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F.l r'.-.unicipio de Naucalpan se localiza en la porci6n NW de

la Cuenca cr~l Valle c'e !'éxico, Su ciudac'I ocupa la seguncla con

centración de actividades productivas y ~e roblaci6n del pa!s,

<londe sus princi~alcs problemas son (!ebido a la ~ala ~istribu-

ci6n ~e los usos del suelo urbano, entre los rue sobresale; 

a) la ::alta r1 c ser1.·icio:~; y e,...uioaniento blisico en gran parte de 

su zona urbana, b) la ~ezcla de usos habitacionales con las ac

tividades industriales y e) carencia de dreas verdes, principa

les en las zonas de vivienda popular. 

Dentro de sus obJetivos delinecdos para el nunicipio, ~s-

tán el de mejorar y preservar en Meóio ambiente que conforman -

los acenta!!lientos hunanos; y el aprovechar los beneficios del -

clima existente para rehabilitar el meclio natural deteriorado -

por la m~ncha urbana. 

Para este tipo <"e soluciones, ~)or lo general, se da prino;:: 

r1 ial importancia a el .cuidado, mantenimiento, r.iejoramientó -y 

creaci6n ce áreas verdes para elevar el nivel de vida de los ha 

bitantes. 

Actualnente, el municipio cuenta con un vivero cu~· a fun- -
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ci6n es l~ de abastecer lo más posible, de planta a las áreas -

verdes de su zona urbana. Este vivero no funciona bien tc.nto -

técnica como aélrninistrativanente, por lo que el objeto e.e est<=

trabajo fue el de dar una visión clara y sencilla ~e estos ele

mentos para ayudar a mejorar su funcionamiento. 

Como complemento, se dió inforr.aci6n sobre los problemas -

que enfrenta comunmonte la vegetación urbana, tomando en cuenta 

infornaci6n sobre Contaminaci6n Atmosférica, aspectos est6ticos, 

etc. y asf de esta manera, ampliar el criterio C'e posibles sol~ 

cienes 0uo puec"a representar el vivero -¡:¡ara proveer de Yegeta··

ci6n a las áreas verdes ce acuer~o a las conciciones imperar.tes 

en la zona urbana municipal. 
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I N T R o D u e e I o N 

El centro de ~oblación del municinia de Naucalpan de Juárez, 

está conurbaa0 cirectamente a los ~unicipios de Buixauilucan, 

Tlalncpantla y Atizapán y con el Distrito Federal. 

La ciudad de Naucalpan, encabeza la segunda concentración -

de actividades productivas y de pobl.aci6n del país, junto con -

otros dicciseis municipios del Sist2ma urbano del Valle Cuauti-

tlán-Texcoco. 

La construcci6n de la carretera ~6xico-Quer€taro, la asign~ 

ci6n ce incentivos para la implantaci6n ae la industria y la - -

apertura de qranaes extensiones de suelo para fraccionamientos,

fueron y son causa ~irecta de aue Navcalpan, junto con Tlalnepaª 

tla, sean ce los primeros municipios del Va~le en conurbarse al

Distrito Fe~eral y de aue en la actu~lidad cuente con el eouipa

miento y los servicios urbanos más especializados del Sistema Ur 

bano. 

Hacia el interior, el área urbana actual presenta varios 

problemas por una mala distribuci6n de los usos del suelo, de 

los que se destacan los siguientes: 
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Conce!:traci6n ex.ce si va de actividades cor:ierciales y de -·· 

servicios a lo largo del perímetro lirnitante con el Dis-

tri to F'ederal; 

Falta oe servicios y eouipamiento básico en gran parte de 

la zona urbana, principalmente en la porción accié'antal; 

- Mezcla de usos habitacionales con activi~ades 1n~ustria-

les. 

- Carencia de áreas para instalaciones de oficinas y de ~ = 
prestaci6n de servicios educativos que denan2~ la pobla-

ci6n; y 

- Carencia de áreas verdes, a pesar oe que el centro ce po

blaci6n es uno e.e los mejor dotados del Sistema Urbano -

del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

La problemática aue presenta actualmente el rnunicip~o de -

Naucalpan es sencillarente compleja, 9or lo ~ue las soluciones -

re0uerirán de la cooré'.inaci6n y apoyo r:utuo con los rnun1<::i.r•:.ns -

vecinos y el Distrito Feceral. 

Dentro de los prograMas de acci6n, en cuanto a áreas VC!rdes 



cel I'\Unicil)io el.e ::aucal:>ar?, se encuentrun: 

- Realizaci6n de acondicionaMiento cel '~sto c1el parque 

Naucallí-Los Renedios, y 

7 

- Reforestación de las principales vías de cornunicaci6n - -

( t~ac;::alpar: 1982 

En el presente estudio, aé!ern5s c1.e citar la información del

municipio y vivero de Naucalpan, hago menci6n de los reouerimie!}_ 

tos a tener en cuonta para la explotaci6n de un vivero. ~n los

resu!tados, conclusiones y recoM0ndacion0s. cara di~erentes ele

~en~os oue deben s0r tonados en consideraci6n para lograr ur.a ºE 

timización re recursos en la actual y futura explotación del vi

vero municipal de ~aucalnan de Juárez. 

l-.cl.e!'lás, haré mención éle observaciones y recomenc1aciones en

la utilización del material vegetativo oue se produzca en el pr~ 

pio vivero, o bien, sea traído de otra regi6n del pafs 1 logrando 

así el óptimo a?r~vcchamiento del recurso planta a t~~~G6 ~~ ~~ª

áreas verdes ( jardines, camellones, parques, etc~tera ) oue ti! 

nen tan importante papel en el Qedio a.nbiente urbano del munici

pio de Naucalpan de Juárez. 
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ANTECEDENTES 

Debido a que la explotaci6n actual del vivero municipal d~ 

ja que desear en cuanto al diseño del mismo y a la poca divers±_ 

dad de especies adaptables a las condiciones del municipio que

en ~1 son reproducidas, motivaron la realizaci6n de este estu-

dio, aue permitir:í tener una visi6n méis clara de un problema P.9. 

co estudiado y entendido hasta hoy en día. 

Actualmente, ya no s6lo se hace necesario reforestar en -

grandes canticl.ades de plantas que no han de prosperar en un su~ 

lo y medio ambiente adecuado a ellas, sino que se tendrá que -

considerar la funci6n a desempeñar en un sitio determinado, sea 

para esparcimiento, descanso, como parte del paisaje urbano, c2 

mo medio para controlar la erosi6n, corno amorgituador del efec

to de los diversos tipos de contaminantes, as! de las incleme.n

cias del tiempo, etc~tera. 

Sin embargo, dentro de las actividades indirectas a desa-

rrollar por el Vivero Municipal de Naucalpan, a trav6s ~el De-

partamento de Parques y Jardines, está la de mantenimiento de -

las áreas verdes existentes, lo que irr?lica, podas, refc~~sta-

ci611, control fitosanitario, fertilizaciones, abonados, etc6te

ra, que .son tan importantes y P'Jr alguna raz6n no se llevan a -

cabo en boda su expresi6n, de lo contrario, beneficiar:l'.an l<tS -
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áreas verc1.(~5 y en consecuencia a la población clel Municipio de

Naucalpan de Julrez. 
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O B J E T I V O S 

1 .. - Contribuir a que el Vivero Municipal de Naucalpan c'!o ··

Juarez logre una optimizaci6n de recursos ~ue favorez-

can su explotación y producción de plantas de ornato, 

2.- Determinar los espacios ornamentales que son más reco-

mendables para las áreas v.:.irdes del municipio de Nauca.!_ 

pan ae Juárcz. 
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H I P O T E S I S 

1.- La explotación del Vivero Municipal, se optimizará sicrn 

pre y cuando se logre vincular a sus recursos naturales 

y a los medios t~cnicos y administrativos para obten- -

ci6n de la producción, 

2.- Las características y necesidades de la Ciudad de Nau-

calp¡¡;1, apoyac'.os en su medio ambiente urbano, determina

r§n las especies ornamentales adecuadas según sea la si 

tuaci6n de cada ~rea verde. · 
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~~~TERI~...LBS Y ~ETODOS. 

Para lograr los ob~etivos plantea~cis en este trabajo, se -

colabor6 en l(!S actividaaes centre élel vivero, consulta a infoE 

rnaci6n literaria, tanto nDcional co~o extran~era sobre cxplota

ci6n de di.!:er,::-ites t:ipos de viveros. Se visito il P1apotecas, al 

arcliivo ,;(: 12 Dirccc.~6n G1::.neral de ~'.ctcorolor¡ía, us! corno a ins 

titucioncs educati'/as, de investigc.ci6n y 21 explotaciones prive¡ 

da~ ~· ~statales. Esto estuvo refor~ado por un recorrido por to 

da la zona urbana ~unicipal con el fin de oLscrvar sus áreas 

verdes. 
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1. INFORMACION MUNICIPAL 

A. Situación Geo~ráfica 

1.- Localización. El nunicipio ce l':aucalIJan está situac'lo en la 

parte suroeste é'.el Estaco ,1e !léxico, entre los paralelos 

19° 31' 18" y 19° 23' OG" de latitud norte y los ::ieridianos 

99° 12' 48" y 99° 21' 42' 1 de lor·si tud oeste con res:Ject:> al 

meridiano de Greenwich. Su cabecera, la Ciudaé' ce :-;aucal-

pan de Juárez, se ubica a los 19º 28' 40'· ce latitud riorte

y a los 99º 13' 45" de longitu¿ oeste con respecto al meri

diano de Greenwich ( Naucalpan, 1981 ) . 

Sus coordenadas ubican al municipio centro del Valle de ~lé

xico en su porci6n meridional y hacia el costado poniente. 

El municipio de Naucalpan, se encuentra a una altura X ae -
2,298 m.s.n.M. (Estado ~e ~éxico 1981 ). 

2. - Límites. El municipio C'e Naucalran, tiene los siguier.tes -

limites: 

Al norte, con los municipios de Atizapán y Tlalner,a:-tJ.<:, 

Al sur, con el ~unicipio de Hulxquilucan. 

Al este y sureste, c~n el Distrito Federal, 



Al oeste y noroeste, con el municipio de Jilotzingo, ¡ 

Al suroeste, con los nunicipios de Otzolotepec, Xonaca 

tlán y Lerma Naucalpan 1963 ) • 

3.- Extensí6n territorial. Su extensión es de 19,661 hec~ 

táreas ( Haucalpan 1984 ) • 

4.- Orografía. Los te=renos cue ocupa el ~unicipio ~e Nau 

calpan acloptan la .for!"la de un plano inclinado con su -

parte oriental reposando sobre el valle ee M6xico y en 

paulatinc ascenso hacia la p;rte occidental, terminan

do en la cadena montai'\osa de " Monte Alto " aue le se 

para del Valle fe Toluca. 

A partir de San Francisco Chimalpa, su pueblo más o.;;.::i 

dental junto con Santiago Tcpatlaxco, la estructura de 

la montaña se torna más co:-xtinua, con cerros cuyas la

deras tienden casi a la vqrtical y en continuidad casi 

ininterrur:ipida, no dejan espacios para valles, limitan 

dose a la formación de pro~undas barrancas que se con

v ie rtcn ocasionalMente en lecho de inter~itentes rfos

aurante la época re lluvias 

La porci6n occi~cntal, tiene 12 nayor parte ~e los ca-

14 
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rros y elevacion~s ~e rnjs in9ortancia, en los límites con-

:~ ~u~icicio ~e ~ilotzi~~o, se encuentran los cc~rGs " El-

Organo " :· " La ~·'alinche ", con una cl0vaci6n nror.ec'io ele-

3,650 metros sobre el nivel del mar. Otr~s elevaciones irn 

portantes son los si0uientes cerros: 

Al norte; " El Cedral ", " La Cantera " " La ?lantaci6n " 

" Pefia d6! Rayo ", " San Josclito "; 

Al sur; " Cerro Gordo ", " 21 lerrito ", " El Salto ", 

11 La Pal!'1a 11 " , san Miguel ~e las Pulgas " 

;"·.! oc:~te; 11 El :"'~uc!.o 11 " El r:rsano •· • cr.imalpa 11 

11 El ~ro~co Bla~co 11
, 

11 ~a ~alinche 11 11 Viejo "· V . -
Pacia al interior ~el ~uPici~io; 11 Cascada Grande ", 11 CaE 

·~adora C~ica ", "ne la Escalera " • El Cabrito ", "El -

Ce(!azo " " El 0cotillo " " Juan Guitarras", 

" :>;opala ", " Las Piedras " " Loma Panda ", '· Paso é'e 

Cristo", "~ante de la Asccnci6n •, "tos Cantillos" 

~aucal_pan 1581 ) . 

5.- HiCrogra~ía .. El municipio de Naucalpan presenta una hidr~ 

grafla del tipo de cuenca cerrada del Valle de M6xico. Es 
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tá representada por la corriente de los ríos " Sordo ", 

11 Verde .. I " 'I'otolinga n I n Los Remedios " y " Chiquito de 

los ReMedios " 

Los ríos " Hondo " y " Sordo 11 se desprenden de la vertien 

te oriental de la ca~ena ~onta~osa de 11 Monte Alto " a la 

altura fel coblado 11 Dos Ríos " y corren casi paralelos 

hasta las proxi~ida¿es de " San José Río Hon¿o ", en dende 

son represac:'l.os con el fin de regular sus avenidc.s. Ante-

riorrnente estas avenidas fueron utilizadas como fuerza rno

lr iz para r:iover las turbinas de la factoría textil del po

blado. Despu6s de realizada esta funci6n, el caudal se 

convertía en el 11 Canal del Tornillo " que alim~ntaba a el 

" Lago de Chapultepec "; actualmente sigue con el nombre -

(~e " Río Honclo ", de suroeste a noroeste, recibe el escaso 

caudal del " Río Verde " a la altura del pueblo " El tJoli

ni to 11
; más adelante recibe el caudal del 11 Río Totolir.ga '' 

atravieza la zona industrial de" Alce Blanco", sigue; ra
ralelo a la calzada de Las Armas·y va a deseMbocar en los

l!rnites c1el municipio c'e Tlalnepantla en el " Vaso regula

dor del Cristo " 

El río 11 Chiquito r1 e T.os Pe!"'ec1io!:' " tiene su curso ce cc~

te a este entre la zona urbana ~el municipio a la altura -



. ..., 

.l.' 

de la localidaa de Rinc6n Verde. bordea en la r;orci6r. sur-

la localicad ae San ~ateo ~opala, continGa entre Santiagc-

occipaco '' Jaro.ines Clc san Mateo, para unirse al " Rfc Los 

Remedios " en la zona del poblado de Santa Cruz Ac::atlán, 

No obstante sus vasos reguladores, los r!os " Hondo " y --

" Chiquito de Los Remedios " originan con cierta frecuen--

cia inundaciones debido a sus grandes azolves de loóo y 

basura y la poca profundidad de sus cauces, a cuyas ori- -

llas se ubican construcciones habitacionales de material -

poco resistente a la humedad ~' erosi6n ( Naucalpar. 1981 ) • 

6.- Geolog!a. En la parte montafio~a del municipio, los terre

nos están formaélos por rocas efusivas de las ~pocas tercia 

rias y posterciarias aue tuvieron su origen en tres @pocas 

sucesivas de activi~ad volcánica, según análisis quíraico -

de su cow.posíci6n y estructura. Estas tres épocas se rec~ 

nacen por el carácter físico y la naturaleza quírica ae -

las rocas, existiendo muchas variantes y tipos de transi-

ción. Las rocas c·orrespondientes a las dos primeras épo-~ 

cas son de tipo andesítico y las originadas en la tercera, 

óc tipo basáltico, 

La parte inferior de los terrenos nunicipales, está consti_ 

tuica por suaves y prolongadas llanuras, CTUe pertenecen al 
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sistema de las grandes cuencas o planicies que antaño cons 

tituyeron el vaso de los lagos asentados sobre el Valle de 

M§xico. Estos terrenos se fueron formando por capas sedi

mentarias, resultado del continuo deslave de las rnontafias

que los circundan. Este material fue rellenando las depr~ 

siones, junto con la gran cantidad de cenizas volcánicas -

que fueron arrastradas por las corrientes de lodo volcáni

co o, como lluvias directas al ser lanzadas por las erup-

ciones. 

Se localizan tambi~n terrenos c~aternatios, constitu!dos -

por los productos de alteraci6n de las rocas circundantes

y porque son capas de cenizas que fueron arrastradas junto 

con lodo volcánico depositados en los valles o en los cau

ces de los rfos ( Naucalpan 1981 ). 

7.- Fauna. A causa de la presi6n demográfica originada en el

rnunicipio, la fauna propia de la regi6n ha desaparecido 

casi por completo, existiendo s6lo en las partes altas de

la porci6n occidental especies como ardillas { Scirus car2 

linensis), conejos Oryctolaguas cuniculus ), codornices 

( Coturmix coturnix ) , correcaminos ( Geocococyx califor-

nianus ) . Entre las aves silvestres, encontramos al salt~ 

montes ( Chorthippus parallelus ), cardenales ( Pyrrhulo--
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xia cardinalis ), gorriones Passer domesticus ) y algu--

nas aves migratorias corno las golondrinas ( Hirundo rusti

ca ) . 

La rata de campo ( Apodernus sylvaticus ) representa uno de 

los principales problemas para los cultivos y abunda en 

las é'íreas suburbanas del municipio ( Naucalpan 1981 ). 

8.- Flora. la flora en el municipio es de tipo natural, enco~ 

trándose en la porci6n occidental cedros ( Cedurs spp ),p~ 

nos ( Pinus spp ), encinos Quercus spp ). En el área 

boscosa de Vista del Valle y del Parque Nacional de los Re 

medios, abundan las especies de eucaliptos ( Eucaliptus ), 

en el rest0 <lPl terreno, la vegetaci6n está formada por 

pirul Schinus molle ), casuarina ( Casuarina equisetifo

lia ) y pastos duros. Hacia los l!mites con los munici- -

pies de Huxquilucan y Jilotzingo, se encuentran especies 

corno alamo blanco Populus alba), cedro ( Cedrus spp ), 

fresno 

canfor 

Fraxinus sp), huizache (Acacia farnesiana ), a! 

Eucalyptuz sp ) y trueno ( Ligustrum japonicum ) . 

Entre los frutales, están el ciruelo ( Prunus doméstica), 

manzano ( Malus comunis ) , durazno Prunus persica ) , pe

ral ( Pyrus conununis) y capul!n ( Prunus capuli ). 
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Dentro del grupo de las plantas de ornato, están la jaca-

randa ( Jacaranda acutifolia ), bougambilia ( Bouganvi

Llea spectabilis ) además de alguna~ plantas silvestres de 

flores variadas. 

Entre las plantas herbáceas, algw1as de ellas medicinales, 

se tienen las siguientes: mirto ( Douvardia tornifolia ), 

escobilla Baccharis spp ~, jarilla ( Dodonea viscosa),-

belladona Atropa belladona ) , manzanilla ( Matricaria --

chamomilla ), ajenjo (Artemisa absinthium ), mejorana - -

{ Brickellia veroniafolia ) , auelite ( Antaranthus hybri-

das }, verdolaga ( Portulaca oleraceae e higuerilla ( R! 

cinus cornmunis ) . Tambi6n se cultiva el maguey pulguero -

( Agave atrov~rens ) y el nopal ( Opuntia spp ) ( Naucal-

pan 1981 ). 
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II. MEDIO AMBIENTE URBANO DE NAUCALPAN. 

A. Superficie. 

La extensi6n territorial de la zona urbana del Municipio 

ce Naucalpan, abarca 7,190 hectáreas, el 37% de su superficie -

total ( Naucalpan 1984 ). 

B. Re1ieve. 

En la zona urbana del municipio, existen tres fonr.as carac 

ter1sticas de relieve: 

1.- Zonas accidentadas, ~ue tienen una clevaci6n de 2,400-

a los 2,500 metros sobre el nivel del mar, abarcando -
; 

de norte a sur la porci6n occidental de los limites UE 

banos. En estas zonas, se asientan localidades de vi-

vienca popular. 

2.- Zonas seMi~lanas. Con una elevaci6n r.e 2,300 a 2,400-

metro~ sobre el nivel C.el mar, oue abarcan, ce norte a 

sur, la porci6n central y sureste de la zona urbar.a --

hasta los limites con el Distrito Federal. En estas -

zonas se asientan localidades de vivienda popular y re 
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sidencial, así co!"lo áreas cor:wrciales " Cle servicios. 

3.- Zonas planas, que en su mayoría se encuentran a una -

altitud r.ienor a los 2,300 rnctros sobre el nivel del -

mar, abarcan pequefias dreas en la porción central de

la zona urbana y la mayoría so encuentran en la por-

ci6n noreste de la misr.ia, hasta los lfnites con el -

Distrito Federal y el municipio de Tlalnepantla. En

estas zonas, se asientan localidades de vivienda resi 

dencial, la zona industrial y ~reas coMerciales y de

servicios ( Naucalpan 1981, 1984 ) 

La localizaci6n ce estas zonas, puede observarse en el -

plano No. 1 

. Las características físicas del municipio fuera ce la zo

na urbana, tienen grandes limitaciones para el crecimiento ur

bano, debido a 9ue la topografía es nás accidentada, Otra li

mitaci6n, de tipo eco16gica, es por la necesitlad de conservar

las zonas boscosas y d0 veg0~=ci6n naturvl ~~ árbol~s. arbus-

tos, grilr.lineas y plantas anuales para la preservaci6n del me-

dio ambientP. del nunicipio y ~lel Valle (1e México ( Naucalpan -

1984 ) • 



' c. Clima. 

La siguiente descripción macroclimática de la zona urba~a

dcl municipio de Naucalpan, se basa en el estudio fe los datoo

y cifras neteorol6gicas de la estación " El ~·olinito " oue se -

localiza entre las coordenaaas 19º ZG' de latitud norte y a los 

99º 15' de longi.tun oeste con respecto al meridiano c1c Green 

wich, y a una altura de 2, 296 metros sobre el nivel del ma.:::, 

( segan se rauestra en el plano NO. - ) . El andlisis parte de -

un perfoeo ~e diez afos, de 1971 a 1980. 

Dentro de la zona urbana, existe s6lo la estación h El Mo

linito ", por lo que se pens6 en toMar datos de las estacicnes

de los municipios de Tlalnepantla y de Huxciuilucan, pero al ob· 

servar, que por su 1ocalizaci6n, no ejercen influencia 2obre el 

clima de Naucalpan, no se consié!eraron en este an.1J.isis. 

l.- TerDeratura. 

Corresponde a la ac un clima templado, con temperat~ra me

dia anual de 16.4° C, apro:x:inaé'arnente, siendo c1.iciembre y enero 

los meses más frí:os, con promedio de 13.4° e y mayo el mes más

calie:1te con 18.9° C. La oscilaci6n anual de las teHperaturas

medias mensuales es de 5.5 º C, ror lo que se considera de poca 
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oscilaci6n ( 5-7° C). En la zona la estación lluviosa es de ma 

yo a octubre, lo que suaviza el cal.ar durante esta época, sobre 

todo dcspu~s del r.iediodí~ ( ~ráfica II.la ) 

a) Pror-.edio de tcr.ipcraturas rná:·:i:::as. 

Al analizar 001110 se presentan las temperaturas más altas -

~urante el a~o, se observa aue, en prome~io, durante mayo hay 

una tcmpc~atura de 33.lº C; este valor está antecedifo por las

de rarzo y abril meses en ~ue las temperaturas altas tarbién -

son frecuentes. Al estab~ ecerse :iorr-alriente las lluvias, las ,.. 

te~pcraturas ~~xi~as se abaten considerable111ente ( gráfica rr. 

lb ) . 

b) Promedio ce temperaturas mínimas. 

