€RltAS APTAS PAltA USO FORESTAL IMOUSTltlAL 

t:::;J Tll:RRAS APTAS PAltA USO fOltESTAL DOMESTICO 

mm ' ' 

'lfUol'.TACtO• co• ESPECIES IUO[ltABLES 
Tlf:••AS APTAS PARA USO FORESTAL COMERCIAL 

N 

o 

TllE•TE: UU& DIE USO POTENCIAL FORESTAL, VILLA HERMOSA OGGTENAL. SPP 
tlllJClllO_ CllAI.. SERV. NAL. EST. GE08. E INF. 1912. 

,_ d •A.PA DE .. USO POTENCIAL FORESTAL" DE SANTIAGO TUTLA,OAX. 
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TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA MECAIUZAOA CONTIMUA 

AGRICULTURA Ol TltACCION ANIMAL CONTINUA 

TIUltU APTAS PARA AGRICUl.1' URA MANUAL CONTINUA 

ESC. 1 : 1°000 000 

FllENrE .' CARTA USO POTENCIAL AIRICOLA, OGGtENAl., Sl'P., COORO. 
IEMERAL Sf:RV. NAL. ESTAO. u:oe. E '"'· ltU. 

FIG. t4 MAPA Dt "uso POTENCIAL AQRICOLA .. Of SANTIAGO TUTLA,OAX. 
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FIG. 1 tS DI S TfUBUCI ON NATURAL DE L. AS VAIU! OADll oc Pin111 car/ba•f MOMLET 



o.- Ramillo con co110 abierto 

b.- Cono Cerrado 

c.- Fo1clculo1 

d.- Eacomoa 

11 q 

d 
e 

FIG. 16 ~ Hrll>oeo Mor. var. bondyrt!llit Barr. 1 Golf. Dlb. to111odo 

del MH. poro la Id. d• COwtpo. Eac. Nof. de CIHC. , ...... 

11.,.tt•J•ttu•, Honduroe. 



0 DORMITORIOS + GALERA P/ PRODUCTOS QUIMICOS 

0 SANITARIOS M GALERA P/ EXPLOSIVOS 

ESPECIFICACIONES !'> ALMACEN GENERAL f'l ESTACION DE RADIO 

0 COMEDOR 11" PLANTA DE LUZ 

NUMERO TOTAL DE PLANTA8ANDAl-476 X COCINA C1 OEPOSITO DE GASOLINA 

NUMERO TOTAL DE CAlllELLONES - 117 

AllEA DEL VIVEllO 
(DE LAS !I SECCIONU)ZG,941192 111 

* ALMACENOEALIMENTOS + 80MBA DE AGUA 

0 COBERTIZO 

11 GALERA PAR4 HERRA-

A,l,C,O,E., SECCIONES EN QUE SE 
DIVIDE EL VIVERO 

MIENTAS 11 OE PO SITO DE DIE SEL 

1t OFICINA -......__ _____________ .. ,, 

"º· 17 PLANO DEL VIVERO DE SANTIAGO TUTLA,OAX. 
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Cuadro 1 Tenencia de la tierra del Predio Tutla antes de la 
l'Xpropiación. 

ADQUIRENTES ANO DE LA llAS. ADQUIRIDAS 
ADQUI SICJON 

Carmen Bezares de Reyes 
Arturo Veraza 
Rosa Guadalupe Chapa 
Benito M6n<lez Rodrfguez 
Librado Ortega 
Guillermo Fdez. Márquez 
Lucio Capetillo Maza 

Maurilio Alvarez Rosado 
Ma.de los Angeles R.de Turner 
Felipe Martlnez Vigil 
Juan Reyes Chornc 
Osear Wonce García 
Familia Vcraza 
Severiano Rodrlguez 
M~ximo Aceval González 
Alfredo Gura íeb 

Gustavo Velázquez 
Familia Rule Doorman 
Félix Guatzo 
Margarita de la Cruz C. 
Guadalupe Guzmán Canta 
Familia <le Eugenio Espinoza 
Heliodoro Contreras 
Luis R. Wence 
Victoriano Andrade Delgadillo 
Mexican Developcmcnt Equi
pement Co. 
Carmen Mindcz de Aguilar 
Familia ~ingaertz 
Nilas O. Shivclz 
Familia Soto Servin 