Los meses con temperaturas pro~edio más bajas, son diciem

bre con 0.2°C, enero con -0.SºC y febrero con -0.4ºC ( gráfica

II.lc ) • 

e) Temperatura máxima extrema. 

Desae 1971 hasta la fecha, la temperatura más alta en la

estaci6n .. El Molinito 11 fue ñe 37ºC, presentánc'ose varios días 

del mes de mayo ce 1979, 
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d) Temperatura mínima extrema. 

La teMperatura m~s baja registrada en la zona urbana, fue

ae-40 e, el 27 de noviel':lbrc de 1974. 

2.- Precipit~ci6n 

En la zona urbana de Naucalpan, el régimen de lluvias es -

de verano; es decir, que la precipi~aci6n se concentra b~sica-

rnente de mayo a octubre, en tanto que durante el invierno se re 

cibe una cantidad mínima ( menos del 5% de la total anual ) ; 

por lo que se considera a ~ste co~o una estaci6n seca ( gráfica 

II.2a ) 

Al año se reciben en total, aproximadamente, 884 rnilíme~ 

tros aonPe ;ulio es el ~es ~ás lluvioso, con 205.4 milímetros y 

=ebrero el Más seco, con 5.J.O rnilínetros. 

a) Lluvia máxima en veinticuatro horas, Las tort!'entas más in 

tensas sufridas por la zona urbana, han sido durante los rneses

característicamente lluviosos, de mayo a octubre. El valor m~s 

alto en veinticuatro horas, se registr6 en junio de 1980, lle~

gando en esta ocasi6n a 65.7 milímetros oc precipitaci6n, 



2G 

Gfi<AFICA U· 1 TEMPERATURA MEDIA, MAXIMA Y MINIMA EN 

LA :ZONA URBANA OEL MUNICIPfO DE NAU

CALPAN, MEXICO. 

1 °C 

34 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

a 

6 

4 

2 

o 

-2 

T. MAX 

e a) 

T MEDIA 

T. MIN. 

•
4 

ENE Fl!:B MAAAeA ~ .SUN JUL. AGO SEP OCT NOV DIC. MES 



ORAFICA :O:· t PRECIPITACION ANUAL. y No. oe: OIAS CON 

LLUVIAS APRECIABLES EN LA ZONA UR

BANA DE NAUCALPAN, MS:XICO. 

190 

ISO 

pp 

eo 

70 

60 

&O 

40 

2 

ENE: FES MAR Af3R. MAY JUN .JUL. AGO SEP OCT NOV DIC 

MES 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

IG 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

N~ DIAS 



28 

Considerando los valores promedio de lluvia en veinticua-

tro horas, puede decirse, en general, que en julio, agosto y 

septiembre se reciben las lluvias más intensas, lo que se puede 

observar en el cuadro II.1. 

b) Ntlmero de días con lluvia apreciable ( cuadro II,2) 

El mes con el mayor núMcro de dfas con lluvia a~reciable -

- a pesar de no ser en promedio el r.ás lluvioso- es julio, se-

guido por septiembre. Durante los meses de diciembre, enero y 

febrero, se presenta el menor número de días con lluvia apreci~ 

ble. El promedio anual es de 126 días con lluvia apreciable ~

( gráfica II.2b ) 

e) Númer~ de d~as con lluvia inapreciable ( Cuadro II.3 ) 

En los meses de enero y feJ::>rero no se registra lluviil in;1-

preciable, su concentraci6n abarca diez neses -de marzo a cU- -

ciembre. Inclusive, los demás cías cel año, o reciben lluvia -

apreciable o estlin considerados como dfas secos. Los efas ele -

lluvia inapreciable ocurren desCle comienzos ele la estaci6n ca-

liente, pasando por las estaciones hú~era y seca, hasta el ini

cio de la estaci6n fría. Esta r;rar. incic'encia ocurre por la a.!, 

ta humecae relativa en le zona, GO% seqtín Pzeaowski ( 1978: 54), 
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la cercanía de los sisteMas montañosos de la porción occidental 

cel municipio, la continua topografía ondulaca ~. a aue al fi-

nal c1e la estación seca la escasa humefa~ debajo ae las nubes,

~ace nue se evapore gran rarte de la precipitaci6n. 

J.- Viento. 

Al analizar los datos registra(os por el Servicio Meteoro.,. 

lógico ~acional ( 1971 a 1980 ) , se puede concluir que de abril 

a enero los vientos dorni~antes tienen un fuerte componente del

norte, siendo de abril a diciembre donde se presenta el mayor -

r-orcer.taje de calmas. En tanto que febrero y marzo presentan -

vientos dominantes del este y oeste respectivamente, esto se -~ 

muestra en el cuadro rr.4. 

En ningún nes se reportan vientos fuertes; dentro de la es 

cala c'e Beaufort cuec1arían dentro del " aire ligero n o " vent~ 

lina • de 0.3 a 1.5 m/seg; a excepci6n de los vientos ~el mes

de marzo 0ue rue~arian dentro del ai~e " brica muy a~bil, de --

1. 6 a 3. 3 r./scg, cuya ca!:"~cterístic::. es c:ue el " viente se per

cibe en el rostro; las horas ce los árboles se agitan; la vele

ta se mueve " ( OMM 1979, P.eteorología : 54 ) . 

La velocidad del viento, se hace más Manifiesta Curante la 
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época lluviosa, pero aun asf la velocidad no excede de 1,5 me-

tros por segundo, siendo la frecuencia para esta época mayor -

del 24%. 

a) Xwnero de días despejados al año (Cuadro II.5 ) 

:=1 r.iayor número de días despejados, se encuentra durante -

la época fría -inclusive marzo y abril-, este número no es tan

significativo, debido a la ubicaci6r gcogrdfica del municipio y 

aún cuanc'o en es ta ()poca se pre sen tan con mayor frecuencin he la 

eas, no representan un peligro serio para la vegetaci6n, pués -

~stas no son ta~ intensas, debido ~ ~ue existen nubes 0uc sir-

ven de abrigo y el calor irradiado por la tierra no sale al es

pacio libre con tanta faciliaa¿ ( o;~¡ 1979; Meteorología: 43 } • 

b) Número de días nublados al año ( Cuadro II,5 ) . 

Co::io es lógico, el rna~·or núr.1ero de cfas nublados se prese_!! 

ta en la época lluviosa -mayo a octuLre. El promedio anual es

de 78 c.ías' 

4.- Siniestros climáticos 

La CONrrFU~ y el BANAGRO, renor.inan siniestros cli~áticos-
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a tocl.as aouellas manifestaciones clim1'iticas C'ue puedan !"eprese>!; 

tar peli~ro para el aesarrollo o aún para la viea de la ~lanta. 

a) Número de días con heladas al a~o ( Cuaaro II.C) 

Es de tal manera importante este dato, que la amplitud de

la cstaci6n de creciniento en las plantas, corresponde a la es

tación libre de heladas, y ésta, se define como el namero ce 

dfas comprendidos entre la última helada de primavera y la pri

r:1era de otoño ( OZ.1M 1979; Climatología: 43 ) . Este número Fue~ 

de variar ampliaJTlente de un año a otro, pero los datos promedio 

dan una idea de la forma en ~ue se rresenta el fenómeno; c:l pr~ 

medio anual para Naucalpan, puede considerarse medio ( 27 días) 

donde la mayor frecuencia se presenta en los meses de dicierhre, 

enero y febrero; excepcionalmente, en el año ce 1971, aan en el 

~es de abril se presentaron healdas. 

En particular, la vegetaci6n no crecerá durante a~uellos -

periodos en aue las temperaturas sean inferiores a 5º e aficxi

r:iadamente; y sus órganos de crecimeinto se verán C:añados, ir;pi

diendo todo desarrollo ulterior, si las tenperaturas descicn~cn 

más allá de unos -2° e ( O~:M 1979; Climatología : 43 ), 
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Cuadro ( II.l Lluvia máxima en 24 horas. 

E F M A M J J A s o N D .l\NUAL 

T,luvia máx. 
en 24 hrs. 15.5 9.7 32. 5 25. () 43.5 65.7 54. !) 63.8 54.3 3e.o 9.0 30. 7 65.7 
Ocurri6 
d!a-nño 25/!lO 22/78 16/70 15/74 13/77 25/GO fJ/76 28/7r:.i 22/76 7 /76 3/72 1/76 25/G/BO 
Prom. 
Lluvia máx. 
en 24 hrs. 4.3 4.2 7. o 10.7 21. 4 30.5 34.5 34.5 36.0 19.3 4.1 9.0 36.0 

cuadro ( II.2) Número de d:í.as con lluvia apreciable 

E F t>: l\ ¡.I J J A s o N D l>NUAL 

01'.as oon 
lluvia 
apxociablc ;¿ 2 4 7 14 10 24 21 18 10 4 2 126 

Cuadro II.3) N<lTicro de c':í.as con ll 11Vi!,J inuprccinhlc 

F. F !" A ~· J ,J l\ s o N D J\NUJ\L 
------~··---

d1as con 
lluvia ina 
prcciablc o o ______ 2 ______ 1 _____ l_ _______ ]_. -·---------~--.--..l._. 1 1 1 11 
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Cuudro ( 11.4 ) Viento da:tln.:l11te 

__ mc_s ___ +-__ <l_i_r_cc_cion vclocic'T.ad -·-1--º_,._c_a_ll' ___ e_s __ _,_ ___ r_r_ec_1.>2_'1_1c_i_n ___ __, ----~--------R=~ 
crcrn noreste O, 70 m/s~¡. 

¡·obrero ost:e 0.90 m/sc>g. 

M:trzo 

;J1rj] 

~kT/O 

hlunio 

1Julio 
1 
r-.oosto 

. S1~!)tic::f"lJ!-C 

'CX;tubrc 

'. Kovia'1llre 

Dicicrobrcc 

.l\nu.:il 

oeste 

norc~te 

mrtc 

norte 

noroes!.:c 

mrcic:!ste 

nort<~ 

noroeste 

~rtc 

norcst.: 

nort0 

00rof.!St0 

l.~JO m/seg. 

0.90 m/SC'\I, 

1.20 n•/SL'J. 

1.10 rn/sc9. 

l),<JO 11/scry. 

D.90 1~/sc-g, 

0.80 r1/scg. 

l.OD r.1/scc. 

0.90 t~lÍ SO.J -

o. 80 !nÍSCXJ. 

O. 90 n/scg. 

l. oo rn/scg. 

8 dÍils 

5 días 

3 dfas 

15 clias 

lC Mas 

22 aras 
27 dfus 

20 elfos 

23 clíns 

24 dfos 

23 días 

33 dfos 

22 dfos 

13.1 

14,6 

13.4 

17.2 

24 .4 

23 .1 

26 .4 

23. 4 

26.4 

25.2 

22, 3 

13.5 

17 ,6 

16.0 
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Cuadro ( II.5 ) Ndmero de dias despejados y nublados al año. 

E F ~: A M .J J A s o N D /\NUAL 

desEejados 15 14 11 13 6 4 1 1 3 B 9 14 99 
,. 

nublados 2 1 2 3 7 11 14 12 13 7 3 3 78· 

Cuadro ( II.6 ) Nllmero de d!as con heladas al año. 

E F M A M J J A s o N · D M'W\L 

9.0 6.3 0.9 0.5 o.o . o.o o.o o.o 0.4 0.6 2.1 7,5 27.3 
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b) Primera y úl t.ima helada. 

Ocasionalr.:ente se han presentado l:eladas tempranas entre -

el 23 y 20 ce se,;::tie!'lbre, pero la tenpora:':.a normal de heladas -

pr:..:-.c.:.;:-.1a, pcr :¡:;ro::iedio, en novier~.•re. De tal rianera c;ue es r.e

cesar i:i C"U'2 las ::·lar:'::as sec.r. tra:-.splantadas hc.sta el nes <'le oct!:!_ 

b~e, ~~ªs ~e ~.e ccntra~ic su prc~~~~ie~to se ~0=!a afecta~o, lo 

~as 2~ los anos sig~icntes. 

La últi~a helada puece recibirse e~ abril, aur.~ue lo más -

co~ún e~ la zona es que se presente en la segunda cruincena de -

marzo. 

Tipo ce clima. 

Considerando todo lo anterior y analizando los datos de -

tenpera tura y precipitaci6n y de acuerdo con el siste.'Tla de clasi 

=icacién ae Kopen rnocificaco por García ( 1964 ), el clima para

la zona urbana de Naucalpan, co~o se nuestra en la Fig. II.l. es: 

e ('\e) ('.>) ~ (]') -::e:c:'?lano, el rás seco ¿e los subhú::':eé'os, ccn -

r§gi~en ~e lluvias de verano, e invier~o seco ( co~ me~os ee~ 5% 

fe la nrecipitaci6n total ancal ) , con verano fresco y respecto

ª la oscilación anual ~e las terrperaturas rnefias mensuales, ~sta 

es de poca cscilaci6I'.. En la Fi~. II.2, se p=esentan les isoter 
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e L. 1 M A DEL. MUNICIPIO oe: NAUCAL.PAN l. 

JILOTZINGO 

)(ONACATLAN 

HUIXQUILUCAN 
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SIMBOLOGIA. 

-t4•C_:_ ISOTERMA .. 

..:...7oomm- ISOVETA 

700 

JIL.oTZINGO 

OZOl.OTI!: PEO 

XONACATLAN 

~ 
o 



38 

e isoyetas oue dividen al municipto de Naucalpar ( I>E':'Et'll· 1983 ) • 

D. Suelo 

Dentro de 1.a zona urbana del r::~:licipio de 1'aucalpan, se en--

cuentran las siguiG~tes unidades y subunidades respectivas ce -

clasificación del suelo, ordenadas en funci6n de la superficie -

qc:e ocupan, según se ::::uestra en el ?lana. No. 2: 

La ::iaycr super:'icie está ocupada por Hh + 1/2 ( feozer1 !'la

plico}, en su fase dGrica, abarcaneo casi la totoalidad ~e ~a ni 

tac sur ce la zona ur~a~~ 0cl nunicipio. 

Siguienc1ole en li::rortancia el f;h + Vp/ 3 que no ...;. - - - - -

presenta fase, ocupando gran superficie de la porción central do 

la zona urbana. 

En la mitad norte predoo.inan: 

Bh/3, fase dtíriCa; 

Hh + 1/2, fase lítica; 

Vc/3, fase cúrica; 

Hh/2, fase dtlrica profunda; 

y en peaueñas superficies, aue a ~eces no son significativas: 



Lc/2, fase Htica; 

Pe + 1/2, sin fasei 

Hh + Hl/2, fase ~Grica profunaa; 

Hr/2, sin fase; 

Vc/3, fase !itica 

I + Hh/3, fase dfirica; 

I + Hh/2, s~n fase; e 

I + Re/l, sin fase. 
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La uniclacl Vp - ms/3, sin fase, se encuentra sobre el " va

so Pegulador El Cristo ", que anta5o recibi6 todo tipo de agua

rcsiduul industrial y de drenaje. 

1.- Descripci6n ce las Uniaades de Suelo 

a) l"eozen (!!) , tiene una capa superficial obscura, suave y r!_ 

ca en r.iateria orc:r.'inica y nutrientes, se encuentra desde zonas s~ 

niáridas hasta ten~ladas o tropicales. En condiciones naturales 

tienen casi cualauier tipo de vegetaci6n, se encuentra en terre

nos:': .. : .. "'.:;~::: ... _ .... .;: :_,::.s-.:~ :-.... '. · __ :·~·la~::,~- ~ 1:.:..liCar a la ero 

si6n dc~ende del ti90 del terreno donde se encuentren. 

subunidades: F. Haplico, y 

F. Luvico. 
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b) Litosol ( I ), del griego lithos, piedra; hacen referencia 

a los suelos con roca dura a escasa profundiad del suelo super

ficial. Es un suelo de c1 istribuci6n muy amplia, se encuentra -

en todos los climas y con ~uy diversos tipos de vegetación, son 

suelos sin ecsarrollo, con profundidad nenor de diez centime- -

tros, ·tienen características muy variables segOn el material --

0ue los forMa. Su susceptibilidad a la erosi6n eepende <le la -

zona donde se encuentre, pu~iendo ~er desde moderada a alta. 

e) Luvisol { L ), tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, 

son de zonas templadas o tropicales lluviosas, su vcgetacion n~ 

tural es ce selva o boscrue, son roios o claros, r.iccleradarnente -

ácidos. Son suelos de susceptibilidad alta a la erosi6~. 

Subunidad: L. Cromico. 

d) Regosol ( R ) , del griego rhegos, manto; para indicar el -

manto de material suelto que reposa sobre la roca cura subyace.!:!_ 

te; suelos con poco o escaso desarrollo. El regosol se caract~ 

riza nor no presentar capas distintas, son claros y se parecen 

a la roca CTue les cH6 origen, Se pueC.en presentar en mu~, e ife

rentes cliMas y con civersos ti9os ce vegetaci6n .. Su suscepti

bilic"!ad a la erosión es rnuy variable y depence cel terreno en ·· 

el 0ue se encuentren. 
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Subunida0: R. Eútrico. 

e) Vertisol ( V), del lat~n verte, voltear; suelos ~ue se e~ 

bren solos, el risno suelo cae en las fisuras auc se fornan al

secarse el terreno. Ln sun suelo GUC pre~enta grietas anchas y 

profundas en la época de scqufa, so; suelos muy duros, arcillo

sos y nasivos, frecuentemente negros, grises y ro~izos. Son de 

climas templados y c~lidos con una 1·arcada estaci6n seca r otra 

lluviosa. Su vegetaci6n natural es muy variada. Su susceptib.:!_ 

lidad a la erosi6n es baja. 

Subi;niclac1es: v. Cromico, rel ~riego chrorios, colory(lenota 

suelo1 con alta intensidad (le co

lor. 

V. Pélico , cel griego pellos, oscuro y sign!_ 

fica suelos de baja intensicad de 

color (S,P.P. 19B2a, 1982b ). 
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III. REVISTON DE LI~ERATUJ\.A SOBRE CARACTERISTICAS DEECFifTIVAS 

DE EXPLC-:.:,croN DE VIVEROS. 

A. A~rinistracion. 

El objetivo del vivero deberá estar bien establecido ae -

tal manera oue se pueda car cirecci6n a todas las unidades de -

organizaci6n. Para llevar a cabo los objetivos, el administra

dor debe considerar cuatro cuestiones: 

¿ Qué productos o servicioJ se necesitan ? 

¿ Para qué o qufen ? 

¿ a qué precio y qué cantidac ? y si 

¿ La organizaci6n tiene el interés y habilidad de pro- -

veer los productos o servicios ?. 

Así miSJ'llo, una serie ~e cuestiones aeben hacerse para def! 

nir los ob¿etivos: 

¿ ~~s~ 2: ~: ~~tu~~leza de la demanda del Mercado ? 

¿ Qué extensión del mercado abarcará el vivero ? 

¿ Qu6 especies demanda el mercado ? y 

- realizar un estudio de mercado; del clima, tipo de plan

ta, tamaño; requerimiento de inversión a corto o largo -

plazo; tipo de equipo a 1.,tilizar; etc. 
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Generalmente, la explotación tendrá como finalidad obtener 

planta lo l'.ltis rápido y econ6r.licamente posible. 

~a planeaci6n se hace para alcanzar los objetivos, sin dc

sapr0vcchar los recursos natcrialcs, de personal y nmnetarios -

en u~ período determinado. La plancaci6n debe hacerse bajo un

proceso de selección lógico ae los. mejores cursos de acci6n pa

ra las diferentes alternativas. 

~lgunas ~ecisiones son hechas sin tomar una deterrninaci6n

previa y sin ~ucho cuidado, cuand0 esto pasa, los objetivos ra

rarente se alcanzan y la or0anizaci6n falla. Para planear bien 

se reouiere tener buenos consejeros y definir claraMente el --

problema a resolver y establecer claramente los objetivos a al

canzar. 

1.- Organizaci6n. 

La organización funcional, se relaciona con el desarrollo

de una ~fxi=a :~~~~-~cia 0n la 0~~?nizAci6n del nersonal y los 

sistenas de apoyo como son maquin~ria, refacciones, Materia pri 

;:-e., et.e. rara realizar las ~ifcr~ntcs funcio~cs, s~ r2~~-==c -

~e un grupo ~e personas con autoridad oara completar los objet! 

\'OS. 
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La estructura ce o.rganizaci6n, varia según el tarna:i.o C.eJ. -

vi vero: chico, roed iano, grande. La estructura de una explota--·· 

ci6n Mediana c•e un vi vero puecle ser represcntaé'.a como se mues-·

tra en la figura III.l 

Esta estructura muestra la cadena de responsabilidades de· 

las tres funciones básicas: vropa3aci6n, producci6n y ventas. 

La linea ele organización se disefia para cumplir los objetivos. 

El personal auxilia al acrninistracor en el desarrollo de los -

planes y la coordinación de las ac~ividadas de las diversas -

unidades funcionales. En algu ras situaciones es deseable agrs: 

gar varias unidades de servicio que satisfagan algunas necesi· 

C.ades, como mantenimiento. 

Es importante oue la cadena de responsabilidades sea cla

ramente establecida en una línea para el personal de organiza

ci6n. Los asistentes no tienen responsabilidad en esto, por -· 

lo oue se reauerirá dar un nombre aeecuaclo según el ~rado oue

se ocupe: presic'l.ente, director, jefe, etc. La organizacicin 

del vivero debe ser flexible a los constantes cambios, como 

pueden ser la influencia de las estaciones del afio, condicio-

nes del r.iedio anbiente, can.ibio en la der.lélnda del mercado, r.1ano 

de obra disponible entre otras. 

Dependiendo de la situaci6n, se requerirá de personal pa-
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ra evaluar la in:'.'orr.aci6n, seguida por un desarrollo de posic- .. -

bles cursos de acci6n, bajo un análisis de la situaci6n y con -

la Mejor inforr.'.ac16n disponible. El ac7.minlstrador deberá toma!:" 

decisiones, pu~s es parte de sus responsabilidades las que no -

deberá delegar a sus allegados, sf lo hace, ~uy pronto ser& ine 

ficiente. 

Las ~ecisiones deben estar clnramente entendidas por todas 

las unir'.:i<"es involucr<1c1 as en su i!nEJleITenta,ci6n. El personal g~ 

nRr~lnente se ~ivide en dos: los encarga~os ~e las cuestiones·· 

financieras y el oersonal encargado de las relaciones laborales. 

Este ~n~~onal ayc~a al ar'~inistraaar en el área interna de mane 

jo ~e personal y dinero. 

La especialización y uniformidad, permiten manejar y con-

trolar el pla!1 de la producci6n, as.í se asegura una mejor opor

tunidad para el buen éxito de la explotación. Pero el manejo -

del vivero debe ser cuidadoso, no conviene especializarse dema

siado puesto que el cultivo es muy vulnerable a los c'.esastres -

ocurr1áo:; ¡_,(H c::.L camiJiu ...;" .Las ccmc'.i ~- :. .... -.;., -.:".:. ~.:. ....... ,..v, por inc.:l:_ 

dencia de plagas y enfermeélades·o en la ce!"lanC'a C!el r:i.ercado. 