Lic. Enrique V. Ayala 
Hermanos Pfircz Rueda 

1960 

1957 

1960 

1960 

1960 

1960 

1959 

1959 

1960 

1959 

1960 

1959-60 

1959 

1959 

1959 

1957 

1958 

1960 

1960 

1959 

1961 

1958 

1955 

1955 
1960 

1960 

1961 

1961 

1930 

1958 

1961 

1958 

10-00-00 

20-00-00 

35-00-00 

50-00-00 

87-00-00 

90-00-00 

100-00-00 

100-00-00 

100-00-00 

100-00-00 

107-00-00 

135-57-00 
136-00-00 

150-00-00 

181-53-67 

200-00-00 

200-00-00 

262-00-00 

300-00-00 

321-00-00 

407-00-00 
443-58-00 

4 4 s- 8 5- 30 

530-21-00 

600-00-00 

600-00-00 

755-37-00 

974-00-00 

1000-00-00 

1653-00-00 

2516-80-00 

28,860-00-00 



CUAOltO 2 * OBSEltVACIONU IOBRE TE:MPEIUTURA Y PRECIPITACION 

PROME 
A~OS E f u A M J J A s o N o DIO 

ANUAL 

TEMPERATURA 10 21.I 22.5 24.2 26.7 27.7 27.2 26.7 26.1 26.1 25 23.4 21.6 24.9 

PRECIPITACION 10 41.3 26.3 20.5 47.5 107.6 284.8 606.1 567.2 290.2 176.5 71.1 73.6 2312.7 

,.,,.,,,, .. *DATOS TOMADOS 0€ LA rsTACIOtl~ .. ,.LTE,.:c CANOOYOC" 20·043 A 50 llllftlll 

-._, 



CUADRO 3 EQUIVALENCIAS APROXIMADAS ENTRE LOS TIPOS DE VEGETACION RZEDOWSKI ( 1983) 

CATEGORIA * EN EL TRAB!i RUEBEL LEOPOLD MIRANDA BElARO 
MIRANDA V 

RZEDOWSKI LAUER FLORES 

JO DE ( 1930) ( 1950) ( 1951 l ( lt55) ( 1966) ( 1966) ET. AL. 
RZEOOWSKI HDEZ. X. 

( 1983) EL AMQRICA 
( 196-!-} 

SAN LUIS AME RICA ( 1971) 
VEGETACION 

MUNDO MEXICO CHIAPAS TRdPICAL POTOSI CENTRAL MEXICO 
DE MEXICO MEXICO 

SELVA ALTA SELVA ALTA 

BOSQUE RAIN SELVA R~IN PERENNI- BOSQUE SELVA PERENNI-

TROPICAL PLUVISIL- FOREST. ALTA FO~EST. 
FOLIA 

TROPICAL OMBROFILA 
FOL. IA 

SELVA ALTA SELVA 
TROPICAL EVERGAEEN o MEDIANA 

PERENNI- VAE EVERGREEN SIEMPRE SED~ONAL MEDIANA PERENNI- SIEMPRE SUBPEREN-

FOLIA VERDE FO~EST. PERENNI- FOLIA VERDE NIFOLIA 
FOREST. 

FOLIA (EN PARTE} 

* TIPO DE VEGETACION EMPLEADA EN EL PRESENTE TRABAJO 

FUENTE: VEGETACION DE MElCICO, lh1do .. u ,. •• 



CUADRO 4. SUPERFIQIES DEL DISTRITO MIXE 

SUPERFICIE SUPERrlClt SUPERFICIE 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 

COlllFER~S Y SELVA SELVA 
DISTRITO FORESTAL ARBOLADA CHAPARRAL MATORRAL AREA PER- OTROS 

LATIFOLIADA! MEDIANA BAJA 
( Ita l ( 11 a ) 

( 11 Q l ( ... ) º') 
( ... l ( lla l TURBADA usos 

' 

MIXE 460,700 297,350 183,225 114,IU 30,350 5,500 1075 25,075 97,350 

F11ul1: "INVENTARIO HAL. DE OAXACA" INSTITUTO NACIONAL OE INVEITIGACIONIS HALES. ( INll') MEXICO, 1981. 

.,, 



CUADRO O CONCENTRADO DE EXISTENCIAS REALES TOTALES Y POSIBILIOAO POTENCIAL OTO. MIXE. 

f: STA DO DE O.HACA UNIDAD DE ADMINISTRACION FORESTAL: ID SIERRA DE JUAREZ 

SUPERFICIE 

DISTRITO 
A RBOLAOA EXISTENCIAS REALES "'ª rta. POSIBILIDAD m-' r to. 

COMERCIAL (haa) 
ESPECIE:S ESPECIES 

BOSQUE SELVA PINO OVAMEL HOJOSAS TROPI- PINO OYAMEL HOJOSAS TROPI-
CALES CALES 

MI XE 
l!i 394 - 1001009 - 381309 - 36 622 - 11792 -

UNIDAD DE ADMINISTIUCION 'ORES TAL: 1l( YAUTEPEC 

MIXE 8493 3818 &61131 - 17t 41G 17&98! 14090 - 786 3818 

UNIDAD DI ADMINllTRACION 'ORES TAL: 'lr ISTMO 

MIXE 88497 110171 48~0830 - 214lil!S92 242629e9 130976 - H3!i 110171 

F11•11I•: ""LA N FOii[ S TAL OAXACA"SARH,I,~, DGA~ TOTALES U«U688 o 22313 113 989 MllRZO- ltl?. 



CUADRO 6 PROGRAMA MENSUAL DE PRODUCCION DE MADERA 1985 ( ms) PINO CELULOSA 

COMUNIDAD 
ENERO FEB MAR. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

SANTIAGO 

TUTLA 
1000 4000 8000 8000 8 000 6000 2000 2000 2000 6000 6000 3000 

"REPROGRAMACION 11 

SANTIAGO 
2 363 1171 1660 454 352 2000 2 000 - - - - -

TU TLA 

FA&ltlCAS OE PAPEL TUXTEPEC, S.A., SILVICOLA MAGDALENA, S. OE l'I. L. l'lll'l'IOOl'IAMACION ZONA TUTL A, MIXE 

OAlUCA, AGOSTO- 19111. 