La prograMaci6n de la 9roc'ucci6n pueae empezarse con un~ -

análisis CTe riercaélec o c'eterr:iinarse s.í es crue existe mercaco p~ 
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ra el producto. Para lograr los objetivos de la producción se

tomará en cuenta la demanda potencial, ta~año y forMa de la 

planta, y cuántas plantas por año se reauicren. Se necesitará, 

asiMisrno, obtener infornaci6n sobre re0uerirnientos de produc

ción relativos a la propagación, suelos y agua y en general, a 

las labores c1el vivero y probler:ias de plagas y cnfermeC'.ades. 

Debe hacerse una estioación de los recursos ~uc se necesitarán, 

de la eficiencia en la producción o del índice de mortalicad ·

que puede ser esperada y los gastos involucrados. 

La información técnica, deberá estar actualizaca, reunida, 

resumida y disponible para el administrador y propagador en for 

ma abstracta y así los detalles necesarios para la planifica- -

ci6n del mejor sistema de producción y tiempo para las operaci2_ 

nes dentro de caca área del vivero. 

2. - Estimación c'le los requerimientos de. material. 

Una vez que la cuota de la producci6n pa sido establccic1a

para los fines u objetivos de la ex::>lotaci6n, es convenient(' -·

calcular la cantidad de estacas a proeucir, injertos a renlizar 

o semillas oue serán sembradas y producidas para el transplante 

_ por último, las líneas que serán plantadas en recipientes de

'2cuerdo al orden de las cuotas e.e producci6n. En cada pase. ¿e-



la producción, como se h~ mencionado, hay una Mortalicad ~ue -

puede ser esperada, más una pérdida de material por ser de otra 

clase el que las plantas reouieren ~ ~or lo tanto existirá un -

factor de reemplazo. estos datos pueden &er aprovechados para

concluir un registro o bien, ayudar a otras fuentes ~e inforMa

ci6n en la realizaci6n ¿Q una esti~aci6n ~e los rcaucri~ientos-

tra~a"os atrasafos, obtcni~os en la explotaci6n o bien por el -

3.- Estinación ce los reauerimientos de espacio. 

:es reouerimientos de espacio, pueden ser estimados para -

~~ propagaci6n, lineas de producción y para cada área en la pr2 

ducci6n ee plantas en recipientes. 

cuando un sisteMa de producci6n es perpetuo, ?ara ser dise 

~a~o, es necesario conocer la rotación ael sistema ~ue será em

rleado, en acici6n a las censidades de la plantaci6n que serán

i..:i;afes e:-. el •::'_•·ero. Esta informaci6r. pueéle ser utilizaaa en -

::.a ;::lar.eación y ajuste ce las necesica~es fe espacio para la -·

oneraci6~ tctal; as!~isno, servirá pa~a ~~0 :as áreas principa

les ( ?ropa~ación, recipientes, recibo y dep6sito, etc. ) pue-

f. an planear y !Jrogra!'lar su espacio, traba¿o y recrueriPüento de

rnaterial. 
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4. - Cons' -le raciones ecor.6micas y cultura les 

La organizaci6n fisica de las plantaciones dentro dal viva 

ro variará con la situación, ;:::iero siempre debiendose considerar 

los factores económicos y culturales. 

~so eficiente de la tierra. 

- Talla de las p.lantas, según los objetivos del :nercudo. 

?l cultivar e variedad, sea de follaje reducido y hábito 

ne crecimiento vertical, el espacio ocupa0o será r83~ri~ 

gidc, mientras oue si es frondoso o de un hábitc " llo-

rén ", el esp<>.cio será rnavor. 

- Uso del eouipo de rnantenim~ento y cosecha, para a~terni

nar el espacio entre hileras y 

- Ganancias econ6nicas e inversión, para lo crue deberti ev~ 

1uarse los sister.ias de producci6n total, incluyenco tie

rra, espacio, mantenir.iiento y cosecha, para acelera:::- ~1-

retorno de la inversión total y no solamente de la t1e-

rra. El uso de la tierra es un gasto en el siste~a d~ -

vivero y debe usarse eficientemente. El manejo de mate

rial es el gasto más grc:.nde en la proc'ucci6n del vi·.re!"0. 

5.- Programación ele la proc'.ucci6n. 
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Es extremadamente difícil producir de manera eficiente una 

gran can~idad de plantas. Donde se desarrollan una gran canti

da~ de especies, ca~~ una rcauicrc un méto~o es~ecial de propa

gaci6n y labores ae camno, ctc6tera, 9or lo nue no se tiene una 

orooucci6n eficiente. Para obtener un ria~·or c11:2c1 0 c'e control -

en el mane¿o sobre la producci&1, ca aconsejable especializarse 

por un tipo de rlantas o por un n6Lc¿o de pro~ucci6n. La pro-

aucción linita~a a un grupo de plantas nuc tengan reauerirnien-

tos siriilarcs y cue sean com~atibl01 ~n la capacidad de pro~uc

ci6n, es un medio para lograr una eficiencia mayor de la misma. 

Cor. e 1 a w~ci: to en la r.iecnn i zaci6n en las opera e iones de 

pro~ucci6n do rutina, existe una ma¡or uniformizaci6n de las 

técnicas a emplear. 

B. Selección del sitio para la localización de viveros. 

En la producción ele viveros, la localizaci6n y ao.rninistra

ci6n tienen gran influencia sobre su sobrevivencia. Una mala -

localización puede car como resuicaao alguna ae ias bLYUL~J1cas

dif icultades: 

- Alto costo de producción y ea mercadeo. 

- Mala producción d~bida a un r.iedio ambiente desfavorable. 
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·- Inr1 isponibilidad de provisiones en equipo '.f materias pri_ 

mas o ce mano de obra. 

Una buena selección en la localizaci6n ce un vivero impli

ca considerar de mQnera conjunta muchos aspectos; característi

cas del medio físico y condiciones ambientales, económicos, de 

nercado, especificación de la prodi1cci6n, transporte y distrib~ 

ci6n; para ~ue la producci6n pueda ser aumentada en tamaño y -

asf el alcance de la operación. 

La organizaci6n del vivero juega un papel importante en la 

sclecci6n eel sitio y en la eficiencia de su operación. La or

ganizaciOn y desarrollo ~e las diferentes áreas Je producción -

del vivero deben estar cuidadosamente planeadas antes de su im

plementación. 

l.- Areas necesarias en la explotación dentro de un vivero. 

Cada vivero, segGn su explotación, te?drá sus propios re-

-,.-~-- .. ---··-0s '"'"' ~~..:"' ........ ~""' sus áreas de producci6n en que esté 

dividido. ?ara una mayor eficiencia y conodic!ad, la localiza-

ci6n de las diferentes áreas del vivero deben ser CUidadosamE•n

te hechas, tanto para los planes inmediatos como los futuros, -

para poc1er curn[)lir los objetivos con eficiencia. 
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la planta deben ser tornados para el diseño que tenga el vivero-· 

dentro de cada área funcional en la producci6n. 

2.- Condiciones del medio runbiente. 

La localizaci6n ae un vivero varfa por el tipo de planta a 

producir, los !TI6to0.oo de producci6n y las condiciones ambienta-

les como terr.peratura, intensidad a.e la luz, viento, heladas, -·· 

lluvia. 

a) Clima. 

Para la explotación de un vivero común de producci6n en r~ 

cipientes, un clima templado de lar~a duración y una i~ual dis-

tribuci6n de la precipitación es recomendable. Area_ con tempe-

raturas extremas, especialmente de rápida fluctuaci6n o que es-

tán sujetas al viento, granizo o tormentas frias deberán ser --

evitadas. Se deberán seleccionar aquellas que proporcionen pro

tecci6n de los vientos secos y heladas alternas. Dentro de una 

gran área geográfica, por lo general hay un sitio donde se en--

cuentra ese microcliMa favorable para el creciMiento ~e las - -

?lantas. 

El rne~io a~biente nue rodea a cada vivero, varia ~e un lu-
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lar a otro y esto puede resultar en una variación de la misma -

tenneratura, oue rucho depende de las for~aciones naturales. 

Lu loc¿)1.i.zaci6n i( ·::s..l .rora un vi'.rcro <.le reci?íentcs, se hace en 

una árc:w. doni:'e la <icurrencia do las helaca.fl es l'.ltnir1a o n:ila en 

los l'.lcses ce invierno v las temperaturas de verano son cálidas. 

b) TOECgrafia. 

Para la eficiente operaci6n de la superEicie de ti~rra, d~ 

borS tener una pendiente suave, pero sf es escarpada, puedo re~ 

lizarse la ccnstrucci6n de terrazas. Deben de evitarse ague- -

i:os s1tios oue os~gn sujetos a inundación y en las 0uc se pre-

s~~ta~ bols~s ¿~ aire. Llna peuuofia e inclinada área de terreno 

es rr.ejor para la distribución de un vivero, ya 0uc permite mc:is-

aire ~r dreneje re~ s~~ nuy it~portantcs, así ~is~o p8rrnitc un --

buen ~csarro!lo de la planta. 

En una escarpada inclinilci6n, inaclecuadas alternativas de

distribuci6n y desarrollo así corno una deficiente organizaci6n

pu0~en incre~entar los costos de producci6n, tales áreas tam- -

bi6n est~n sujetas a erosiones de suelo. 

Valles ~ecuc5os y áreas bajas, son a menudo frías o con -· 

~olsas de aire helado, por lo cue no se recomienda la localiza-
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ci6n de viveros en ellos. Las áreas bajas est~n, tD~bi~n. suje-

tas a inundaciones por lo que las áreas más eleva{as pu0te~ reco 

e) Suelo. 

El ~cdio para el cultive en recipientes, es general~c~te 

u1~a nczcla artifi.ci<:J.. Por consig11iente, el suelo natu,,·<tJ. Le> e<> 

un faotor i~portante pa~a la ~ro2ucci6n. Es n!s necesario consi 

c1 2r:ir el c1rent<je, el. acceso del oersonu.l a los reci:::iien··:t:s rd.':11a 

dos en los tablerones. La pro~ucci6n en recipientes, n9cesJtn 

una confiabl~ fuente de su~inistro de arena, mater:Q org~nicn, 

agua, fertiJ.izantes, recipientes, etc. 

Plantulas o pL:rnt.:is ce raíz cesnud2. resistente, so;¡ {).':"<)•; 1-.::± 

das mejor cuando se cultivan en suelo arenoso o franco aren~s0 -

porque: 

- Al término de las lluvias o riego, perniten una mejor 

emergencia de las plantulas; 

- Tienen menos resistencia al sacar la planta, mini~izJ1do 

eaRos por estJ actividad ( trasplante J , 

- Se puede trai)ajar tanto en la primavera cor.io poco des·· -
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pu~s de las lluvias; 

- Requiere menos fuerza para las labores culturales y 

- Las plantas pueden removerse con un menor daño en las -

ra tces. 

Las plantas, ya para salir del vivero, se colocan en cual-

0uier suelo franco o franco arcillo~o para aue sus raíces esten 

mejor desarrolladas. 

Los suelos para la producci6n en recipientes en general, -

deben tener buena estructura y porosidad. Estas característi-

cas, tienen una gran influencia sobre la relaci6n aire-agua, 

disponibilidad de nutrientes, la activi.dad de microorganismos, 

reacci6n óptima del suelo (pH) para la producci6n de un mayor -

número de plantas leñosas es entre 5.0 y 7.2. 

c.) Jl.,,.ua . 

Un sitio ideal para un vivero, con respecto al agua, será

¿onde oxiota una buena distribuci6n de la preoipitaci6n durante 

toda la plantación y estaci6n de cultivo, con un mfnino de llu-
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via durante la estaci6n <le las labores culturales y envto o sa

lina de la planta. Puesto que esto es difícil de locaJizar, ~s 

preferible tener un sitio donde haya acceso confialle a u<l s~~i 

nistro de agua de buena calidad. ~l agua deber& estar llbra de 

~lcalis, sales en exceso o basuras industriales perjudiciales -

al desarrollo ~e la ?l2nta. El agur pnra la irrigaci6n ~u semi 

lleras y de trasplantes j6venee, deb2rá tener renos de 20J p0n

c1e s6liaos disueltos, nientr.:is 0uQ, ·:l ª'O::Ua a usa;-: e:i 0:. c\~3a-

rrollo f.le las plantas en reci;;iEntec ~)LJ1:-c1 c tenc~-- :"csc1f~ dos a 

tres veces esa cantida~. El agua ~ara irrigación con calcio en 

exceso de ~00 pp~ hace probable un auMen~o en el ~E Eei suelo, 

el 0uc a cierto tie~po podrfa tener un efecto a~verso sobre zl

desarrollo ~e las plantas. Las ~lantas deben Ce asta~ agru~3-

das de acuerdo a su reaueriniento de agua para obtener los m!xi 

r.1os beneficies del sistc::-.a de í::rigac.:.6n. 

El drenaje es el factor co::'.ple;·,c:nto ce la irriga~ión y de

be ser considerado en el desarrollo de! ~rea de rccip~entes, ya 

C'Ue grandes volumenes de agua son aplicaeos a lo 2..:;rgo r~e la t,s 

taci6n de crecimiento y mucha ele esa agua cae fuera de l~ro rec.!_ 

pientes o $e escurre en~re ellos. Si el sitio no eEtá ~ien &re 

nado, tener~ 0ue ser nivelado ~ se 6esarrollar~ un sistema de -

dren;:i,4e. Los excesos r'e agu.:i ne deben se::: rc<;:'rcs.a<los al cstan-

aue ~ara regar nucvaoente, pu~sto ~ue puece contener Bales ~el~ 
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bles o contaminarse con seMillas ae malezas, herbicidas o espo-

ras de varios hongos crue tenqan el potencial ce causar problemas 

a la producci6n ae plantas. 

e) Aire. 

La contaminaci6n del aire es un problema a considerar en la 

soluci6n del sitio para un vivero. El aire contaminado con di6-

xido de azGfre ( so2 ), smog y ozono (0 3), deberán evitarse. Es

tos contaminantes son producidos principalmente por la industria, 

autom6viles, autobuses y por la generaci6n de electricidad. Por 

lo ta~to, es indeseable localizar al vivero en la dirección de -

cualcuie~ viento proveniente de la zona industrial oue podría -

ser fuente potencial de contaminaci6n o bien, en una área geol6-

gica lí~itaaa ~on~c el smog se concentra debido a una pobre cir

culación ae aire. 

f) - Vientos. 

Se debe conocer la fuerza' y direcci6n de los vientos domi-

nantes y evitar los aue sean secos que puedan resecar las plan-

tas o bien producir gastos de manteni~iento innecesarios. Si se 

usan cortinas rompevientos, serán colocadas de tal manera c,rue 

protejan a los semilleros y a las áreas de trasplante jóvenes, -
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reduciendo as! el efecto de los yien.tos fuertli'!i> 1 li:t (,\1;?;ot\j.~rata-

ci6n y la erosi6n. Otras funciones de ],os rompe vientos :ocm • 

- Modificaci6n de las temperaturas del aire y c1.cl suelo. 

- Reducci6n ce la evaporación y la transpiración. 

- l''e~or ,iistribución ele la hunedac' en el suelo. 

- ~eioaramicnto de la calidad ~e la planta. 

- Precosic1ad en el prendimiento. 

Las características n!s importantes clel rompevientos y GUC

deterrninan, su acción protectora, son su altura y perneabllidaa, 

Donde altura, es la n5xima 0ue tienen los ~rbolcs más altos y la 

permeabilidad es el pcrccntaje ¿e hLccos que F=esenta al peso 

del aire. 

Si va a plantar una cortina rozpevicntos, habrá ~ue evitar

aouellas especies que sean conocida::; cono alternantes u hcspcc1a·

deras primarias de enferr.ieo.ades o insectos plaga para las piün-

tas eel vivero. 

un cercado ~e árboles, deberá tener aberturas para 0ue aní~ 

no bloauec el drenaje o el paso del aire; la escas~s dE airo y -

un mal drenaje, ~uedan crear balsas frías cuc perj~eiouEn h la -

planta; problenas de enferMedadeJ y de plaga de insecto~. son a-
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menudo ocasionadas aonoe existe w1a baja en la ve.11tilaci6n y (l.re 

na je eólicos. 

c. Producci6n en recipientes. 

La tierr~ usada en la explotaci6n de cultivos en recipien-

tcs, es ocupada solamente en pocos meses, debido a que son de un 

ciclo productivo rctpido y de hasta ur.o o dos años para cspecies

de ciclo productivo largo. Este es uno de los mayores provechos 

para la pro~ucci6n en recipientes. 

El espacio necesario será influenciaé'o por el orcenanier.to

est:iecial continuo éle los recipientes en el cilco proé'ucti vo. El 

terreno cel vivero será subdivicic.o en blooues y en hileras. Pa 

ra el caso de :.lane:io, algunas fornas para clistinguir, es señala!! 

ao, general m ente con letras para los bloques y números para las 

hileras. 

En camas de propagaci6n, pe~ueñas áreas de producci6n de 

campo y en la producci6n en recipientes del vivero, el método 

m~s común de señalamiento es de izquierda a derecha y de adelan

te hacia atras. 

En la producci6n se pueden utilizar rotaciones de plantas -
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de corta duración en el vivero, que se puedan colocar en bloques 

para ahorrar espacio y utilizar equipo práctico para mantener -

los bloques. 

1.- Requerinientos es~ecíficos. 

Las ~reas ce producci6n del vivero, incluirán invernaderos

penueños ce propagaci6n, se~illeron, sombras, canas lineales, -

bloaues o tableroncs. 

En la mayoría de los viveros, la producci6n está concentra

da en un solo terreno, pero en viveros grandes la producci6n se

distribuye en varios tcrrrJnos. 

Cuando un vivero o!"rece una producci6n diversa, es aconsej~ 

ble organizarla eligiendo un m6todo de explotaci6n ( campo con-

tra recipientes ) o por tipos de plantas ( herbáceas & leñosas; 

perennifolios & caducifolios; árboles & arbustos; etc. ). 

Cuando se utiliza un n!lmero ae terrenos, es un buen rnanejo

concentrar los tipos ne plantas compatibles sobre un terreno, -

aprovcchadno eficientemente la pro~ucci6n. Las áreas de almáci

go se aconseta situarlas sobre terrenos planos bien drenados, en 

siti·os arcillo-arenosos o " Luna •· con un noaerado nivel de nu--
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trici6n y pF a~ropiado para la sierbra. 

Si las ca.Tf.as se colocan en c.irecci6n E-\•; se aconseja insta

lar protecciones de sorbreaco. La orientación N-S procuce un ~~ 

vi:r:üento sol-sowbra aue sirve C'.ura:-:te los é'ías de sol muy bri- -

2l~nte co:-i lo cual se preveen enferJl"edades no parasit&rias caus~ 

¿as por el sol a plantulas y estacas recí~n enraiza¿as, situa- -

ci6n que podría ocurrir si se ~uita~ las protecciones de sombrea 

do ce la orientación L-~. 

El ancho ¿e los al~~cigos, esL~ ger.eral~ente oeter~inaco 

por el aneto del eouipo usado en el área de traba:o. Algunos an 

et.os cc~.ur_--::e!:.te t:.Ea.Cc5 sc:1 C.e 90, l.2.0 y 2.20 cer..tfr::etros, h:-ites-

fe la rlantación, es s:.:.:-ar.ie!":te aconsc:iable otte:-:er i.;.n análisis -

de si..:elo deterr.inan~o niveles c"e nutrientes :' '?resencia o ausen

cia de ne~átocos. En ~uc~as si~~aciones es ta.!'1..bi~~ aconse¿able

funigar o esterilizar el suelo antes ce plantar, ase¡:;uranco gue

este libre ele enferr."eeades, malezas y otras plagas. 

La designación ae las áreas ce prccucci6n en recipientes e~ 

ta fuerte~cnte influenciada por un núnero de factores ~ue inclu

'.-e:"! irrigación y c.rena3e, cultive ~- rnanteni:::i.ient:o rcc:..ieri-=o de -

las plantas, tana~o de los recip}entes y los costos involucrados. 
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2.- Manejo de material y equipo. 

El manejo de materiales es probablerr.ente el factor más si~ 

nificativo en el desarrollo del vivero. Los planes necesitarán 

ser cesarrollados en el área desigr.ada para tener un manejo efl 

ciente Ce ::a""";eriales entre las Ci;.t:.;:.::=-s :2.st:s Ce la producci6:i, 

inchlyer.::'lo la preparación, arr..biente .:::u era de los :::-ecipientes, 

alzac1 e> C.e los recipientes para rscibir u:-: :::-eor<.~ena..r.iento. 

Cna buena planeaci6n, deberá destinar una rotación l63ica

::e siembYas continuas. El proyect.o cel ~rea, c3ebe:?:"á estar icle~ 

da ;or :as necesiaades de espacio de la mac::uinaria, especial~e~ 

te del e~uiFO de transporte usado en las opera=iones del vivero. 

:=::1 c-.:1-::ivo y ::iantenirr.iento rec::ue::::ic'~ pcr las plantas, t:ar;¡-. 

bién influye en el diseño del áre~ de recipientes. Plantas que 

tengan requerimientos especiales, es mejer c~e crezcan alrede-

dor, en [reas donde sus necesicaces especiales puefan encontrar 

se ~ás eficienteI'lente. Los recueri~ieLtcs re ~anteni~iento ce

las ?lantas tal coro fertilizaci6n, contr~l ee F!agas, pofas, -

for.->acién :¡ r'esarrollo en el cr2cir.ie:-ito, ~eberán estar previs

tos, a~ncrue en algunas situaciones las plantas en reci~ientes -

son espaciafas cuando se tras~lantan ?ara encentrar sus ~ecesi

cades especiales a lo largo del ciclo Ge ~rocucci6n. Esto es he 
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cho para m.iniMiza!" el !'la.nejo, pero se pierce la e.i:iciencia del -

agua, s! las :'lantas son regadas por un mátodo aéreo. 

El tar.a~o oe los reci~ientes, es otro parámetro oue afecta-

el dise5o de la suporficin del drea de recipientes, A 6stos es-

mejor agruparlos por tamafio o ayudarse en el sefialamiento por r~ 

ouerimientos de ilgua, facilidad de ~anejo y ~antenirniento. Las-

diferentes áreas incluyen recipientes peque~os, medianos y gran-

des. 

Dentro de cada área, los recipientes pueden ser subagrupa--

dos rentro j0 canas, por especies. El tamafio y colocación de 

las camas, están influenciadas por el hábito de creciniento oe -
las ~lantas, los programas de rotación y el tamaño y lírnitacio-

nes fisi~as rel área. 

Para la máxima utilizaci6~ :entr~ :~ 

pientes deberán ser juntados unos a otros en hileras ordenadas. 

Como las planta& crecen y requieren espacio adicional, los reci-

pientes serán espaciados y rearreglados, utilizando comunrnente, 

el diseño de un triángulo-hexagonal. 

D. Aspectos técnicos en la propagaci6¡¡ de plantas. 

La siguiente descripción, pretende, más que nada, dar aspe2_ 
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tos generales de los principios más importantes do la propaga

ción de plantas con las gue puede lograrse buena producción en 

el vivero municipal ee Naucalpan. Para e~to, 6sta sección se di 

vide en tres puntos a tratar: 

1) .- Generali~ades. 

2) Pro~a1aci6n ~or senillas. 

3).- Propagacíon por estacas. 

1.- Generalidades. 

a) Local para propagaci6n. 

Se cor.sidera, para el caso, la descripci6n de locales que -

facilmente pueden construirse y manejar en forma óptima. 

aa) Invernadero con cubierta plástica. 

Es una estructura de poco peso, usada en instalaciones pe-

qucfas en la ~ayorfa ~e lns casos. Los inverna~eros cubiertos -

con plástico son construcciones te~porales. Estos tienden a ser 

más cerrados 0ue los de vidrio, con la consecuente acumulación -

de muer.a humeaarl y·en el invierno, un soteo inconveniente de - ~ 

agua sobre las plantas. Este rrcblema se resuelve manteniendo -
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una ventiJ.ar.i6n ndecuac'a, para esto, casi siempre, se coloca 

una ventana en el caballete cel techo. El polictileno es el ma 

tcr.í.iil ae cubierta más barato, pero de menor C\uraci6n, se rompe 

con rapidez en el verano y debe ser reemplazado por lo menos -

una vez al afio. Esto, por lo cornfin, se hace en el otofio, para

oue pueda usarse en el invierno. Un üwernadcro cubierto por -

una sola capa de polietilcno, perderá más calor en la noche o -

en el invierno, debido a que permite el escape de calor de1 sue: 

lo y de las plantas ~ue están dentro del invernacero. 

bb) Cama caliente. 

La cama caliente,en ocasiones es usaca para el mismo ob~et.o 

crue el invernadero. El calor es pro~orcionac.o en forr.a arti fi-

cial C'.eba~o del medio de propagaci6n, usanc'o cables eléctricos -

'para calefacción, agua caliente, conductos ce aire caliente o tu 

bos con vapor. Debe cuidarse mucho el sombreado y la ventila- -

ci6n, as! como la te~peratura y la humedan. La cama caliente se 

llena colocando sobre los cables, de 10 a.15 cm de medio para la 

germinación de semillas, o para enraizamiento, También es posi

ble usar charolas que contengan el mecio; estas se colocan dircc 

tamente sobre una capa delgada de arena que cubra ·el siste~a dc

alarnbrado a fin de protegerlo del daño que pueda causarse con -

las herramientas. 
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ce) Cama fria. 

Su construcción es similar a la cama caliente, pero sin los 

dispositivos 9ara proporcionarle calor artificial. Se cubren --

con bastidores estándar para carna caliente, con vidrios, 0ue cic 

rren ajustadamente a fin de retener el calor y lograr un alto 

graco c'.e hur:ecac. Las car·2s frías c'é?bor: colocarse en lu.;;ares 

protegi<los c'e vientos y construirse en tal forMa oue la inclina

ción de las cubiertas 0uedc de norte a sur. 

Uno de los usos primordiales c'e las ca~as frías, es para el 

enc1.urecimiento o acondi:-ionar:üento de estacas cr:r:aizadas o oc 

plántulas, antes de pasarlas al área de desarrollo en los rEci-

pientes. Cuando no es necesaria una fuente artificial de calor, 

se utilizan para iniciar plantas a fines de primavera, veran0 u 

otoño. Es necesario e importante tener r:iucho cuidado en la ver:-

ti :aci6n, sowbr.z.:..do, riego y protccci6n invernal. Cuando sen co 

locadas por primera vez plantas j6vcnes y tiernas, las carnas - -

frías, se nantienen bien cerraaas las cubiertas para m~nteneL un 

alto grado de htunedaa, pero a medida que las plantas se ajustan

al nuevo nec1 io, se pueden levantar graéluall'lente los bastidores -

para pernitir más ventilaci6n y cori~iciones nás secas. nurante

el tier:ipo soleac"o <"el verano, la ter.peratura en las camas frías

cerradas se eleva bastante a MC.1os que se proporcione cierta •Je!! 
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ti laci6n y sombreado, Para protegerla del sol, se pueden usar·· 

bastidores con tela o hechos con hojas ce palma de tal ~anera ·· 

aue se puedan colocar y poner a voluntad. 

dd) Cajas de propagaci6n. 

AGn en el invernadero, las con¿iciones de hume¿ad a veces

no son suficiente~ente altas cono para permitir un enraizamien

to satisfactorio ~e estacas, en su ~ayoria, hojosas, por lo que 

es necesario usar estructuras cerra~as o cajas pequefias cubier-

tas con vicri~ o rlástico. De est:;: Manera, se !1Uec1e cor1'servar-

una hur.e;laci elevaca, cuic'lanr1 0 en pt"C);Jorc.i.onar so~bra y car ven·· 

ti1aci6n tan ~ronto cono comience el enraizado. 

Al usar estas estructuras, se debe tener cuidado de evitar 

el establecimiento oe micro~rganismos patógenos. Las condicio

nes cálidas y húmedas, combinadas con la falta de circulación -

de aire y la luz, relath·amente baja, son excelentes para el d~ 

sarrollo de diversos hongos y bacterias. Es nuy importante la-

1 inpie~a 0e los materiales oue se utilicen en esas estructuras, 

pero a veces es necesario hacer aspersiones con fungicidas. 

b) ~edios para la propagación. 

Existen diversos mec1 ios ~{ mezclas oue se' usan para germi--
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nar semillas y hacer enraizar estacas. Para obtener los mejo-

res resultados, se re0uiere~ las siguientes características: 

- El !'tedio cebe ser lo S'-lficientcnente firme :' denso para

mantener las estacas o las semillas en su sitio durante

el enraizaC.o o :;·2rmin'1c i6n, su volumen no clebe variar mu 

cho, ya sea seco o ~o:ado. 

- Debe retent:::r la su:'icientc humedad para c;ue no sea nece

sario regarlo f=ecucntemente. 

- Debe ~er lo suf~cientemcnte poroso, de modo que se escu

rra el exceso C.e agua y permita una aireaci6n adecuada. 

Debe estar libre de malezas, nemdtodos y otros organis-

~os oat6genos nocivos. 

- No cl.ebe tener Ul"! nivel excesivo de ·salinidac. 

- Debe ~aber una suficiente provisi6n de nutrientes para -

la germinación ce semillas. 

La textura ~el suelo dep~nde de l2s proporciones relativas 

de arena, ·~~~~<? y arcilla. Las principales clases de textura --
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son: arena, arena-limosa, migajón-arenoso, migaj6ri-limoso 1 mig~ 

j6n-arcilloso y arcilla. un migajón-arenoso puede estar forma

do por: 75% de arena, 14% de limo y 11% de arcilla; un suelo rn! 

gaj6n-arcilloso por: 341 de arena, 391 de limo y 27% de arcilla. 

La estructura del suelo se refiere a la disposición de - -

esas partfculas en la composición del suelo. Les granos indivi 

duales flel suelo se agrupan en agregados de diversas formas y ·• 

taMafi.os. 

aa) Arena. 

En la propagación de plantas, la arena con graco m~s satis 

factorio para el enraizamiento de estacas es la usada para apl~ 

nados en albañilería. De preferencia se debe fumigar o tratéff

con calor antes de usarla, ya que pue.de contener serni.llas de rr1a 

lezas y algunas especies de hongos que producen ahogamiento. 

La arena virtualmente, no contiene nutrientes minerales y casi

siempre se usa en combinación con material orgánico, 

bb) Verniculita. 

Este material, cuando se expan0e es MUY liviano, 0e reac-· 

ci6n neutr<l, con buena ca¡:¡acidaCI ce amorticruaci6n, insoluble cm 
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agua pero capaz de absorberla en qrandes cantidaaes, Tiene una 

ca!:Jaciclad relatival"lente alta para intercambio de cationes y po;r 

consiauiente, ouefe retener nutrientes en reserva y liberarlos-

rntis tarc1e. Contiene suficiente ~agnesio y potasio par~ satisf~ 

cer las necesi~a~cs de la ~ayoria <le las plantas. La ver!'.:icuJi 

ta expandida no debe compactarse o comprimirse cuando est6 moj~ 

da, ya que se destruye su estructura porosa deseable; se rcco-

mienda usar vermiculit¿¡ con tamaño de dos a tres milímetros. 

ce) Perlita. 

Es un material de granos muy ligeros, peouefi~s y esponjo-

sos. Los tarafios de partículas aplicados son ~e 1.5 a 3.1 mil! 

metros. La perlita retiene agua en proporci6~ ~e tres a cuatro 

veces su peso. Pr~cticamente es neutra, con un pH de 7.0 a 7.S, 

pero sin capacidad de araortiguamiento. No tiene capacicad de ,. 

intercar.ibio de cationes y no contiene nutrientes miner:i.laa. Re 

sulta muy provechosa para incremetnar la aireación en una uez-·

cla. 

e) Mezcla de suelo para cultivo en recipier.tes. 

Después de propagadas, las plántulas o las estacas enraíza 

das se pasan a una mezcla de sue:o contenida er. recipientr!s d.'J-
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lo comGn, no son satisfactorios para este objeto. En ocasiones 

son pesados, ~e aireaci6n deficiente y tienen poca capaci~ae p~ 

ra retener al agua, o ti~nde~ a volverse pegajosos al regarlos; 

al secarse, pueden encogerse formando una superficie dura y a-

grietada. Estos suelos, al secarse, se separan ¿e los lados -

del recipiente y al volverse a regar, el agua corre por la par

te intcr:i.or del mismo, drcnancose en vez de mojur el suelo. 

Para lograr mezclas de suelo de mejor textura para reci

pientes, a veces se afiade a~ena a la tierra y algo de nateriu -

orgánica, como tierra da hoja. Al rreparar la rr0zcla se dobe 

cernir la tierra para hacerla uniforme y eliminar las pa::tfcn-

las granees. La preparaci6n de la mezcla, de preferencia, debe 

hacerse cuando menos un d!a antes ce aue vaya a usarsé y regar, 

de tal forna crue la humec1 aa se uniformice en toda la extensión

en esas 24 horas. Al usarse, la mezcla deberá estar apenas h!! 

meda, de modo aue no se asiente. Se puede añac"ir algunos zert_!. 

lizantes secos como la cal y el superfosfato durante la mezcla, 

A CXJntinuación, se dan diversos tipos ce mezcla de tierra

para recipientes usadas para diversos fines; 

- Para plantar estacas enraizadas y plántulas: 



1 6 2 partes de arena. 

l parte de tierra 1 il7losa 

l parte de tierrv de hoja. 

-------

2 partes de tierra lama 

1 parte de tier r;:i de hoja 

1 parte c'c tic1-r2 n0gra. 

1 parte i:'e arena. 

- n~~a ~aterial ce vivero cultivado en recipiente: 

oarte ce arena 

2 partes de tierra limosa 

1 parte de tierra hoja, 
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Para el cultivo en recipientes, también se usan otras mez

clas tales como: tierra de hoja con perlita, o de tierra de ho

ja con vermiculita; éstas me~clas, pobres en nutrientes, requi~ 

ren que se les añadan complementos fertilizantes continuamente 

hasta 0ue se siembren en su lugar permanente, 

dl Tratamiento de presiembra al suelo. 

El suelo puede contener se~illas ce ~alezas, nenátocos y-
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ciertos hongos y bacterias nocivas para las plantas, El fen6rn! 

no llamado " ahogar:iiento " oue es muy común en all'lácigos, es -

causado por honc;os c1el suelo ce las especies Pythi~ y de Fhizo 

ctonia Para evitar este problema es conveniente tratar la -

Mezcla de suelo antes de su uso. Para evitar la rccontamina- -

ción junto con el uso de suelo limpio, es necesario emplear - -

plantas no infecta~as, tratar la semilla con fungicidas, desin

fectar las cajas y bancos donee se siembre, los dep6sitos de -

tierra, la herraneinta y observar una limpieza general. La he

rramienta puede esterilizarse rcmojándola en una·preparaci6n de 

hipoclorito de calcio ( clarasol ), diluyéndolo en agua en pro

porción de 1 parte por 10 de agua; en formaldehfdo al 2i; en a! 

cohol desnaturalizado o en agua hirviendo. Las cujas o mesas -

pueden esterili?arse con vapor, enpapándolas con agua hirviendo, 

con formaldehído al 2%. El suelo puede calentarse o fu."!:igarse

con sustancias 0uímicas para eliminar malezas, nemátodos y org~ 

nismos patógenos; los productos de mejor uso son el formalde- -

hído al 40% ae concentración y el vapam. Al cratar el suelo -

con calor, deberá estar húnedo, pero no mojado, una temperatura 

de 82° e durante 30 minutos, ya que así se mata a la rnayor!:i. de 

las especies de hongos del suelo y bacterias nocivas, a nernáto

cos, insectos y a la mayoría de las semillas de malezas. 

e) Fertilizantes complementarios. 
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El cultivo en recipientes re~uiere adici6n de nutrientes -

rdnerales, principalmente nitr6gcno. Un buen programa de nutr.:!:_ 

ci6n es combinar un fertilizante seco, agregaco lentamente una

º dos veces por a~o, de preferencia a fines de otofio, con un -

fertilizante líquido 0ue se apli0ue con intervalos frecuentes -

durante la temporada él.e crecimiento. No se ceben emplear f6rmu 

las cuc contengan urea para plantas en recipiente, ya crue si -

contiene biurct, este resulta t6xico, presentando síntomas ca-

racterísticos como quemadura de la hoja, clorosis y crecimiento 

detenido. 

La fertilizaci6n excesiva ocasiona s~ntornas rápidos y sev~ 

ros de salinidad, que empiezan con el marchitamiento del folla

je y la quemadura de las puntas y los margenes de las hojas. 

Para evitar la acurnulac~ón de sales en el suelo; se deben sorne-

ter pe.:'.'i6dicafllente a J.ixiviaci6n con agua los recipientes o los

bancos élel invernadero. 

f) pH del suelo. 

La reacci6n del suelo, es una medida de la concentraci6n -

de iones hicr6geno en el mismo. Aunque no influye en forna di-

recta en el crecimiento de las plantas, ejsrce varios efectos i~ 

directos, tales como en la indisponibilidad de diversos nutrien-
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tes y la actividad de microorganismos benéficos. Un pH en el -

rango de 5.5 a 7.0 es el mejor para la rnayorfa de las plantas. 

g} Manejo de plantas cultiva¿as en recipientes. 

Bn el cultivo en recipientes, el riego constituye uno de -

les elementos nás i~port~ntcs. En viv0ros pc~uefios el riego a

mano de recipientes incividuales cor manguera, se realiza va- -

rias veces por semana. 

En la ~ayor!a ~e las especies ~e plantas leñosas, lis raf

ees no rcsarrollan tanta ~~sist0nc~" al :rfo co~o l?.e partes aé 

reas, por lo cJal el daño invernal lo resiente princ.:.pal:".ente -

el sistema ra~ical. La resistencia 21 frfo ~e las rafees, va-

rfa con las especies. Las probabilifades de dafio a la nueva·

planta por el frío pueden reducirse si 6stas ya están bien esta 

blecidas en el recipiente antes del Gomienzo del invierno. 

Las plantas que se conservan durante demasiado tiempo en -

rt;cipic:-:tcs, fo~an un siste!'la i-aC'icaJ. constreiHao oue no es --· 

conveniente y el cual es posible ~ue nunca se recupere cuando -

se plante en su lugar permanente. Las plantas se deben cambiar 

a recipientes rnls"gran~es antes de aue haya mucha "espirala- -

ci6n de las raíces " La poea ~uiciosa de las rafees, el trans 
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plante temprano y la colocaci6n cuidadosa en recipientes en las 

primeras fases cel traspl~nte, pueden ayudar mucho para que al

egar el momento de colocar a la planta en su lugar cefinitivo 

ya haya desarrolla~o un buen sistewa radical, 

2. :.1ropagaci6n por semillas. 

a) Fuente. 

La disponibilidad de buena semilla es de mucha importancia 

para lograr una buena producción de plantas. Por lo general, -

la semilla de árboles y de arbustos se recolecta de plantas qu·~ 

no se cultivan específicamente por su semilla. La semilla de -

especies nativas de plantas para siembras forestales y ob¿etos

si~ila~es, se puede obtener ce poblaciones naturales en los bos 

CTues y otras zonas incultas. Otras zonas incluyen parques, ori 

llas ce cawinos, calles o lotes de árboles, 

b) Calidad y análisis ce la senilla, 

Para que una semilla pueda considerarse de buena caliead,-
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deberá cumplir las siguientes características: 

- Que reproduzca fielmente las caracterfsticas gen~ticas -

de la especie. 

- Que posea la capacidad para una germinaci6n elevada, 

- Que este libre de enfermeda11es e insectos y este e:xenta

~e mezclas con otras semillas de malezas y de material -

e:xtraf.o e inerte. 

Para la prueba de oer~inaci6n, las semillas se colocan en 

conc1iciones ambientales óptiF.·as de luz y terr.peratura para indu

cir la germinación. El procentaje de germinación es el número

relativo de plántulas normales producidas por la ser.iilla pura. 

Las técnicas para esta prueba, se puede hacer en cajas de plás

tico, de cartón parafinado y las cajas de Petri cubiertas. El 

medio a utilizar en ellas, puede ser papel secante, algod6n ab

sorvente, papel filtro y arena, vermiculita o tierra. La semi

lla de árboles puede probarse haci~ndola sc!"T.linar en arena est~ 

ril en charolas colocadas en invernadero. Otro procedimiento -

consiste en colocarlas en musgo turboso en un molde O.e vidrio -

para hornear y cubrién0ol~s con un vicrio plano. Las semilla~

se colocan sin cubrir con el Musgo, en surcos profundos, aqre--
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gando agua suficiente de modo que quede en el fondo del molde ~ 

·ma capa delgaéla de agua despuá s que el musgo ha absorbido toda 

el agua 0ue pu0óa retener. Este Método es muy conveniente para 

seMillas nue necesitan un enfriamiento prolongaé!o, 

c) Estirnulación de la gerninaci6n. 

aa) Remojo en agua. 

El prop6sito, es modificar 1as cubiertas duras, remover -

los inhibidores, ablandar las ser:1illas y reducir el tiempo de -

germinación. En algunos casos este tratamiento supera la late~ 

cia de las cubiertas de la semilla y estimula la germinación. 

Algunas cubiertas irnpenneables pueden suavizarse colocando las

semillas ae cuatro a cinco veces su volumen en agua caliente ~~ 

(de 77 a 100° e); se retira del fuego de inmediato y las seni~ 

llas se dejan remojar en el agua que se enfría gracualmente, dA 

rante doce a veinticuatro horas. Pespués de esto, es posible -

separar las se~illas hinchadas ae las 0ue no se hincharon rne- ~ 

(liante cril:as y someter estás <lltil'las C'.e nuevo al mismo trata-·

reiento. De ordinario, las semillas se deben senbrar inmediata

mente.: después del tratamiento con agua caliente. 

bb) Estratificación. 
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Su objetivo, es proporcionar la exposici6n a bajas ternper~ 

tui as a~~ en ocasiones se requiere para lograr una gerrninaci6n

pronta y uniforme. Este tratamiento es necesario para oue ger

minen las sef'l1llas de muchas especies ne árr:,01.'?s y oc arbustos, 

Las senillas secas ~eben remojarse en agua de 12 a 24 hrs, ese~ 

rrirse, ~ezclar ccn un ~~dio auc retenaa la hu~eda~ y luego al

macenarlas cor el rerfodo de tieMpo necesario, La temperatura

~~s u~u~l ~e al~accn~niento es ¿e ?º a 7° C. Las bolsas de po

lictileno son excelentes recipientes para la estratif!2~~~!.:. 

Las senillas se ponen en refrigeradores o en invierno a la in-

tenperie, en cajas cubiertas o en el"terreno, en fosos de 15 a-

30 cm. ae pro:undidad. Se les debe proteger de heladas, desee~ 

ción y otros. Para la mayoría de las semillas, el período nece 

sario de estratificación varía entre 1 y 4 meses. 

ce) Escarificaci6n. 

Mecánica. 

Su objeto es JT!odificar las cubiertas duras o imperneables

de las se~illas. Le escarificaci6n es cu!l"uier proceso ~e ruE 

tura, rayacJo o alteración mecánica de la cubierta de la serlilla 

para hacerla permeable al agua o a los gases. La escarifica- -
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ci6n, no debe hacerse hasta el punto que dañe a las semillas, 

Escarificaci6n con acído. 

Esta escarificación, tiene el objeto de modificar los te~~ 

mentes duros o ir~1permeal..>l0s de las semillas. El renojc. en áci

do sulfliriC'} cc:-.centrado, es un método efectivo para lograrlo. 

El ácido sulfúrico debe usarse con cuidado poroue es muy corro

sivo y re.::icciona violer-.<:-ar1entc cor: el agua, elevando la tem¡::er~ 

tura en forMa cc~siderable y produciendo ealpicaduras. Las se

millas secas se colocan en recipientes de vifrio e de barro y -

se cubren con áci~o sulfQrico concentrado en ?~Oporci6n de una

parte re ser:lla por ~os de ácicc. 

d) Tratamiento protector ce senillas. 

Los protectores son materiales que se aplican a la semilla 

para protegerla de los hongos del suelo. 3stos materiales s~ -

aplican ta.'T!bién en forma de rer10jo al suelo, ya sea antes o de~ 

pu~s de plantar las semillas. Algunos fungicidas comerciales -

usados para este ffn son el benomyl, captano, thiram, etc. 

e) Procuc0i6n C.e plántulas. 

aa) Preparaci6n del al~ácigo. 
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Estos ~aben llenarse por completo con la tierra, ser empa

rejadas con todo cuidado ::iara llen2r las cs,-ruinas y el exceso -

~el suelo se ~ebe 0uitar em0leando un madero recto 0ue se haga-

:;3sf'.l!:" ~n,r l~ :::1!;-:H:rficie. Luecro, la tierra se ar·:rieta con el ma 

dero, para ?ronorcionar así una carna firme a la semilla, como -

a 1.5 cm nás abajo del borde de la caja. La caja se debe regar 

desde a~riba, o remojar dejar que se drene y cubrirla, como con 

r:olietileno a fin de; que retenga la humedaé'. hasta e] momento de 

se:-:-.brar. 

bbl Siembra. 

Las semillas se plantan directamente en la cama, en la épQ 

ca dGl aro en 0ue el ambiente natural proporciona las condicia-

nes nec~sarias para la pastrnaduraci6n. De esta for~a es posi--

ble mane~ar diversas categorías de semillas, logrando buena geE 

l""'inación en lo priflavera crue sigue a la sier.bra. Las semillas

rue necesita!'. tratamiento frfo pueé'en sembrarse en el otoño, --· 

?Ostma<'luranc1 o en el suelo <1urante el invierno. Germinaran pro~ 

to en la primavera siguiente cuando el suelo empieza a calenta~ 

se, pero cuando su temperatura es todavía lo suficientemente b~ 

ja para inhibir el desarrollo de los organismos sue ocasionan -

ahogamiento y para evitar la inhibici6n de la 0erminaci6n par -

temperaturas elevadas. Las semillas que m~duran temprano en la 
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estaci6:, de crecimiento y gue pierden su viabilidad 1 deben sem

brarse con rapidez en la primavera o en el otoño en que se coRc 

chan. 

Las semillas de tamaño mediano a 1<1r00, se sienbran a una

profundidad de dos a tres veces su di~metro mfnimo y las r.my Pi:: 

aueiias se esp~rcen en la sucerficic. Una vez nuc las sernill~s

han gerfliina,10, los objetivos son prevenir el ahogamicnt:> y des!:: 

rrollar plantas macizas y vigorosan, capaces ~e ser transplant~ 

~as con poco retraso ~e su cr~cimiento. El procedimiento usual 

es c2mbiar las cajas con semillas germinadas u temperaturas a 1-

go inferiores y exponerlas a buena luz. Las temperaturas elev! 

das y la luz baj<1,tienden. a producir plant<1s atiladas, ~clgadas 

que no sobreviven al trasplante. 

ce) Trasplante. 

Durante el trasplante, ya " endurecidas " las plantas, es

conveniente retener en las raíces tanta porcí6n del suele como

resulte pr~cti~o, a fin de evitar que se altere el sistema rad~ 

cal. Después, las plantas Ee deben regar cc~iosaMente y ¿e re

sultar práctico, se les debe proporcionar un soMbreafo te~poral. 