TOTAL 

56,000 

10 000 

-·.;1 
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Cuadro 7. Rango de profundidades de siembra rocomcndada por diversos. 
autores para diferentes especies forPstales.(Vera, Hlf!6). 

--------- ---- --------------····-------

f;gpecie 

Rango de profundidades 
de siembra recomendada 

(c111) 

Pinus 

p_. sylvestris 

P. pinaster 

P. elliottii var. ellio-
hii -

r_. elliottii var. densa 
P. caribaea var. hondu
rensis y ~· P?_tu],! -
_E. wallichiana 

.E· ayacahuite1 P. ~ 
y P.. pselídós troliüs 

Otras Especies 

0.5 - 1.0 

O.B - 1.0 

1.0 

1.8 

1.0 - 2.0 

0.6Z - 1.25 

o. 62 - 1,87 

o.s - 1.0 

l.S 

1.0 

~ brasiliensis 0.5 - 1.0 

Picea smi thi ana 1 • O 

t.arix gmelinnii 1, O 

Ulmus ~stris 2.0 

~ alba, Q. falcata, 
Q.-~TI· prinus 1.21 

Q.Jercus ~trea 3.0 

Autor(es) 

Janson (1960) y Zo
lotov (1965) 

Laffite et al., (1964) 
y MinisteriO-de Agríe. 
de J.ndrid (1976). 

Ministerio de Agric. 
de Mldrid ( 1976) 

Ministerio de Agric. 
de Madrid (1976) 

Cevedo (1966), Gla
ser (1971), Marlats 
(1973) y C.Oz.zo (1976) 

~k:Minn ( 1970) 

f.tllinn ( 1970) 

G!osh ~al, (19'16) 

Singh et al. ( 1976) 

Gard'.a(1980) 

Sturion ( 1960) 

Singh et al. (1975) 

Zolotov (1965) 

Tanasescu (1958) 

Shlµnan. (1962) 

Rohring (1976) 
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UW:JRO 8. Envases apropiados para el crecimiento de plántulas de árboles 
forestales (Tinus y Stephen, 1979). 

!OffiRE CCMJN 
DEL ENVASE ___ V ___ _ 

fulyloam tree 
container 

Styroblock 

Test Tube 

Kys - Kube 

o ·903 

Tar Paper pot 

Mxtified Wal -
ter' s bullet 

Conwed Oper.mcsh 
plastic tubing 

Peat Sausage or 
F:asy Root con
tainer 

BR - 8 

Hawaii Dibbling 
Tube 

Rack Substratum 
System 73 

One Way 

Jiffy - 7 peat 
pellets, strips 
and pots 

W\TERIAL DEL 
ENVASE ··-------··-

Nutrientes y -
base de mate-
rial sintétko 20 - 37 Lentamente 

Espuma de po-- 'b(reusablc de 
liestireno 35-120 2-3 temporadas) 

Polietileno mez 
cla orgánica variable t-kl (reusable) 

Tnorg§nica 20-25 si 

Fenol formal -
deydo con re-
siduos de íos 
fatos,nitratos 20 - 30 lentamente 

Papel de 15 
libras variable lentamente 

fuliestireno 
de alto im-
pacto 15 • 10 no 

Plástico te-
jido variable no 

Pol ietileno de 
baja densidad 
con relleno de 
turba variable lentamente 

Fibra de celu-
losa modificada 20 -30 si 

Polietileno 30 no (reusable) 

Fibras sintéti 
cas y 11.'.lturales variable 

MJldes de polies 
tireno y placas-
de poliestireno 60 

Turba 20 - 40 

si 

no 

si 

si 

no 

no 

si 

si 

si 

si 

si 

no 

si 

no 

si 

si 

si 
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NCJ.IDRE CGUN MATERIAL DEL YOLl.flU':.N D~L PROP J EDAt)f;S SALIDA DE 
D_l:L ENV AS_E._ _ l~i\?..Fc'._ ----- .E.~N'I~lll1 -ª._! ODf:GRADJ\!H¿'J' ~--1!:.\JL 

Paperpot Papel especial 10-650 si si 

Ninsula Roll Pelfcula de Po-
lietileno variable no no 

Plug tray Polietileno de 
alta densidad 140 no no 

Deepot Pol ietileno al 
ta densidad 656 no no 

Ontario tube Políetileno de 
al to :iinpacto variable no no 

Cone-Tainer Polietileno de 
alta densidad variable no (reusable) no 

Polypot 1\llietileno 200 lentamente no 

Rootraincrs Poliestireno 30-340 no (tal vez no 
reusable) 

Plant Bands De papel y ~ muchos ta-
lietileno maños si si 

Tube Pak Pollcstireno zso no (tal vez 
reusable) no 

Fiber pot Pulpa de ma-
<lera variable si no 
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