Durante los priMeros ~fas, ~asta PUe las plantas ya se te~ esta 

blecido, se les ~ebe vigilar respecto a su narchitaniento y re-
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garlas si es necesario, 

Un proble~a principal en la propagación por semilla de mu

chas especies, es que se produce una raíz principal larga con -

foca ranificaci6n. La raíz puede crecer en círculos si est5 --

restringida en su desarrollo por el tamafio pequefio del recipie~ 

te. Es conveniente podar las raíces y esto {ebo h~corse pronto, 

después de cue las raíces han alcanzado el fondo de la. caja, es 

to es cuando se hace el µriner trasrlante, Se debe dar otra po 

ca cuando se tras::lanto a el siguiente recipiente, esto se hace 

cuan¿o las raíces salen ~el nismo unos 2 a 3 cm. Cualauler re

t~3so en el tras~lantR, er cual0uiera de las etapas o una omi-

si6n de la poda, aumentará la incidencia ~e raíces rnal formadas, 

Las plántulas de muchas plantas lefiosas tienen ra!ces piv2 

tantes y no forman un buen sistema radical a menos que se les -

maneje en forma adecuada, por lo que se recomienda sean ser.ilira

das individualmente en recipientes. 

3) Propagaci6n por estacas. 

Este es el método más importante para propagar arbt.:stos "'E. 

namentales, tanto.de especies caducifolias coMo de especies pe

rennifolias ae hoja ancha o ~e hoja angosta. Al escoger nat¿ __ 

rial ~ara estacas· es im~ortante usar plantas ~adres nue est6n -

1 
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libres de cnfer~eda~es, oue sean moé'eradamente viqorosas y pro

cl.uctivas y ce identié'aé' conocida. Las plantas macres enfermas

º cañadas por }'e lacas o seouías, que han sic'!o de foliadas por i!!, 

scctos o enfe>:"P.1eélaces CTUe han C'ued.::do achaparradas o {TUe han te 

nié!o un desarrollo exhuberante y deriasiado vigoroso, deben evi

tarse. Una práctica 0ue se recomie~da, es el establecimiento -

de bloques de plantas progenitoras como fuente de material o -

multiplicar donde las plantas ~adres se mantengan libres de pa

rlisitos, uniformes al tipo, en las c.or.diciones nutritivas ade-

cuadas para lograr el mejor enraiz~~iento de las estacas toma-

das de ella,s. 

Muchas plantas son propagadas por varios tipos de estacas, 

dependiendo de las circunstancias específicas, empleándose ae -

ordinario el menos costoso y más fácil. Por consiguiente, en -

la propagación por tallo se usan los ti?OS ae estaca siguientes: 

- De ~adera aura. 

- Pe ~adera semidura 

~ De madera suave. 

a) Estacas de Tallo. 

En la propagaci6n por estacas dé tallo se obtienen segmen-
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tos de ramas que contienen yemas terF.Jinales o laterales con el

f in de que al colocarlas en contlicones adecuadas, produzcan raf 

ces adventicias y en consecuencia, plantas independientes. 

aa) Estacas de madera dura. 

Para las especies cacucifolias, estas estacas son fáciles

de preparar, no son facilmente pcrccc¿eras y no re0uieren eoui

po especial durante el enraizado. Las estacas se preparan en -

la estaci6n de reposo ( fines del otoño o col".lienzos de la prim~ 

vera) •"'de madr¡r·" del crecimiento c~e la estaci6n anterior ( de -· 

un año ) , aun0ue tambi~n puede hacei:·se con aquellas de dos o -

m~s aRos, como la bugambilia, trueno, madreselva, forsitia, as!

como patrones de rosal. 

El material de propagaci6n para estacas de madera dura, d~ 

be obtenerse de plantas madres sanas y moderada~ente vigorosas

y que crezcan a plena luz. No deberá tornarse madera de creci-

miento exhuberante con cntrenucos anormalmente largos o de ra-

mas ~e~ueñas y débiles que crezcan en el interior de la planta, 

La !l'adera m~s conveniente .es a'=!uell.a de tamaño y vigor mocera-

cos, aue se obitene ce las partes central y basal ce la planta. 

La longitue de la estaca, varía ee 10 a 75 en; en una estaca, ~ 

se incluyen cuando menos dos nuoos; el diánetro ce las estacas-
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varfa entre 1.5 y 2.5 cms. dependiendo oe la especie, El corte 

basal, al prepararlas, de ordinario se hace justo abajo ~e un -

nudo y el corte superior ile l. 5 a 3 cms. arriba de otro nudo. 

Se pueden preparar tres tipos de estaca: el tipo " nazo " 1 el ~ 

tipo " con talón " y la estaca simple. El tipo Mazo incluye - .... 

una pequeña porción ~e la madera m!s vieja, la estaca con tal6n 

solo posee una sección rnás pequeña y la estaca sir.iple se prepa

ra sin incluir nada de la madera vieja. 

Para la preparaci6n de las estaca¡; de rnaclera dura, antes -

0e sembrarse, hay varios l'l~toaos ne uso conún: 

Encallecimiento 0e invierno: durante la estación de rep~ 

so se preparan las estacas de tamaño uniforme, atándolas 

en manojos de tamaño adecuado. Se colocan todas las ~ -

plantas hacia el mismo lado y se almacenan en condicio-

nes húmedas y fr!as hasta la primavera. En regiones con 

invierno benigno, como la de estudio, los manojos de es

tacas suelen almacenarse en cajas grandes con arena, se

rr1n o viruta de madera humedecidos, ya sea en un local

sin calefacci6n o a la intemperie. Es probable, corno -

las tenperaturas invernales son inferiores a 18º e, que

ésta protecci6n no sea suficiente para las estacas. En~ 

éste clima será satisfactorio cclocarlaF en un sotana --
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fria pero con temperaturas superiores a la dt! congela- -

ci6n el.el agua. 

Planeacíón directa en primavera: en especies aue enrai

zan con facilidad, a veces basta con recoger el material 

de estacas en la estación de reposa y hacer manojos cu-

bíertos con serrín o viruta de macera ligera~ente hCmeda 

que se envuelven en papel grueso o en poli6tileno y se -

almacenan a temperaturas por arriba del punto de congel~ 

ci6n del agua hasta la primavera. Durante el almacena-

miento, no debe permitirse que el material de estacas -

se seaue en forma excesiva o que tenga demasiada humedad. 

Al llegarse la época de plantar, las estacas se cortan -

al tamaro deseado y se siembran. 

bb) Estacas ce madera semicura. 

Las estacas de é~te tipo; por lo general, se obtienen de ~ 

especies leñosas siempreverdes 0.e hoja ancha, pero tar:ibién a 

las estacas de verano con hojas, tomadas de madera parcialmente 

madurada de plantas deciduas, se les puede considerar como mad! 

ra semídura. Las estacas de especies siempreverdes de hoja an

cha, ?Or lo general, ~e toman durante los meses de verano de -~ 

las ramas nuevas, inmediatamente despu~s que ha habido un per!~ 
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do de crecimiento y la madera ha madurado en parte, M\Jchos ar

bustos ornamentales como la azalea,· la camelia, el pittosporum, 

el evonyraus y el acebo son comúnmente propagadas por estacas de 

éste tipo. 

Las estacas se hacen de 7 a 15 cms. ce largo, dejando ho-

jas en el extremo superior pero removi6ncolas en la parte infe-

rior. Si 1.as ho¿as son muy granees, se les e.e te recortar para 

reducir la nérdida ~e agua y poder colocarlas más cerca en las

camas de ~ropagaci6n. En ocasiones se usan los extrenos termi

nales de las raras oara hacer estacas, pero tambi6n suelen en-

raizar las partes más basales cel tallo. El corte basal se ha

ce justo abajo de un nudo. La madera para estacas debe conse-

guirse en las horas frescas del inicio de la mafiana, cuando los 

tallos están turgentes y mientras se están haciendo, todo el -

tiempo se les debe permanecer en la sombra y envueltas en tela

de manila limpia y heí.meda o en bolsas grandes de poliétileno. 

Es necesario que este tipo de estacas con hojas se hagan enrai

zar en condiciones que reC.uzcan al mínimo la pérdida de agua 

por las hojas. Se recomienda un medio de enraíce con mezcla de 

perlita y vermicu1ita en la proDorci6n uno a uno. 

ce) Estacas de madera semisuave. 

Se clasificará así a las es'-acas preparadas del creci.rnien·· 
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to prinaveral nuevo, suave y suculento de especies deciduas o -

sie~9revcrdes. "uchos arbustos le5osos ornancntales se propagan 

por este tipo, por eje~plo el piracanto, rosa laurel, vcronica,

etc, 

Este tipo de estacas siempre se hacen dejándoles hojas, por 

lo que se deberán cuidar para impedir su desecaci6n y se les de

be hacer enraizar en condiciones que impidan pérdidas excesivas

dc agua por las hojas. Para la ma~orfa de las especies durante

el ePraizaco, la tcMperatura debe mantenerse entre 23 a 27° C -

en la base v 21º e en las hojas. No es co~veniente el usar ra-

~2s suaves •· tiernas, ~e creci~iento muy r~pido, ya aue con mu-

cha facilieac se puaren antes de enraizar las estacas Los ta-

llos vie;os, leñosos enraizan con lentitud. El mejor material -

para estacas tiene algo de flexibilidad, pero tiene la suficien

te madurez para romperse cuando se dobla con brusquedad. Deben-· 

evitarse las ramas d~biles y delgadas del interior así como aqu~ 

llas anormalmente gruesas o pesadas. Las ramas de desarrollo mg_ 

dio, tonadas de pordiones de la planta ~ue reciben luz plena, 

son las m~s convenientes; el mejor material, por lo regular, lo

constituyen las ramas laterales de la planta rnadre. El tanaño -

de la estaca, es ce 7 a 15 cms. de largo, con dos o más nudos. 

El corte basal suele hacerse abajo de un nuco. Se remueven las~ 

hojas de la porción baja de la estaca, dejando las ~e la parte -
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superior. Si las hojas de arriba son muy grandes, se les debe -

reclucir de tama.ño para disminuir la transpiraci6n, El material

para estacas, es preferible recogerlo temprano en el díµ y mant~ 

nerlo fresco y tur~ente tocto el tiempo, envolviéndolo en tela de 

manila limpia o coloc&n~olo en bolsas gran8es de polietileno - -

( puestas al abri<JO el.el sol ) . No es conveniente remojar las es 

tacas o el material en agua para conservarlas frescas. 

b) 'I'ratamiento de las estacas con hormonas, 

El objetivo de éste tratamiento, es aumentar el porcentaje

de estacas que formen ra!ces, acelerar la formación ce las mis-· 

mas, aumentar el número y la calidad de las ra!ces formacas en -

cada estaca y aumentar la uniformida~ del enraizado. El mejor -

empleo de hormonas es en especies cuyas estacas enraízan con di

ficultad. 

Los materiales 0uirnicos sintéticos ~ás usa~os para este fín 

son los ~ci0.o indolbutírico y naftalenac~tico. Estas sustancias, 

se consiguen en preparaciones conerciales, mezclacas con algón -

fungicida y c1ispersadas en talco o en f6rmulas lfcrtiidas. La adi 

ci6n del fungicida es cono una protecci6n contra la infección -

po.: hongos. 
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c) Conoiciones ambientales para el enraizamiento de estacas 

con hojas. 

Para tener éxito en el enraíce en 6ste tipo de estacas, se

reouieren temperaturas adecuadas ( de 18 a 27º C., una atm6sfera 

conduncente a bajas p6rdidas de agua por las hojas, luz abundan

te y un medio de enraizamiento limpio, h6medo, bien aireado y -

bien drenado. Una d~ las formas más sencillas, que resulta sa-

tisfactorio para el enraice de un ndmero peauefio de estacas, es

una caja de nadera llenada a medias con el medio de enraice y cu 

bierta con un vidrio o polietileno. 

d) Medidas de sanidad. 

Durante la preparación de los elementos para el enraizado -

de estacas y la preparación y colocaci6n de las mismas en el me

dio de enraice, la ejecuci6n de buenas medidas de sanidad, ayud~ 

rá a impedir el ataque por organismos nocivos. 

En el invernadero, los bancos de propagaci6n deben lavarse

cuidadosamente con agua y asperjarse con una soluci6n de naftena 

to de cobre ( 1 parte en 5 partes de Thinner ) . Las cajas a em

plearse en el enraice de estacas, deben lavrse con todo esmero y 

lueqo esterilizarse con vapor o algGn profucto 0ufrnico. Los ban 

cos ~e trabajo don0e se van a preparar las estacas ~aben lavarse 
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muy bien con agua y asncrjarse con Cloralex o alguna soluci6n c~ 

mercial blan<lueacora c'le ropa nue contenqa hi?OC lori to 0.e calcio

( 1 parte en 4 partes de agua ) , o de formalcehído ( 1 parte al-

38 %. en 20 de agua ) . Tas herrar.lientas usacas en la preparaci6n

de las estacas, deben enjuagarse en esas soluciones varias veces 

al día, según la intensidad de su uso, El material mismo de las 

estacas debe estar libre de insectos y de organismos pat6genos. 

e) Preparación de las camas de enraice y colocaci6n de esta 

cas. 

Las camas, de preferencia deben estar levantadas al piso, -

o si están en el suelo se deben equipar con tubos de drenaje y 

asegurarse de un buen dren del agua excesiva. I,as canas deben -

tener la profunridac suficiente para ~oder usar unos 10 cm. de -

r.ec'lio c'e enraíce. La profuncié'ac1 de tales estructuras c1eberá -

ser suficiente para ~ue se puedan colocar en ellas estacas de 

longitud promedio de 8 a 12 c~s., enterrándolas más o menos has

ta la mitad de su largo pero quedando su extrerno inf c~ior a unos 

2 cms. del fondo de la cama. El medio de enraice debe regarse -

esmeradamente antes ce plantar las estacas, operaci6n que debe ~ 

hacerse lo más pronto posible después de su preparación. Es muy 

importante proteger de la desecaci6n al material durante todos -

los períodos de preparación e inserci6n. 
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f) Cuidado de las estacas durante el enraizamiento, 

Las estacas de madern dura, requieren solo los cuidados que 

se dan a otras plantas cultivadas a la intemperie, tales como h~ 

medad adecua~a en el sustrato, eliminaci6n de malezas y control

de insectos y enferredades. 

Las estacas de macera suave o semisuave oue requieren candi 

cienes ~e humedad elevada, exigen una atención ~ás estrecha en -

el enraizado. ~o debe permitirse ~ue las estacas muestren mar-

c~itamiento en ningOn momento. Esto puede lograrse rociando las 

hojas con un aspersor de bo~uilla de gota fina conectado a la 

rnanguera, en especial en tiempo cálido. Aunque se emplea más 

tiempo, es mejor hacer varias aspersiones ligeras de agua duran

te el dia que un remojo más abundante con intervalos más largos. 

La temperatura debe controlarse con todo cuidado. Las estructu

ras cubiertas con vidrio y expuestas al sol aan por pocas horas, 

alcanzan temperaturas excesivillllente altas y dañinas, debido al -

calor oue se acumula bajo el vidrio. Tales estructuras oeben 

protegerse siel'"rire con sombras ele tela, encalac1o deJ. viélrio o al 

gün otro método para reducir la intensidad de la luz. Se debe -

proporcionar un drenaje adecuado, de tal manera oue el agua exc! 

dente pueda escapar y no hacer auc el nedio e.e enraizamiento se

vuelva empapado y remojado. 
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Tambilin se 1-:ace necesario mantener buenas condiciones sani-

tarias. Las hojas oue se caen deben retirarse con prontitud y -

lo mismo debe hacerse con las estacas que estén ya ~uertas, Los 

organismos par.'i.si tos encuentran condicones idea les en una estruc 

tura ce propagaci6n hGraeda, cerrada y con luz de baja intensidad 

y si no se controlan pueden destruir cuchas estacas en poco tien 

po. 

g) Manejo de las estacas después Jel enraíce, 

Las estacas enraizadas, se cl.ebcn regar en abundancia y sin·· 

demora, tlespués ce pasarlas a recipientes. Es muy importante 

oue las estacas se cambien en forma c¡rac'ual de las conc"iciones -

controladas en que se encontraban ( elevada humedaél y baja inte~ 

sidad luminosa ) a las conc'iciones de intenperie ( ba~a humeclad, 

alta intensic'ad ce luz y viento ) • Resulta mejor cejar las esta 

cas en las mismas condiciones en oue fueron enraizadas durante -

varios días después ce haberlas pasado a recipientes. Antes de·· 

colocar las estacas enraizadas a pleno sol, se les debe endure-

cer por una o oos se.manas en un sorabreadero o cama fría o cual-

quier otra protecci6n parcial del sol. 
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IV. CONTlJ.HNACION ATMOSFEPICA UPDANA EN EL VALLE DE l"'..EXICO 

A. Medio Ambiente Urbano Industrial 

La irnigraci6n constante de la poblaci6n hacia la Ciudad de

M6x ico, ha propiciado un crecimiento an4rquico de las áreas urba 

nas, urüficané'o, sin solución de continuidac1., pueblos con traza·· 

colonial en una gran ~rea plena de heterogeneidades, en la cual

se entrenczclan zonas industriales y zonas urbanas, residencia-

les y ciufades perdidas. 

Falta fe zonas ver~es y de recreaci6n, falta de zonas de -

arortiguariento entre areas industriales y urbanas, feficiente -

vialidaé', d~ficit de servicios municipales, son sólo algunos de

los prcblemas a:'lbientales m~s importantes q_.ue ya se presentan -

en estas áreas; y si estos problemas son graves e~ las zonas le

galcente urbanizadas, adquieren rnayor magnitud en las áreas irre 

gulares y marginadas que, en algunos casos, representan una frac 

ción importante de la población total. 

Como resultado cel desarrollo urbano, el mcGio ar:ibiente en 

México, ha representado dos ~acetas distintas, simultáneas y 

problemáticas; por una parte, en los graneas ndcleos urbanos, 

en los desarrollos inaustriales, se presenta un aeterioro am- -
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biental cada vez más significativo, por la contaninaci6n del ai

re, del suelo, del agua, por el inadecuado manejo de los recur-

sos naturales y por un explosivo índice de crecimiento demográfi 

co; por otra parte, en infinidad de c.omunidades rurales, la po-

blaci6n se enfrenta a la ausencia casi total de los requerimien

tos sanitarios básicos, vivienda, agua potable, drenaje, etcéte

ra, lo cual !_)revoca un medio ar:1biente inadecuado para los asenta 

mientos humanos existentes. 

En el aspecto ambiental, el desarrollo ca6tico descrito ha

traído conq consecuencias directas: 

El crecimiento macrocefálico ce unas cuantas poblaciones, 

siendo la Ciudad de México, con 16 millones de habitantes, 

dos y medio millones de vehículos y 40~ ae la producci6n

industrial del país. 

Una orientación de la producci6n industrial al consumis

mo y al desperdicio, anteponiendo el desarrollo econ6mico 

unilateral no compartido a la protecci6n del medio ambien 

te. 

Un desarrollo industrial basado en tecnologias de impor-

tación, generalr.iente obPoJ.etas, que no tomaban en cu,2nta-
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sistemas de control de emisiones contaminantes y auc en -

su mayoría, eran ineficientes y grindes consu~idores de -

enerciía. 

Lo antericr, ha traído como resultado nue en lo referente a 

contaminación atmosférica, la Ciuda~ de ~6x!co, presente probl~ 

mas Duy serios generados por su gran concentración demográfica, 

vehicular e industrial, ya ~ue des{o el punto de vista ae cont~ 

minación industrial, en la Ciudad (c México, se h~ identifica-

do alrededor de 70 fuentes que, por su tamafio y naturaleza, son 

responsables de B'i?, de las emisior.es industriales a la atmosfll-

ra en esta zona, donde adicionalmente se tienen multitud de - -

fuentes medianas y peauefias que contribuyen con 15% restante de 

las e~isiones ineustriales y oue si bien no son fuentes puntua-

les importantes en el contexto global, si representan molestias 

continuas a escala local. 

B. La contaninaci6n At~osférica. 

La contaninaci6n atmosférica no está de ninguna for!!'.a ago--

tandc el oxígeno utilizado por los seres vivos para realizar --

sus procesos vitales. A este res~ecto es inportante recordar -

oue la nayor contribuci6n a la generaci6n de oxígeno en nuestro 

planeta, procede de los miles de millones ~e microsc6picas al--

sps ve::des que forman el fitopJ.ancton que cubre la superficie -
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de los oceanos. Por ello, la contaminaci6n de los mares, cada

vcz más extensiva podría en un futuro, romper el equilibrio ac~ 

tual, con lo cual si se presentaría un lento agotamiento del -

oxigeno de la atmósfera. 

La contarninaci6n atmosférica, consiste en la presencia, den 

tro del aire que forma la atm6sfer~, de diversos compuestos quf 

micos, crue si bien han existido cono componentes del mismo, sus 

concentraciones se han visto incrementadas por la acci6n antro

pogénica. 

Dada la cantidaC. de compuestos 0uímicos aue se manejan en -

nuestra é~oca, como consecuencia del desarrollo t~cnico e indus 

tria!, la lista de los posibles contaminantes sería exhaustiva. 

Sin embargo, dadas las concentraciones que se presentan en la -

atmósfera, se han señalado como prioritarios para .su control, a 

escala mundial, los siguientes: 

- Bi6xido de azufre 

- Mon6xido de carbono, 

- Hidrocarburos 

- Oxioos de nitrógeno 

La mayor contribuci6n ~e Jos contareinantes nue ensucian la-
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atmósfera, proviene de los diversos procesos de combustión que

se efectGan, tanto en las fuentes estacionarias como en las mó

viles. Este fenómeno de combusti6n, generalizado en multitud -

de sistemas, procesos y equipos, es el causante de la omisi6n -

total de contaminantes de las fuentes m6vilc!; y de 80% de las -

emisiones de las fuentes fijas, lo cual representa en total 97i 

de todos los contaminantes emitidos. 

En la industria, salvo raras excepciones, la cornbusti6n es

realizada con el oxigeno del aire, el cual sie!'lpre irá acm'1pañ~ 

do de nitrógeno. Este filtimo, qu~ en condicones normales es --

inerte a las temperaturas en oue se realiza la combustión reac

cionar& con el oxigeno presente, produciendo óxido de nitrógeno 

(NOx) oue ya son contaminantes. 

Por otro la0o, nuestros combustibles son generalmente hidr~ 

carburos procedentes del petróleo, los cuales traen consigo ma

teriales no combustibles aue profucirán emisiones de partículas 

y azufre aue formará bióxido de azufre (S0 2) contaminante; en -

el caso de los hidrocarburos, el hidr6geno presente generará v~ 

por de agua. Si a lo anterior se agrega la posibilidad de gue

la combu~ti6n no sea perfecta las emisiones contaminantes se in 

crementarán con mon6xido de carbono (CO) e hidrocarburos no quQ 

mados. 
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Por lo anteriormente expuesto, se observa que la cornbusti6n 

dar~ origen a emisiones de mon6xido de carbono, bi6xido de azu-

fre, 6xido ce nitrógeno, hidrocarburos y partículas gue son los 

contal'!inantes consideraaos mundialnente cono iMportantes, 

Sin eMbargo, resta un peoucño procenta~e ce otros contami-

nantcs, uue si bien parecería despreciable en funci6n de su ma~ 

nitud ( 3% ) , es importante en razón de su cornposici6n oue com-

prende sustancias muy peligrosas y en algunos casos t6xicas, 

Este pequefio porcentaje, procedente de procesos industriales, -

engloba a ,rubros industriales corno el de los minerales no ferro 

sos, cemento, yeso, cal, que contribuyen con emisiones de part! 

culas; el de la siderurgia y metalugia no ferrosa oue contribu

ye con emisiones de so2 y CO; el de la celulosa y papel, con 

emisiones de compuestos de azufre característicos por su mal 

olor; el de fertilizantes con emisiones de partículas de fosfa

tos y de fl uoruros; el Cl.e pinturas y barnices con emisión de 

solventes orgánicos; el de la fabricación de hule y plástico 

con el'!isiones de orgánicos y partículas; y aos grupos muy hete

rog€!neos ccl'1o son la industria química con emisiones espec.ífi- .. 

cas muy variadas y la in~ustria alimentaria con emisiones m~s -

bien Molestas ~Ue peli9rosas, de diversos compuestos OdOr.ÍfÍCOS, 

Se ha dicho que la mayor en1isi(Sn de contaminantes proviene-. 
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de las fuentes m6viles. En este caso, se consideran tres pun-

tos fundamentales de emisi6n; en primer lugar, las emisiones -

evaporativas de hidrocarburos que proceden tanto del tanque de

combustible corno del carburador por acción de la temperatura; -

en segundo lugar, emisiones de la capa de cigUefial que incluyen 

hidrocarburos, CO, NOx y por Qltimo, las emisiones de escape -

nue tambi~n contienen hidrocarburos, CO y NOx. Los motores de-

9asolina son los más contaminantes, ya que producen CO e hidro

carburos en forMa masiva, ~iientras 0ue los motores a diesel emi 

ten humo u olores 0ue aunoue más molestos son menos dafi!nos. 

A las fuentes antropogénicas descritas,en ciertas regiones

se afiaden fuentes naturales; as!, en el área metropolitana de -

la Ciudad de México, durante la estaci6n de secas, el nivel de

contaminación se ve fuertemente incrementado por tormentas de -

polvo ( tolvaneras ) . 

El grado de contaminación del aire urbano, depende por una

parte de la magnitud, nfunero y distribuci6n de las fuentes de -

contaminación ya descritas, también varía con las propiedades -

que exhiben algunos factores oel clima. Por ejemplo, considera~ 

do a la Ciudad ae ~éxico ( y en ~eneral el de la cuenca en oue~ 

se encuentra ) en su relación con la capacidad del aire super

ficial para diluir o dispersar los contaminantes arrojados en ~ 

él, debe tomarse en cuenta, en primer lugar su ubicaci6n en el~ 
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rincón suroeste ce un valle, lo cual la sitúa en genet·al al 

abrigo de los vientos por lo oue la ventilación del aire es de

ficiente, lleqando a ser pobre en las áreas cel centro ae la e~ 

pital, donde la mayor densidad de edificas elevados contribuye

ª reducir aún más la renovación lateral del. aire. 

La atmósfera del Valle de M6xico, asernGja casi un cuarto ce 

rrado, rodeado de montanas, con un techo invisible la llama

da capa de inversión J que forma una tapadera inpenetrable a -

los gases contaminantes. Este techo inpenetrable llega a des-

ce~d~r hasta sólo 100 metros de altura y que durante siete me-

ses del ario no sopla un viento fuerte que limpie la atmósfera -

( Velasco, 1983 ) 

Durante el día, el calentamiento del aire urbano, por la i~ 

solaci6n, genera turbulencias convectivas aue favorecen la dilu 

ción de los contaminatnes en el sentioo vertical. Así, es fre

cuente observar a meeio día como el manto ce humos y gases crue

se cierne sobre la ciudad, se expande verticalmente y se desboE 

da en ocasiones más allá del área urbana en concentraciones de

crecientes, desplazándose, llevada por los vientos dominantes,

hacia el sur y al poniente derrcunándo~e hacia los vecinos va- -

lles de Toluca y Cuernavaca, 
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Al caer la tar~e fisninuyen los Movimientos turbulentos at~ 

nosf6ricos y el air0 superficial comienza a estratificarse, al -

enfriarse ncr c0r1tacto con superficies 1irban'ls { asfaltos, T'luros 

azoteas, etc ) aue van perdiendo calor por radiación hacia el ~

cielo. Este proceso se acentCa por la noche hasta el amanecer -

y como consecuencitl, los contamir:antes en este período, quedan-

atrapados en una capa poco profunda en élonde los movüüentos ve!:_ 

ticalc.s son casi nulos. Si a esta situi'lci6r., denominada inver-

sión t6rQica, se suma una condición de veloci¿aa de viento d6bil 

o aire en calma ( fenómeno frecuente en el Valle ~e Mdxico ) , se 

tienen entonces las con~iciones propicies para la elevación de -

la tl:i::biec"aé1 nr 1 ai::-:e citaclino. 

Por fortuna, una _gran parte del tiempo en aue se presentan

las inversiones de temperatura, coincide con el m!nimo de produ~ 

ci6n de contaminantes en la ciudad. S61o en las primeras horas

de la mañana, cuando se elevan bruscamente las einisiones vehicula 

res en la ciudad y todavía persisten las condiciones de inver- -

si6n térmica, se pueden presentar concentraciones elevadas que -

lleguen a resultar críticas. Esta situación se puede repetir al 

caer la tarde y en las primeras horas de la noche, cuando el se

gundo máximo de emisiones vehfculares coincide con el restable-

cimiento del aire estable, 

El ~iclo diurno de la fluctuación de la capacidad difusiva-
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del aire urbano oue se ha descrito, presenta variaciones ae tipo 

estacional, propios de la Ciudad fe ~éxico. ASf,durante la esta 

ci6n seca ( de novie~bre a abril 1 , las inversiones t6rmicas -

son más frecuentes ( 20 a 2~ por mes ) y ~~s intensas debido a -

la mayor pérdida por radiaci6n nocturna hacia cielos despejados. 

En estos meses, la profundidad de la lla~ada capa de inversi6n,

se ha encontrado, por determianciones hechas con datos de radio

sondeos, que llega a ser de sólo 200 a 500 metros durante la ma

:':,1na. 

En la estación lluviosa ( de Dayo a octubre ) el aumento de 

::·..1.':ledad en el aire reduce tanto la frec:uenc ia como la intensidad 

ce las inversiones de temperatura por lo que, en esta 6poca, au

~enta en general, la capacidad de dilución del aire capitalino, 

Además, las frecuentes lluvias ( llueve en promedio unos 24 días 

por mes realizan un efecto de lavado de los contaminantes pre

sentes en el área. Como resultado de una mayor inestabilidatl -

del aire, la profundi~ad de la capa de inversión se eleva en es

tos meses hasta 1,000 6 1,500 metros por la rnaBana, dando como -

resultado condicones óptimas para la dispersi6n de los contami-

nantes. 

Si bien las condiciones de difusi6n mejoran durante las 11~ 

vias, esto no significa que la ciduad quede libre de cont~~ina--
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ci6n en estos neses, ya que se ha notado que la mayor incidencia 

de radiación solar que se tiene en estas condiciones, provoca -

una mayor activaci6n de las reacciones fotoqu'.Lrnicas que generan

e1 srnog característico de nuestro capital. 

Desde un punto de vista nacional, las emisiones contaminan

tes de la atm6sfera, se estimaron para 1980 en mjs de 16 millo-

nes de toneladas, procc~iendo 65% de los veh!culos y 351 de las

fuentcs industriales. Tomanc'lo en cuenta la naturaleza au!riica -

~e los cont~minantes, 58% corresponde al mon6xiao de carbono, --

20\ a part~culas de diverso tipo y 22% restante a bióxido de azu 

fre, hidrocarburos, 6xidos de nitrógeno y otros contaminantes. 

De esta contaminación, corresponde 23.61\ a 1-a Ciu•~<:i.d de México,-

3.51 a Guadalajara y 3% a Monterrey. 

En el área metropolitana de la Ciudad de Méxcico, se emiten 

2,984,.200 toneladas anuales de contaminantes, de las cuales des,.. 

de el punto de vista de las fuentes, 25% son de origen indus- ~

trial y 75% resultado de la contaminaci6n vehículaq y desde el

punto de vista de composici6n 66% corresponde a co, 9,8% a so
2
,-

8. 7% a partículas, 11% a hidrocarburos, 3.3; a óxidos de nitr6g~ 

no y 1% a otros contaMinantes. 

En el aspecto industrial, en el área metropolitana existen-
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cerca de 15 mil establecimientos industriales que generan ernisio 

nes contanin<intes; entre ellos, c0mo ya se dijo, ocupan un lugar 

especial alredGdor de 70 empresas 0ue son responsables de 85% de 

las emisiones, cont~ndosc entre ellas una refiner!a, dos plantas 

termoel6ctricas, dos conienteras, plantas productoras de celulosa 

y papel, fundiciones diversas y plantas químicas y petroqufrnicas. 

Las emisiones de origen industrial, se estimaron en 1981, -

en 984,900 toneladas, siendo su cornposici6n 38.9% de so2 37.8% -

de partículas, 12.2~ de hidrocarburos diversos, 9.lS de óxidos -

de nitrógeno y 2.0 % de contaminantes diversos. 

Respecto a las fuentes móviles, ~e tiene una población veh! 

cular de aproximadamente 2,230,000 unidades, de las cuales 95% -

utilizan gasolina como cor.~bustiblé: y 5\o restante consumen diesel. 

Esta poblaci6n vehícular ha mostrado una tasa hist6rica de creci 

~iento de aproximadamente 12% anual. Esta situaci6n de concen-

traci6n vehfcular, aunada a la situaci6n de deficiencia de oxíg~ 

no por la altur.a de la Ci~dad de México, gener6 en 1981 un total 

de 2,999,000 toneladas de emisiones contaninantes, de las cuales 

87.6~ corresponde a CO, 10.5% a hidrocarburos no quemados, 1,71 

a óxidos de nitrógeno y 0,2% a so2 y partículas, fundamentalmen

te de origen orgánico y de plomo. 
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V, CONTAMINACION A'fMOSFERICA QUE INFLUYE EN LA ZONA URBANl\ DEL 

MUNICIPIO DE NAUCALPAN 

Durante el año de 1976, la Red Automática de ~onitoreo de-

la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, 1978, proporcio-

n6 datos en lo referente a concentraciones de contaminantes y -

parámetros mcteorol6gicos, con los cuales fué posible elaborar-

rosas de vientos, mostrando las direcciones predominantes y tr~ 

zar curvas de isoconcentraci6n. En ambos casos se utilizaron -

los promedios anuales calculados a partir de las medidas dia- -

rias (!Ue s.e obtuvieron. La localización de las diferentes esta 

cienes aue se utilizaron en la Red de Ponitoreo, se muestran --

en la figura VI.1 

Las rosas de vientos nos muestran que las direcciones pre-

dominantes en las estaciones indicadas, fueron las siguientes: 

estaci6n 

1 

2 

3 

4 

5 

zona de ubicación 

Centro 

Tlalnepantla 

:Xalostoc 

San Jerónimo 

direcci6n predo~inante 
del viento 

NW 

N 

N 

sw 
Cerro de la Estrella s 
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Estos resultados incican que el transporte atmosférico co~ 

verge hacia el centro de la ciudad y esto se debe .:i c¡uc el pun

to de entrada óe la Cuenca del Valle de M6xico, está al norte -

y las montafias que la rodean producen circulaci6nes ladera aba

jo, que pueden ser la causa de las nirecciones predominantes -

que se indican en las estaciones ubicadas al sur de la ciudad. 

Para la zona urbana del municipio de Naucalpan, se ha toma 

do como punto de referencia a la estación 2 ( Tlalnepantla }, -

donde converge la influencia fabril de la zona NE y N del Valle 

qe M~xico. Esta zona comprende la parte norte deJ Distrito Fe

deral y los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán, 

donde se localizan varias fuentes fijas de contaminaci6n atmos

férica cuya magnitud y tamaño es diverso, pero en su mayoría -

son industrias de gran capacidad de producci6n. 

Algunos de los procesos industriales en esta zona son: in 

dustria qu!mica, plásticos, insecticidas, solventes, productos

químicos, ácidos met~licos, fertilizantes, termoeléctrica, aut~ 

motriz, qu!mico fannaceuticas, fundidoras, alimenticias,del pe

tróleo, petroquímicas, buleras, etc, 

Puede decirse que debido a 1~ elevada densidad industrial, 

esta es la zona donde se vierte una mayor cantidad de contami~-
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nantes al aire por fuentes fijas. 

Así, la polución atmosf~rica de Nacualpan, reviste caracte 

rísticas similares a las del Distrito Federal, Su colindancia

con Atzcapotzalco y la direcci6n de las corrientes de aire de -

este a oeste, hacen vulnerable su área a los desechos a~reos de 

la refinería " 18 de Marzo ", Igualmente, se registra un núme

ro considerable de industrias que, como un todo, representan un 

foco emisor importante que afecta a las zonas hacia donde se 

t~ansportan los contaminantes por efecto de los vientos, 

Aproximadamente el 30% de los contaminantes, dentro del mu 

nicipio, proviene de la actividad industrial y si se considera

ra que el área metropolitana es la segunda zona por el número -

de industrias en el país y que 4/5 partes de ellas están concen 

trai~s s6lo en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantal y Eca

tepec, el problema está circunscrito a una pequeña área geográ

fica, pero que afecta a toda la Ciudad de México, 

Para el municipio, se ~a determinado que entre un 60 ó 70% 

de la contaminaci6n atro9sf~ricp., proviene de las emisiones de -

los veh!culos de comp\_\s\'.i~n in.t:e;1;1¡19,, por l-o que significa la ... -

más importante fuente individual de contaminaci6n, como conse-

cuencia de la urbanizaci6n. En consideraci6n al consumo de ga-
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salina y diesel, se emiten en contaminantes más de 8,000 tonel~ 

das diarias de CO, hidrocarburos, óxidos de nitr6geno, partícu

las, plomo, so2. Los vehfculos autow.otores los emiten en las -

siguientes proporciones; 

- 20% por los gases que salen del carter. 

- 20% por la evaporaci6n de la gasolina en el motor y en -

el tanque de conbustible. 

- 60% por el escape ( Naucalpan 1982 ) 

Dia y noche cruzan el municipio nillares de personas crue -

no viven en ~l, aue van hacia el norte o hacia el sur utilizan

do el Bulevar Avila Ca!'lacho como vía prii:1cipal de acceso, con-

tribuyendo as1 de gran manera a la contaminaci6n por fuente ve

hicular. Ahora, al sumar los que entran y salen del municipio; 

40 de cada 1,000 viajes que se originan en el sistema urbano -

del Valle Cuautitlán-Texcoco tienen como origen o destino a Na~ 

calpan. 

La vialidad en el centro de poblaci6n de Naucalpan, ocupa

el 18.ZSi,del área urbana y sería suficiente para soportar el -

flujo vehkular originado en l'!l municipio¡ sin embargo, el he-

cho de que todo el sistema conyer9e al Bulevar· Avila Camacho, -

ya saturados la falta de articulaci6n con la viali~ad del Dis--
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trito Federal; el ser paso obligado de todos los desplazanüen-

tos de los municipios vecinos y el flujo excesivo de transpor

te público y privado sobre el perif€rico, obliga a la satura- -

ci6n del sistema vial, particularmente desde Satélite hasta el 

" 'l'oreo " do Cuatro Caminos. Este hecho genera el deterioro ~ 

ce las condiciones ambientales del área circundante, reforzado 

por la zona industrial que se localiza sobre este sistema de

vialidad. 

I,as tabiqueras constituyen también un foco de contamina-

i;i6n ambiental. Sus hornos usan como combustiblc,trapo, plás

ticos, cart6n, chapopote y todo tipo de cl.esechoG industria.les, 

oue convertidos en humos venenosos invaden la atM6sfera más 

pr6xima, que qeneralmente son zonas de vivienda popular. Den~ 

tro del municipio existen aproximadamente 12 tabiqueras, que -

se localizan en una sola ~rea, hacia el NW de la cabecera muni 

cipal, en 1a locaiidad 4e San Mateo ( Naucalpan 1984 ) 
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Fig. Vl,1 Re~ do estaciones de nonitoroo 

dentro de la Ciudad ele México. 

( l 978 1 

1.- Centro 

2.- Tlalnepantla 

3. - Xalostoc 

4.- San Jor6nimo 

s.- Co.rro de la Estrella 

fuente: s.s.;... 

Dir.Gral.de Eco.l.oqfn 

Urbana.Subdirocci6n· 

de ¡> lanes y l'roqrrimaa 
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VI. PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA VEGETACION URBAflA 

Las áreas verdes de una ciudad, tienen su importancia por

un lado, desde el punto de vista est~tico, que ayudan a elevar

la calidad de vida de la población y por otro, desde el punto

de vista santiario, contribuyen a la provisi6n de oxígeno, dis! 

paci6n de co2 , atempcraci6n del clina, disminución de la ero- -

si6n del suelo y de los contaminantes atmosféricos principalme~ 

te partículas en suspensi6n. 

Es bien sabido 0ue las plantas, especialmente los árboles

Y arbustos, constituyen una protecci6.n contra la contaminaci6n

del aire y los ruidos de la calle. Aparte de su valor est~tico 

reducen la erosión del suelo y aumentan el valor de las tie

rras ( Rapoport, et al, 1983 ) • 

Michel ( 1980 l considera que por lo menos el 20% del área 

urbana debe ser verde. Desde un punto de vista ecofisiol6gica, 

esa área verde mínima tendría que corresponder a la capacidad -

que tienen las plantas del lugar para proveer oxígeno ( y extr~ 

er el anhídrido carbónico ) suficiente para atender a la suma -

ce todos los procesos de combusti6n oue se originan dentro de -

una ciuclad, incluyendo la respiraci6n ce los seres humanos y 

animales oue allí viven. 

.¡o. 
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Diariamente el capitalino sufre la ocurrencia de todas las 

liMitaciones y presiones de la zona urbana que afectan de manera 

importante una serie de eventos lesivos, tanto en la salud ffsi-

ca, como en la salud mental ( Sarukhán, 1981 ) . 

La proporci.6n de áreas verdes urbanas varia según la ci.u--

dacl. Por ejemplo, Guadalajara, México, ti.ene 1 5% de áreas ver-

des, según Michel ( 1980 ) . Para Calvillo ortega ( 1976 ) en el 

Distrito Federal, en un radio de 16 kilómetros desde el centro a 

la periferia, ocupan aproximadamente las áreas verdes, el 0.02%-

c.'le la superficie ae la ciuc.1 ad. De los 16 a los 4f.l kilómetros, -

las áreas verdes ocupan el 0.23%. La ciudad de Naucalpan, Méxi-

co tiene 3.37% de su superficie urbana en ár<>n.R verdes, distri--

buidas de la sigui.ente manera: 

- Areas verdes correspondientes al 

municipio •• , • , ••••..• , .••.•.••.• , ••.•• ,1, 150,477 m2 

Areas verdes correspondientes al 

Gob. del Edo.de Méx, (Parq, Naucalli).,, 145,000 rn2 

- Areas verdes correspondientes al 

Gob.Federal (Parq.Los Remedíos ) •.••• , • 1,130,000 m2 

2 . 
teniendo un total de 2,425,000 m ( Naucalpan 1993 ) 

Otros paises por ejemplo, corno La Haya ( Holanda ) destina 
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un tercio de su superficie a las lreas verdes ( Bos & Mol, 1979{ 

y en Berlín las zonas verdes comprenden el 32% del área en pleno 

centro, el 551 on el medio centro, el 75% en los suburbios cerca 

nos y el 95% en los suburbios lejanos ( Sukopp, Blui:ne & Kunick, 

1979 ) . 

SegGn Calvillo Ortega ( 1976 J, si bien las normas intern~ 
') 

cionalos recomiendan la existencia de un mínimo de 9 m~ de árca-

verde por persona, en el D. F. s6lo existen 2,4 m2 por persona -

disponibles. Los datos aportados por distintos autores, difie-

ren entre sí 0.5 m2! persona ( Siller 19Bl ) o 1,5 m2/persona 

( Ca=dona 1980 } . Según Moreno y Guevara ( 198) ) la relaci6n -

seria de 2.8 m2/persona. 

Para la Ciudad de Naucalpan, según cálculos de lu Direc- -

ci6n de Servir:ios Públicos Municipales, sumando las zonas ocupa-

das por jardines públicos, glorietas, camellones, isletas y ova

las verdes en toda la zona urbana, tienen 2.2 m2 de ~rea verde -

por persona. 

Uno de los beneficios más importantes del bosque urbano, -

es la modificación de la radicaci6n solar por sombra direc~a a -

las superficies y la reducci6n de la radiaci6n infraroja, por la 

interceptaci6n de las ondas de este tipo, Dentro de estos bos--
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emes se desarrollan " is:J.,as " de aire frío, que depen{iiendo de

la densidad del sitio y su composición, pueden extenderse hacia

grandes áreas y así propiciar parajes de descanso para el calor. 

Esta regulación ambiental, comprende también el aumento de la -

temperatura del aire, pues dentro de las &reas arboladas, la ra

diaci6n del calor de la tierra, es menor debido a la posici6n -

que le presentan las copas de los árboles. A este hecho, se une 

la producción de calor generado por las funciones vitales de los 

árboles contribuyendo a la ele?aci6n de la temperatura. La irr~ 

di~ci6n nocturna del calor absorbido por los árboles, hace que -

la temperatura no disminuya brusca:'lente a valores bajos, sino --

0ue mantiene más cálido el aire del interior de la masa arbolada 

l González, 1981 ) . 

Según Hitching ( 1983 } el calor es más intenso en zonas -

urbanas, ya que el asfalto, concreto, vidrio, acero, techos de M 

brea, etc, absorben la radiaci6n solar. Aunado a esto, se en~ -

cuentra el uso de vehículos motorizados y sistemas de aire acon

dicionado. Los árboles, arbustos, pastos y otra vegetación, ay~ 

dan a contrarrestar el aumento de la temperatura ambiental en la 

ciudad, interceptando, reflejando o absorbiendo la radiaci6n so

lar. 

La relación entre Ecología y Planeación Urbana, son de ca.J:! 
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sa y efecto verdaderamente importante. Para el caso de las zo-

~as urbanas, las características mis importantes en lo que se r~ 

fiere al flujo económico y de energía en la ciudad o en una re-

gión, tienen sus bases en factores netamente ~crnograficos, tales 

co~o la densi~ad y la tasa ~e crecimiento de una población, por

el hecho de si didw población está re9ular y aglomeraC:amente -

distribuida en el espacio. 

Se considera, al igual ~ue los suelos y rocas en desiertos 

y otras áreas naturales denudadas , los edificios y otras cons- -

trucciones pueden reirradiar hasta un 90% de la energía cal6rica 

que reciben del sol, contrariamente a lo quo ocurre en bosques, 

en donde hasta el 60-70% de la raaiaci6n es capturada por la ev~ 

potranspiraci6n. Esta dltirna evita cualquier incremento excesi-

1.·o de la temperatura ( Rapoport, 1983 ) • A estos cambios rnicro

clináticos, se debe agregar el calor inyectado a la atm6sfera ur 

bana por efecto de la combustión { industrias, autom6viles y ac

tividades é'oMést1cas como la cocina, calefacci6n, aparatos eléc

tricos, etc. ) . En ciudac'l.es de zonas templao.as a templaé'o-frías 

el calor proveniente de las fuentes a~tes mencionadas, puede so

~repasar al calor que se recibe del sel en época de invierno. 

Tal exceso de calor en la ciudad, es lo que se ha dado en llamar 

.. isla de calor "; esta se forma alredE.dor de los edificios y de 

pende de la actividad y concentraci6n u:banas. La convocci6n 
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esta isla de calor, genera corrientes de aire que convergen ~ 

;;:brc la ciudad, desde todas direcciones cuando la velocidad del 

~i~nto es d6bil ( Landberg, 1970 ). Chandler, 1976) menciona 

~~e para disipar la isla de calor, se necesita aproxima~amente,

~~entos de 3-5 m/seg. en ciudades de 50,000 habitantes, de 4-7 -

en ciudades de 100,000 habitantes, de 8 m/seg, en ciud~-

:.25 de 400,000 habitantes y de 12 m/seg. en ciudades de 8, millQ. 

~es de habitantes. 

Es importante mencionar aue la ciudac de Naucalpan, prese.!! 

una intensiaaa media del viento <le 0.80 m/seg. en invierno y 

0.90 m/seg. en verano, variando según la hora del dia. Según 

Jauregui ( 1972 ), la intensidad máxima en el Valle de México no 

sobrepasa los 20-25 m/seg: pero estas rachas, cuando ocurren, 

son de corta duraci6n y se presentan al entrar al área una masa

de aire polar en el invierno. Con esto se puede inferir, que -

normalmente, la velocidad del viento en esta ciudad dista mucho

de los requerimientos mfnimos para despejar la isla de calor. 

Para Schrnid ( 1975 ), no está muy claro el efecto de la is 

la ce calor en las plantas. En princi?io, el aumento de la tem

peratura anticipa y prolonga la duracitn de la estaci6n de ere-

cimiento de las mismas: pero, al nj3mo tiempo, la concentraci6n

de contarünantes néreos producidos en el área urbana 1 es sufi- -
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ficiente para contrarrestar cualquier beneficio agron6rnico u hor 

ticola que se obtenga. Como lo demostró Matzke ( 1936 ) , el in

cremento del fotoperiodo proclucido por la luz artificial de las

calles, retarda la caída de las hojas unos pocos días: pero apa

rentemente, este fen6meno es de reduci~a significación biol6gica. 

El incremento del área cubierta de concreto, puede produ-

cir aumentos de la temperatura en el orden de 5 a 8º C por arri

ba cle la media esperada, para el mismo sitio, dependiendo del -

crecimiento urbano. De forma concomitante, se altera la humedad 

relativa del aire y su capacidad amortiguantc de cambios de tem

peratura, albedo ( refeljo de la luz solar incidente ) , capta- -

ci6n de partículas contaminantes, etc. ( Sarukhan, 1981 ) , 

El mescoclima urbano, tal como lo describe Landsberg - - -

1970 }, es un claro .índice del grado ae rnodificaci6n al que -

puede llegar un h~bito creado por el hombre, como se muestra en

el cuadro VII. l. 

En las zonas céntricas o densamente pobladas de las ciuda

des, los árboles de las aceras, se encuentran so~etidos a un co~ 

tinuo " stress " que puede disminuir significativamente su cree:!: 

miento e in·cluso, ocasionar su muerte. Entre estos factores se

incluycn: 



CUADRO VI. J. MESOCI.IMA URBANO 

FACTOR 

Velocidad del viento 

Temperatura 

precipitación 

Humedad relativa 

nubosiC!ad 

radiación 

contaminantes 

COMPARACION CON EL MEDIO RURAL 
CIRCUNDANTE 

media anual .•.•• 20-30% menor 
ráfagas máximas. 10-20% menores 
calmas ...•.••.. 5-20% mayores 

(+) media anual .•.. 0.4-0.BºC mayor 
mínima invernal.0.8-l.7ºC mayor 

total .•..•.•••• 5-10% mayor 

invierno ....... 
verano .......... 
cobertura ....... "' 
nieblas,invierno 
nieblils, verano .• 

ultravioleta 
invierno ........ 
ultravioleta 
verano " ..... 'l." •• 
insolaci6n 

(duración) •.. , 

nucleos de con
densación y 
partículas ,.,., 
mezclas gaseosas 

2% menor 
8% menor 

5-10% mayor 
100% mayores 

20% mayores 

15-20% r.1enor 

30% menor 

5-15% nonor 

10% mayor 
5 a 25 vecel:> 

mayor 

( + ) En México, D. P. , la tempera tura rredia es 2. O º e más elevada. 

123 
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- La disrninuci6n de la provisión de agua por efecto de la

pavimentaci6n de calles, cubrimiento de aceras y obras -

de drenaje de lluvias. 

- Disrninuci6n ae la radiación solar y del tiempo de insola 

ci6n comparable a lo oue, en la naturaleza, se da en el

fondo de un cañon o valle profundo. 

Reducido espacio vital para el desarrollo de raíces y -

follaje. 

- Intermitente corte de raíces por obras prtblicas para la

introducci6n de cañerías o tuberías subterráneas. 

- Contaminación. 

- Destrucci6n involuntaria o voluntaria de las partes aé-

reas, incluyencl.o podas irracionales. 

- Acceso de detergentes' y desinfectantes ~u!rnicos que se -

usan en el lavado de las aceras. 

- Disminuci6n sensible de la materia org~nica del suelo, 
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- Cambios en el régimen de evapotranspiraci6n ( Oke, 1979). 

La ciudad, según Sarukhan ( 1981 ) , adem~s de ser un siste 

ma social, es eminentemente un sistema físico; por consiguiente 

los desarrollos urbanos producen una serie de efectos del am- -

biente físico e incluso en el clima de la zona en que se encla

van, y ~ue tales efectos se modifican dependiendo de la forma -

en que las ciudades se diseñ<:m. Así mismo, afirma que en los -

últimos veinte años, las áreas verdes se han reducido paulatin~ 

y consistentemente. Hace referencia a los recurrentes pero - -

frecuentemente inútiles esfuerzos de reforestaci6n, tanto en 

áreas urbanas como suburbanas. Reparte estos fracasos entre 

una poblaci6n mal educada e irresponsable y al concepto ~ue ti~ 

nen las autoridades responsables de dichoc planes de reforesta

ci6n, de que los árboles, una vez plantados, tienen la obliga-

ción, por decreto divino, de enraizar y crecer independienteme~ 

te de si la especie plantada fue correctamente escogida, si se

le va a regar en la época de seguía, si tendrán tratamientos de 

poda, limpieza de rnalezaE, etc, 

En cuanto a la vegetación de los costados de las carrete-

ras rurales, se sugiere que ésta prospere sin alteración de ma

nera que no se entorpezca la su0esi6n que retornará a algo siml 

lar a la vegetación original. Como tanbién, se puede pensar en 
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su reforestaci6n con especies arboreas y arbustivas nativas e -

id6nticas o siP.tilares al medio rural pr6ximo. La longitud a r~ 

forestar, a partir de la t~~rninaciuón de la zona urbana, deberá 

determinarse según la localizaci6n de las zonas de vivienda más 

próximas y las conéUciones en oue se encuentren las carreteras

{ ancho de costado, condici6n del suelo -expuesto o cubierto-, 

tipo de suelo l 

Wright, Perry y Blaser 1 197? ), describen diversos méto-

dos para contrarrestar la erosi6n de áÁeas denudadas por cons-

trucción de carreteras en los E.U.A., que consiste en repoblar

rápidamente ese suelo expuesto, a los costados de las rutas me-

diante plantas rústicas con buenas características colonizado-

ras que no requieran cuidados especiales en cuanto a la calidad 

del suelo, riego o fertilizaci6n. Así las rutas se pueden con

vertir en zonas estéticamente agradables y en refugio de una -

flora en peligro de extinci6n. Todo esto necesita de una inve~ 

tigaci6n adecuada, ya a.ue cada zona clim&tica o tipo de comuni

dad que atraviesa la carretera, tiene sus caracteristicas pro-

pias y en ella, pueden prosperar especies muy distintas. Dicha 

investigaci6n se debe concentrar; se~ún Rapoport, et al, (1983) 

en: 

- El uso de plantas adecuadas o En su defecto, de especies 

1 
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introducidas no invasoras de cultivo u otros hábitats. 

- Selecci6n de formas o variedades mejoradas a tal fin. 

Problemas sanitarios. 

Los ~rboles urbanos, no están libres del peligro de epide

mias. En general, estos árboles no se ven libres de patogenos, 

como el tiz6n del castaño, el virus necr6tico del floerna de los 

olmos, el marchitaMiento del roble ( el hongo ~_tocystis fa

s:¡acean.~ } , etc, 

Dos censos llevados a cabo por Rapoport, et al ( 1983), en 

el año de 1980, muestran dos zonas comparativas del estado san! 

tario de diferentes especies, como se detalla en los cuadros -

VII.2 ~ VII.3. El muestreo está basado en; 

- Zona de alta contaminaci6n ( por tr.insito de automoto- -

res), en las colonias Roma y cuauhtemoc (D. F. ) 

- Zona de baja contaminaci6n, en Jardines de San Mateo - -

( Mpio. de Naucalpan ) • 

En reswnen, los fres~os ( Fraxinus udhei ) , olmos ( Ulrnus-
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spp } y colorines ( Erythri.na coralloides ) son muy afe.:;:_ 

tados por insectos, ácaros y fitopat6genos. Los colorines, es

pecialmente ?Or Jassidae spp. Las jacarandas son sanos; si 

bien el 28% ~e los individuos están afectados por áfidos que -

atacan los ~2ristemas floiares, s61o el 4.0% de las hojas, en -

promedio, resultaron afectadas. En San Mateo s6lo se encontra

ron 13 colorines sanos y los restantes 95 estaban afectados por 

fitopatógenos ( hongos e insectos hom6pteros ( Jassidae spp ) 

en fo::ra conjunta ( 94% ) y por larvas de lepid6ptoros defolia

dores ( 6% J. Los alamos Populus spp) se vieron afectados -

;or un agente desconocido hojas amarillentas o directamente -

defoliadas l. En apariencia, los truenos ( Liqustrum spp) son 

los aue mejor prosperan en ambas zonas, segün las especies y -

su ntlmero aue fueron comparadas. Para Rapoport, ~al, la no -

exister.cia cie ~if€rencias entre el estaco sanitario de los <irbo 

les de la zona céntrica D.F. ) y la suburbana ( Naucalpan ) -

parece ser un indice de oue la contarninaci6n atmosférica no ,.. -

afectarla mayc.:r::lente a las plagas ni otorgaría mayor protecci6n 

a los huespedes. Señala, sin embargo, que diversos informes -

t6cnicos sobre patología forestal mencionan que las plantas más 

débiles, cloróticas o afectadas por virus son las más atracti-

vas para los insectos fit6fagos, la ausencia de 6stos en zonas

~~s contaminadas, podría facilitar un mayor ataque ( cornpensat~ 

rio por falta de competencia ) de otr.:s especies más resisten--
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tes a dichos contaminantes. 

Ruiz Gir6n ( 1981 ) , señala que en la Ciudad de México, se 

estati utilizando especies de interds forestal pero c.1e poco o 

11ingún valor ornamental, sin densidad foliar, con propensi6n a 

las enfermedades vir6ticas y a las plagas. Critica también la

rnoda de reeMplazar árboles y arbustos perennifolios por caduci

folios, restándole a la ciuda0 una buena masa de follaje que ne 

cesita durante la estación invernal. 

Al analizar el grado de ataque de hongos patógenos e inseE 

tos en árboles de Gran Bretaña, Strong & Levin ( 1975 ), halla

ron que los árboles autóctonos y los exóticos, no son afectados 

por distinto número de plagas. Lo que s! hallaron, es que el -

ndrnero de plagas aumente cuando se incrementa el área geográfi

ca de la planta y ta.'TI.bién que los arbustos sufren más enfermeda 

des que las hierbas y que los árboles a su vez sufren mayor ata 

que oue los arbustos. 

Repoport, ~ al, ( 19 83 ) , creen que la di versificaci6n se 

rfa una sana medida para minimizar la tasa de inmigraci6n de 

plagas, la i:rue debe de estar precedido. de un estudio serio, 
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CUADRO VI. 2 ESTADO SJUTITARIO DE DIFERENTES ESPECIES EN UNA ZO

NA DE ALTA CON'l'l\MINACION DE LA CIUDAD DE t-',.EXICO. 

Colonias Roma y Cuauhtemoc 

especie nGmero de % individuos % follaje IA + 
individuos enf ennos afectado 

A B c 

Fresnos 23 1.00 73 73 
OlFiOS 19 100 52 52 
Arces 10 71 36 25 
Alaffios 7 50 24 12 
Eucaliptos 7 57 
Colorines 8 50 
Hules 8 50 
Cir:irese;; 5 o 20 
Casuarinas 2 o 20 
Truenos 68 3 5 
.::2.ce,randas 17 o 
Yucas 4 o 
!-'aqnolias 8 o 

Total 186 árboles adultos ( aparte 42 juveniles ) 

78 individuos ( 42% ) afectados en su desarrollo por diversos -

factores. Posibles causas: 30% contarninaci6n 

+ IA 

26% artr6podos. 

20% fitopat6genos 

4% causas desconocidas 

Indice de Ataque = B XC 

100 
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CUADRO vr.-3 ESTADO SANITARIO DE DIFERENTES ESPECIES EN UNA ZO

NA DE Bl\JA CONTAMINACION DE LA CIUDAD DE MExr<.::o. 

especie 

Duraznos 
Olmos 
Fresnos 
Al amos 
i'\lamos plateados 
Colorines 
Eucaliptos 
Arces 
Jacarandas 
Bauhunia sp 
Yucas 
Rosa laurel 
Truenos 
Cipreses 
Hules 
Ciruelos 
Palmas 
Nísperos 
Tejocotes 
Perales 
Acacias 
Higueras 
Pinos 
Casuarinas 
Pirules 

Total 

Jardines de San Mateo ( 

número de % individuos 
individuos enfermos 

A B 

9 89 
3 100 

18 94 
7 !!6 
9 100 

108 88 
g 63 
4 50 

51 28 
2 50 
6 67 
3 33 

46 o 
74 o 
lB o 
1 o 
1 o 
3 o 
1 o 
1 o 
4 o 
l o 
1 o 
5 o 
1 o 

219 individuos ·adultos 

Naucalpan ) 

% follaje 
afectado 

e 

63 
55 
55 
56 
43 
29 
16 
15 

4 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

166 ( 43 % individuos afectados o enfermos. 

+ IA ::: B X C 

100 

IA + 

56 
55 
52 
49 
43 
26 
10 

B 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



132 

sobre la distrlouci6n espacial 6ptima ( distancia entre árboles 

de una misma especie ) para esos fines. Asf, también prcponen

un estudio profundo del estado sanitario de las plantas urbanas 

e impulsar a propagar las especies nativas menos afectadas par

las enfermedades. 

Para la reforestación urbana Manning ( 1979 ), recomienda

~ropender a la diversificación de la vi~a orgánica, con espe- -

cial preferencia por las especies nativas. 

Es muy notoria, oue en las áreas verdes del municipio de -

Naucalpan, casi la totalidad de los ~rboles son eucaliptos aus

tralianos ( Eucalvptus sp ), a pesar ee que México es uno de -

los 9aíses nás ricos en especies forestales. 

Problemas por contaminaci6n atmosférica. 

Los árboles y bosques reducen la contaminaci6n del aire, 

pues fungen como ura cuenca biológica que continuamente asimila 

a la contaninaci6n natural o inducid~ por el hombre. Los árbo

les son la principal cuenca terrestre para absorber la contami

naci6n en zonas templadas, cuando presenten un~ vegetaci6n de -

follaje ancho. Este tipo de vegetaci6n es la más eficaz para -

asimilar desechos del aire, dada la favorable relaci6n entre su 

perficie y volumen de su follaje. 
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González ( 1981 ), menciona que la reforestaci6n urbana 

contribye a reducir la contaminaci6n atm6sferica. Las hojas 

pueden absorber gases contaminantes y atrapar, físicamente par

tículas en sus superficies especialmente si éstas son cerosas,

pubescentes o espinosas. Los brotes, ramas y troncos pueden -

tambi~n interceptar las partículas y en esta forma, los árboles 

y arbustos actOan filtrando las partículas de polutas suspendi

das en el aire; además, en la producci6n de oxígeno, con la ab

sorci6n de co2 producido por la respiraci6n humana y animal y -

la combusti6n de materias orgáncias. 

Gran parte de los efectos de la contaminación en las plan

tas, se detecta en las hojas. Aquí tienen lugar la parte más -

importante de la funci6n biol6gica de estos organismos: la res· 

piraci6n y la función clorofílica. Las hojas poseen dos tipos

de células; unas muy duras que componen la epidermis y la prot~ 

gen y otras más blandas, las parénquimas, que tienen como mi- -

sión principal, la realizaci6n de la fotos!ntesis. Las c~lulas 

parénquimas se dividen en células alargadas y de forma regular-

( parénquima asimilador y células irregulares, separadas que-

permiten la circulación del aire ( parénquima de reserva ) • El 

aire penetra a través de los estomas ~ue se hallan debajo de 

las hojas. La contaminación atmosférica produce tres tipos de

efectos sobre las plantas: 
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- Disminuye su crecL~iento. 

- Destruye los tejidos de las hojas. 

- Decolora las hojas (clorosis). 

La disminuci6n del crecimiento, puede deberse a varios fac 

toree, entre los que se incluye la destrucci6n de las hojas. 

El so2 produce una ligera clorosis, si la concentraci6n es ma-

yor de 0.3 pprn durante ocho horas, se produce la muerte de las

c~lulas. El so2 , penetra por los estomas atacando a las c~lu-

las parénq-uimas ( Casanelles 1978 ) . 

En zonas urbanas, además de los contaminnntes en forma de

gases orgánicos e inorgánicos, se presentan también en forma de 

particulas, los que son eliminados de la planta por sedimenta-

ci6n, después de su impacto con las superficies del árbol. 

El aire de las ciudades acusa contenidos de s6lidos en sus 

pensi6n ( tierra, polvo, gérmenes, fibras, etc. ) en cantidades 

superiores a varios cientos de miles de partículas, mientras -

crue en el ambiente interno de las ~reas arbolarl.as, estos val o-

res s6lo alcanzan cinco r~il partículas por centímetro cúbico. 

Los árboles son c,,..;,..aces de fijar grandes cantidades de pa!_ 

t!culas del aire 32 ton/Ha en un bos~ue de piceas, o 68 tone-

ladas por hectárea en un bosque de hayas ) • Las lluvias regen.Q 
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ran el poder filtrante de las copas de los árboles, que es más

notorio en las especies latifolia~as. 

Las partículas polutas se depositan en la vegetaci6n por -

medio de: 

- Sedimentaci6n por gravedad; 

- Impactaci6n por acción e6lica; 

- Acumulación por precipitaci6n. 

Las part1culas eventualmente son lavadas por acci6n plu- -

vial y se precipitan al suelo o son absorbidas por los est6mas

de las hojas, como ya se mcncíon6. Se estiMa ciue la retenci6n·· 

de polvos y Materiales pesados varia entre un 17 y 57 por cien

to para pinos y asciende a un 82-89 por ciento en bosques de -

árboles de madera dura ( Hitching 1983 ) • 

Contaminantes como los nitratos, sulfatos y nitritos pue-

den actualmente ser transformados en metab6litos tltiles; con el 

ozono, la conversi6n puede ser a series no t6xicas de compone~ 

tes. El ozono penetra en la hoja a través de los estomas y at~ 

ca preferentemente a las células en en·palizada y en esponjosa,

as! que, cuando son dañadas las células, éstas pierden agua,-

se menciona también o,ue el daño visible puede ocurrir desde --

0. 05 ppm en las plantas más sen~ibles ( Taylor, 1980¡ citado -
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por Hern[l~cez Tejeda, 1961 ) • 

Como el eJ11pleo de energ~ticos orgánicos va en aumento, se

produce más bi6xido de carbono y los árboles son considerados la 

mejor forma para convertirlo en materia orgánica. Como regla g~ 

neral, los árboles producen solamente 1/5 a 1/3 de la cantidad -

de co 2 que consumen durante la respiración. Algunos contaminan

tes de tipo gaseoso, son eliminados durante los intercambios ga

seosos normales que tienen lugar durante la fotosíntesis y trans 

piraci6n ( González 1981 ) . 

Los árboles var:i'.an en su capacidad para eliminar contami-

nantes gaseosos. Por ejemplo, el encino blanco ( Quercus ~lba -

L. ) y el abedul blando ( Betula papyrifera March ) eliminan más 

co 2 oue el maple rojo ~ rubrurn L. ) o aue el fresno ( ~--

xinus americana L.). Para ser efectivos, se necesitan bosouetes 

densos y deben establecerse tomando en cuenta las condiciones me 

teorol6gicas y topográficas. 

As!, si los árboles sirven como filtros parciales, éstos -

deberan establecerse entre la fuente contaminante y la zona urb~ 

na. Aunado a esto, los bosquetes urbaLos interceptan las co

rrientes del viento filtrando las partículas ( Rapoport, et al, 

1983 ). 
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La especie ~ negundo, es recomendada por González, 1981 

para barreras anticontaminantes, en especial si el poluto princi 

pal es el co2 . Mediciones efectuadas, le dan una capacidad puri_ 

ficadora 3.3 veces superior a la de la alfalfa, planta tomada c2 

mo unidad de referencia. 

En algunos casos, especialmente en las plantas de ciclo de 

vida corto, se puede desarrollar creciente resistencia a la con

taminación; en otros casos no se crea una verdadera adaptaci6n -

sino sólo una compensaci6n, como ocurre con los arces azucareros 

( ~ saccharum ) en ciudades de Canadá, en que el nú::,0ro de es 

tomas foliares disminuye correlativamente ~on el aumento de la -

contaminaci6n aérea. Esas plantas reducen la respiraci6n para -

minímiz.:ir la intoxicaci6n ( Sharman, citado por Elias &. Irwin, 

1976 ) . 

Como lo comprobó Cqasovennaya ( citado por Rapoport, et al 

1983 ) para Pinus sylvestris y Betula pendula en ciudades de la

URSS1 los árboles reducen prácticamente todos los procesos fisi~ 

16gicos. Pero esta capacidad tiene su límite: pasado cierto um

bral de tolerancia, los árboles urbanos dejan de crecer, sus ho

jas se Marchitan y finalmente mueren. 

En menor grado, los árboles sirven como elementos diluyen

tes de la contamianci6n del aire. Como este aire pasa a través-
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de masas de aire ricamente oxigenadas de los sitios arbolados 

hay una mezcla lenta de estos dos tipos de aire y los niveles re 

lativos de contaminantes son dilu:l'.dos ( Robinete, 1973; citado -

por González, 1981 ) • 

r,as altas concentraciones de contaminantes pueden dañar y 

a vecer. matar a los árboles, aunque algunas especies varían en -

la tolerancia a los mismos ( Rapoport, et ~1, 1983 ) 
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RESULTADOS. 

VII. SITUACION ACTUAL DEL VIVERO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN 

El objeto del vivero municipal de Naucalpan, consiste en -

la producci6n de planta para las áreas verdes de su zona urbana. 

A. Localización. 

El vivero municipal, está localizado en dirección SW res-

pecto a 1a cabecera municipal, sobre la calzada Los Remedios - -

( Fig. VII.l ) . 

B. Límites. 

Al norte y oeste con la Calzada Los Remedios; al noroeste

con el Jardfn de niños A1,folfo L6pez Matees: al sur con las ofic¿,_ 

nas administrativas de la S.S.A.; al suroeste con la cl!nica de 

Odontología ( U.N.A.M. ); y al suroeste con la Escuela Secunda-

ria Federal No. 3 ( Fig. VII.2 

c. Superficie. 

La superficie que ocupa actualmente el vivero, es de ~ ~ -

15,613.54 m2 
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,. •• v11.1. LOCALIZACION DEL VIVERO EN L.A :ZONA URBANA OE NAUCALPAN 
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D. Recursos 

1.- Naturales. 

Por toda la superficie del vivero, se encuentran árboles 

de eucalipto distribuidos en conjuntos de mayor o menor nünero -

( Fig. VII.3 ) . 

a) Clima. 

El clima prevaleciente y de influencia en el Vivero, es el 

mismo de la zona urbana del municipio, ésto es C (w
0 

) (W) b(i') 

templado, el más seco de los subhÚPledos; como se mencion6 en el-

capitulo II. 

b) Suelo. 

El suelo sobre el que se encuentra el vivero, está clasifi 

cado corno Hh + I/2, denominado feozem haplico. Este suelo tiene 

una capa superficial obscura y suave, con vegetación natural de 

Eucalyptus sp ( S.P.P., 1983 ( plano 2.). 

e) Topograf1a. 

El vivero municipal se encuentra dentro de la zona semipl~ 

na de la porción central del municipio, con una pendiente hasta-
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del 7% ( plano lJ , presentándose problema de arrastre del suelo -

por efecto del agua de riego y lluvia. 

d} Vientos. 

La dirección de los vientos dominantes proviene del norte, 

en su mayoría. En los meses de altas velocidades, de enero a -

marzo y menor por ciento 0e calmas, la dirección es de NE, E y -

w, respectivamente. Sin embargo, éstos no tienen gran efecto so 

bre el vivero municipal, puesto que se encuentra rodeado por el

Bosque d"Z " Los Remedios " hacia su porción occidental y hacia -

el norte con"casas habitacionales. 

e) Agua. 

El abastecimiento de agua para cubrir las necesidades den

tro ael vivero, se hace a través de la red municipal de agua po

tab;t.e, lo que implica ausencia de microorganismos fitopat6genos

y de compuestos quilnicos fitot6xicos. 

f) lüre. 

En la zona sobre la que se localiza el vivero municipal, ... 

no se presenta problema por contaminación del aire. Esto por la 

poca circulación de automóviles y a que el Bosque cercano lo prQ 
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tege de aquel aire contaminado que pudiera acarrear el viento. 

2. Administrativos. 

a) Humanos. 

Los recursos humanos son determinantes en la realización -

do las actividades productivas. Las personas que participan en 

la explotaci6n, se agrupan en actividades acordes con sus apti

tudes. Dentro del vivero municipal, el personal se agrupa de -

J_a siguiente manera: 

- Personal técnico. En este grupo se consideran a las pe~ 

sonas que poseen un oficio o profesi6n específica en al

guna área, Este personal es el siguiente: 

+ Un jefe de oficina. 

+ Dos t~cnicos empíricos especializados en viveros fore~ 

tales y ornamentales. 

+ Un t~cnico en diseño, 

- Personal que aporta mano de obra. Aquí se incluye a las 

personas que realizan las acti\·idades de campo y produc

cíón dentro del vivero y lo corrponen ocho personas. 
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b) R. de Organización. 

En la administración y operaci6n del vivero, para lograr 

los objetivos de producci6n de planta para la zona urbana, el -

personal estj organizado segan lo nuestra la figura VII.4 y las 

funciones que realiza cada una son: 

Jefe del Departamento o de Oficina; supe~viza los trabajos 

realizados por d!a, dentro del vivero y los de la zona ur

bana del municipio. Rinde semanalmente un informe a la -

subdirección de Servicios Pdblicos Municipales. 

Secretaria; tiene a su cargo el trabajo de archivo y docu

mentación, as1 como el control de lista del personal. 

Coordinador General; organiza y programa los trabajos a -

realizar por día, tanto en el vivero como en la zona urba

na. Tiene a su cargo a los cabos de cuadrilla, jardineros 

permanentes y al coordinador del vivero. Rinde informes -

semanales al Jefe del Departamento. 

Coordinador Técnico; programa y coordina los trabajos del 

personal técnico especializado en trabajos para la zona ur 

bana. Auxilia en la programaci6n de las actividades al 

Coordinador General. 
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Coordinador del Vivero; Coordina y superviza las activida

des hechas dentro del vivero. Rinde diariamente reporte -

al coordinador general. 

Cabos de Cuadrilla; supervizan los trabajos designados a -

su cuadrilla dentro de la zona urbana. Rinden informe dia 

riamente. 

Jardineros Permanentes; tienen a su cargo el cuidado y ma~ 

tenimiento de las áreas ver.des más vistosas e importantes

de la zona urbana. Est~n bajo la direcci6n del coordina-

dar general. 

Jardineros; éstos se dividen en: 

Del vivero¡ tales como propagado.res, podadores y de cuida

do y mantenimiento de las plantas producidas. 

De la zona urbana: tales como sembradores, podadores, de -

limpieza, de riego, de mantenimiento. 

e) Programaci6n de la producci6n. 

Healmente no se tiene la program1.'.ci6n, segan las necesida

des y los recursos gue se poseen. La producción se basa en es

pecies tales como rosal, piracanto, trueno y especies varias. 
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3. Materiales, 

a) Instalaciones. 

El vivero municipal, cuenta actualmente con oficina de ser 

vicios administrativos, almacén, área de propagaci6n ( semílla

y estacado ) , área de crecimiento. La ubicaci6n de cada una de 

estas áreas, no está planificada funcionalmente en el diseño de 

distribución interna del vivero, como lo muestra el croquis de

la figura VII. 5 

b) Equipo y Herramienta, 

Para el logro de la producción de plantas, su cuidado y -

conservaci6n, en el vivero se cuenta con; 

Equipo: overol, botas de hule, guantes, sombrero. 

herramienta: carretillas, tijeras de poda (manuales), -

juegos de hortelano, palas, picos, azadones, rastrillos, -

pinzas, mecahilo, estac.;is de división, etc. 

4. Energía eléctrica.· 

Este .).ivero cuenta con abastecimiento de energ!a. el~ctrica 
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y los requerimientos no son mayores a los de una instalación de 

tipo doméstico. 

E. Explotaci6n actual. 

Para su explotación, el vivero cuenta con los insumos si-

guientes: 

Semilla: de los géneros y especies de Fraxinus excelsior 

F. uldhei, Jacarand~ acutifolia y Eucalyptus spp. 

Estacas: de los g~neros y especies m~s comunes como la -

Rosa spp, tY.:racantha coccinea, ~ iaponicwn, Hi-

drangea spp, principalmente. 

- Bolsas de polietileno negro de humo, de diferentes tama

ños: 15 x 8 cm, 20 x 25 cm, 28 x 15 cm, 22 x 12 cm. de -

altura por diámetro respectivamente. 

- Tierra; las de uso coman, son la tierra negra, la de ho

ja y la tierra lama, tanto para propagación por semilla~ 

corno por estaca. 

- Fertilizantes: no se aplican fertilizantes qu~micos, La 
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aplicaci6n de abono orgánico ( vacuno ) es en pequeña 

cantidad. 

- Plaguicidas: no existe el uso de medidas sanitarias con 

productos ouímicos. 

l. Producci6n por semilla. 

~orno se ha visto, son pocas las plantas y en pequeñas can

tidades, que se propagan por este medio. La obtenci6n de la s~ 

milla se hace en los bosques aledaños al vivero y en las zonas

urbana y suburbana del municipio, al inicio del otoño. Esta s~ 

milla se almacena durante un año o bien, se sienbra a mediados

del invierno (febrero}. El almacenaje se hace en bolsas de -

plástico. 

a) Semillero. 

se tienen dos camas para la germinaci6n de semilla de las

medidas; 4.0 x 1,0 x 0,5 m de largo, ancho y profundidad, res-

pectivamente, 

La preparaci6n d,el SCI1lillero, se hace de la siguiente man~ 

ra: 
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- En los primeros 20 centímetros de profundidad, se pone -

tezontle, ya sea solo o mezclado con tierra de río, para 

que haya buen drenaje. 

- Los siguientes 20 cm. son lleandos con una mezcla a par

tes iguales de tierras lama, negra y de hoja, cuidando -

de romper los terrones a el tamaño más peaueño posible y 

nivelando y apretando medianamente el " lecho de siem- -

bra " en toda su superficie. 

- Posteriormente, se riega cuidadosamente hasta que el - -

agua drene por los tubos de desagüe del semillero y la· -

mezcla esté h(lmeda en toda su extensi6n. 

b) Siembra. 

Después de colocada la semilla, en el lecho de siembra, e~ 

ta se cubre con una ligera capa, segan tamaño de la semilla, de 

tierra lama y abono org~nico bien descompuesto a partes iguales. 

La capa no excede a los S w.m. 

La siembra se hace al voleo o en líneas, ya crue las nuevas 

plantas serán trasplantadas a recipientes individuales. 
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La siembra al voleo, se hace a mano esparciendo las semi-

llas uniformemente. La canticad de semilla, varia con la cali

dad y tamaño de la misma, usandose a mayor escala cuando son -

chicas o muy finas; por ejemplo el ccualipto. 

La siembra en líneas, se hace en pequeños surcos tendidos

longitudinalmente en sentido del almácigo, separados 10 cm. uno 

del otro, hasta 11.enar el semillero. Por lo regulur, la semi-

lla queda cubcrta 2 6 3 veces su grosor; por ejemplo las semí-

llas de fresno. 

Al termino de la siembra, febrero, se riega el semillero -

hasta que tenga humedad suficiente y la semilla germine lo rnás

rápido posible. se mantiene el medio hwnedo hasta la germina-

cidn de las semillas y emergencia de las plántulas. 

c} ~anejo de las plantas en el semillero. 

Ya emergidas las plántulas ( cuando esta por iniciarse la

primavera ), ~stas son protegidas naturalmente de la alta inci

dencia de la luz solar por una barrer« de arbustos de trueno -

( Liqustrum japonicum ) de 3 m. de altura localizada al oriente 

de los semilleros. Para cuando la temperatura es muy elevada ·· 

{caliente), las plantas se protegen con mantas blancas tendi-
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cas sobre los semilleros. Esto se realiza entre mediodía y las 

3 de la tarde. 

Los riegos se hacen cada tercer d!a. Se dan en forma de -

lluvia fina, ya sea con regadera o Manguera hasta que el agua -

alcanza la profundidad de las ra!ces. Los riegos se dan por la 

tarde. 

Los deshierbes se hacen manualmente conforme van apare- -

ciendo las malezas de manera que no entorpezcan el crecimient~

de las plantas. Existe alta incidencia de malezas, puesto que

el sustrato no se esteriliza. 

Por la mezcla de tierras que tiene el semillero, se le da

una ligera labor para remover la superficie y se au.~ente la peE_ 

meabilídad y la absorci6n del agua y aire y disminuya la evap~ 

raci6n del suelo. 

No se presenta problema de desecaci6n por vientos, ya que

los semilleros están al abrigo de ellos. A esto ayuda el Bes-

que .. Los Remedios " y la barrera de llrboles de la porción Este 

del vivero. 

d') Trasplante. 
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las plantas del semillero son trasplantadas a recipientes

individuales del tamaño 15 x 8 cuando alcanzan una altura prom~ 

dio de 20 cm. para todas las especies. 

La mezcla usada, consta de : 50% de tierra lama, 30% de -

tierra negra y 20% de tierra de hoja. hec~a la mezcla, se pro

cede a medio llenar las bolsas, se les riega a manera. de hurnede 

cer la tierra uniformemente y posteriormen"::e se siembran las 

plantas. Estas se extraen del semillero con cuidado para no da 

ñar las rafees, previa selccci6n individual, eliminando las más 

débiles y mal forMadas. Al sembrar, las bolsas se deben termi

nar de llenar con la tierra hasta cubrir el cuello de la raíz. 

Las plantas, asi trasplantadas se colocan a media sombra y 

se riegan abundantemente hasta.que se asegura su prendimiento a 

partir del cual se inicia su mantenimiento. Las plantas se ali 

nean en tablerones de 1.20 x 10 6 15 metros. 

e) Mantenimiento. 

Debido a la presencia de muchos árboles dentro de la supeE 

ficie que ocupa el vivero, gran parte de las plantas, se desa-

rrollan a media sombra, siendo esta mf.s o menos segan la esta-

ción cel año. 
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En el vivero, sólo se hace un primer y único trasplante. 

corno el recipiente usado es de poca capacidad, el sistema radi

cal de la planta, ocupa en poco tiempo su volumen. Esto ocasi~ 

na que a los dos meses después del trasplante, se realice la 

primer poda de raíces, continuando haciéndolo posteriormente ca 

da mes, ocasionando una nueva alienaci6u y reaconaicionamiento

de los tablerones. 

Los riegos, en el área de 0esarrollo, se hacen cada tres -

días y por la tarde. Por la alta humedad, se tiene el problema 

de aparici6n de musgo en la cuenca del recipiente ~ue contiene

ª cada planta. 

Los deshierbes, se hacen manualmente cuando el suelo no -

tiene demasiada humedad. Esto facilita la labor e impide extr~ 

er suelo adherido a las raíces de la maleza. 

2. Producci6n por estacas. 

La colecta de las pocas especieo propagadas por estaca, se 

hace de plantas madres, lo más sanas ?osible que se encuentran

dentro del mismo vivero o en la zona urbana municipal. La co-

lecta se hace en primavera, verano y otoño, según la especie, de 

ramas de uno a dos años de edad. Se escogen las ramas más sa~-
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nas y de crecimiento uniforme. 

a) Preparación del medio de enraíce. 

La mezcla usada para hacer enraizar a las estacas consta -

de: 60% de tierra lama, 30% de tierra negra y 10% de tierra ho

ja. Esta mezcla es vaciada en recipientes individuales del ta

maño 15 X 8, 

b) Preparac~6n de las estacas. 

Para esto de las ramas, se cortan estacas a un tamaño de -

10 a 15 centímetros, para todas las especies, cuidando que ten

ga cada una por lo menos cuatro yemas y que los entrenudos no -

sean largos ni cortos. El corte se hace por abajo y encima de

una yema a distancia de 1 cm. Cuando las estacas no se siem- -

bran inmediatamente, se cortan al tamaño y se almacenan en una

cubeta que contenga agua templada, dentro de un local oscuro -

(almacén del vivero). 

c) Colocaci6n de las estacas. /Jlt~s de enterrar la estaca 

la mezcla de tierra deberá estar h<lmeda, Para que la estaca p~ 

netre libremente, se abre primero un ~gujero con un palo de diá 

metro mayor al de la estaca, JVitando dañarla en su corteza y -

yemas. Encajada la estaca se apisona ligeramente con la yema -
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de los dedos alrededor de la estaca para darle firmeza. 

Como la propagación se hace en recipientes indiviudales, -

conforme se termina de colocar las estacas, ~stos se van colo-

cando en tablerones de 1.20 x 10 6 15 metros según lo permita -

la forma del terreno. Ya alineados se les da un riego que ape-· 

nas humedezca lo necesario a la mezcla, esto es para evitar pu

driciones en la base de la estaca. 

d) Mantenimiento ( posterior a la coloGaci6n de las esta-

cas ). 

Para que haya un mayor n11mero de estacas enraizadas, los -

tablerones se hacen en un sitio que esté a media sombra. Se -

cuida mientras enraízan, que no les falte humedad en la mezcla

de tierra ni estén expuestos a daños f!sicos al tiempo de que -

se usa la manguera para regarlas y cuando es necesario deshier

bar manualmente. Las que enraizan se mantienen ah! mü:mo hasta 

que las nuevas yemas han desarrollado buen número de hojas y -

con la suficiente madurez como para pasarse a un lugar má:s so-

leado y ventilado. Las labores que siguen, de mantenimiento, -

son de riego cada tercer d!a y deshierbes cuando es necesario. 
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3. Datos complementarios. 

En el vivero hay sesenta y cinco tablerones, cada uno de -

dimensiones variables, dependiendo del diámetro del recipiente, 

segan el origen de la planta y el tiempo que ésta tenga dentro

del vivero. La separación entre los tablerones es de 0.9 me- -

tras y de 1.20 metros entre filas de tablerones. 

Actualmente se tienen aproximadamente 30,000 plantas en r~ 

cipientes de los trunaños que ya se mencionaron en este capítulo 

( inciso E parrafo tercero ) . De este total, aproximadamente,

el 10% es de planta producida en el último año ( 1984 ), y el -

resto de planta producida en años atrás ( dos o más y traída

de otros viveros, principalmente los de Coyoacan. 

Aparte de las especies ya mencionadas, se tienen las del -

cedro ( Cupresus lindleyi ) , pirul ( Schinus molle ) , sauce -

( Salix babylonica ), principalmente. La planta qu9 sale para

sernbrarse en la zona urbana municipal es aquella que se produce 

anualmente y una peaueña parte ce la aue esta almacenada, de -

una edad promedio mayor ae tres años. Esta última, por exceso

de poda de ra!ces, no prospera, murie~do en poco tiempo. 
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RESULTADO<'. ( Cent .•.• ) 

VIII. SITUACION ACTUAL DE LAS Al\EAS VERDES DEL MUNICIPIO DE - -

NAUCALl?AN 

Las condiciones en que se encuentra la vegetaci6n en la ZQ 

na urbana del municipio, presenta un contraste (_'.lle depende del

lugar en que se localiza, donde existen factores que determinan 

su desarrollo, pués las actuales especies arboreas y arbustivas 

en su mayoría, no han sido seleccionadas para que respondan po

sitivamente a la interacci6n entre los factores del medio am- -

biente urbano ( ciima, suelo, relieve, contaminaci6n ) y el ob

jeto de los diferentes tipos de áreas veraes ( parque, jardín,

carnell6n, acera, isleta ), relación a,ue es fundamental para el

~xito de la vegetaci6n en la zona urbana, 

Para exponer las características de J.as <'\'.reas verdes, se -

ha dividido a la zona urbana en tres diferentes tipos de área -

verde, expresada en porciento de área que ocupan los árboles y

arbustos sembrados correctamente; esto se observa en el plano 3 

en base a la siguiente cc-.racterizaci6n: 
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densidad % área ocupada nor las especies 

alta . • . • • • • . • . . • • . . • • • • . . • • . . . . . . . . 80 ~ 100 

media .••••.•....• , •.... ,............ 60 - 80 

baja .....•.....•.•.. , ...•...• , . . . . . menor de 60 

La caracterización, se basa en las condiciones topográfi-

cas y de suelo aue se tiene en la zona urbana, ya que son fund~ 

mentalmente, las que influyen en el desarrollo de los árboles y 

arbustos, tanto de las que actualmente existen como de las gue

será necesario sembrar de acuerdo a la interacción del medio ª8 

biente urbano. La superficie del Municipio, lo comprenden los -

suelos de tipo F y L que no son los más apropindos, sin embargo 

se han tenido resultados favorableaven gran cantidad de plantas. 

una alta densidad, se tiene en las localidades de vivienda 

residencial, asentadas en las zonas planas y semiplanas del NoE 

te y Suroeste de la zona urbana que presentan, respectivamente 

un perfil de suelo desarrollado y parcialmente truncado (+) que 

han permitido el buen desarrollo del nayor ntimero de árboles y 

arbustos. La correcta planificaci6n y diseño de estas localid~ 

des permite tener mejores áreas verdes en parques, jardines, 

glorietas, asi como en grandes avenida~ y anchas calles. 
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Las localidades representativas que contienen a las fireas 

verdes de mayor densidad son: '.J.'ecamachalco, Ciudad Satélite, -

Echegaray, Lomas Verdes, Bulevares, La Florida, Pastores, etc. 

Una densi~ad media en áreas verdes, se presenta en las lo

calidades de vivienda de clase med~a asentadas en gran parte en 

las zonao serniplanas y planas situadas, respectivamente:, en la

porci6n Noroeste y Centro de la zona urbana municipal. El per

fil del suelo es desarrolladn pero de horizontes delgados ( + ) 

limitando el crecimiento a pocas especies de <'irboles y arbustos 

como se !ndica en el cuadro VIII.1 La topografía, que se hace

m~s pronunciada, limita la superficie para los diferentes tipos 

de áreas verdes, as! como crue las calles, por su dimensi6n, ti~ 

neü aceras angostas que impiden la correcta plantaci6n de árbo

les y arbustos de talla mayor. 

Son ejemplo en densidad media de área verde, las localida

des de San Juan Totoltepec, Ciudad Brisas, México 68, Vista del 

Valle, Los Remedios, Jardines del Molinito, etc. 

La baja densidad, se presenta en casi toda la mitad sur de 

la zona urbana donde están situadas las localidades de vivienda 

popular. El suelo es parcialmente truncado ( + ) encontrándose 

e 1 lecho rocoso a menor proft1:,didad (l. 20 - l. SO m) y la pen- -
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diente es más pronunciada ( ~asta del 15% } en relación con las 

densidades anteriores. 

La superficie en áreas verdes, está limitada a espacios en 

direcci6n de la pendiente, originadas por un mal diseño y plan~ 

ficaci6n de las localidades. Por el delgado perfil del suelo y 

el bajo grado de fertilidad del mismo, el crecimiento de dife

rentes especies esta limitado, esto se aprecia en el cuadro - -

VIII.l. 

Entre las localidades representativas están: San Agustín -

Lima Colorada, Los ARcos, La Huerta, Las Torres, Río Hondo, Pa

lo Solo, Zomeyucan, etc. 
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+ Suelo desarrollado: Los procesos de eluviaci6n y por consi 

guiente la diferenciaci6n del solum, son evidentes, La acumul~ 

ci6n-de materia orgánica en A, est<i al méixi.mo y hay acumulaci6n 

de arcillas en el horizonte B. 

suelo parcialmente truncado o desarrollado de horizontes -

delgados. Se observan con frecuencia en áreas erosionadas don

de puede perderse todo el horizonte A. El lecho rocoso apare-

ce antes de llegar a la profundidad de los 2 m. 
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CUADRO ( VIII. l) ARBOLES Y J\R!lUSTOS QUE MF.JOR DESARROLLO HAN PJlE 
SENTADO EN LAS DIFERENTES DENSIDADES EN AREA -
VERDE DE LA ZO~A URBANA DEL MUNICIPIO DE NAUCJ\!i 
PAN. 

A R B O L E S 
Nombre Cient!fico Nombre Comt1n densidad/opt.desar. 

Alnus spp aile alta, media 
Causarina eouisetifolia casuarina alta, media 
Celtis australis celtis alta, media 
Cupressus lindleyi Cedro o cipr~s alta, media 
Erythrina coralloides color!n alta, media, baja 
Eucalyptus spp eucalipto alta, media, baja 
Ficus elasticus hule alta, media, baja 
Fraxinus udhei fresno alta, media 
Jacaranda acutifolia ja car anda alta, media, baja 
Ligustrum lucidum trueno alta, media, baja 
I,iquidambar styraciflua liqtddambar alta, media, baja 
Phoenix canariensis palma phoenix alta, media 
Pinus radiata pino ocote alta 
Populus alba alamo plateado alta, media 
Prunus capuli capultn alta, media 
Quercus spp encino alta, media, baja 
Salix alba sauce blanco alta 
Salix balylonica sauce l.lor6n alta 
Schinus molle pirul alta, media, baja 
Washingtonia robusta palma ab.inico alta, media 
Yuca elephantipes yuc.a alta, media, baja 
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CUADRO ( VIII. l ) Cont • .••••• 

A R B u s T o s 

Nombre CienHfico Nombre Comtln densidad/6J2t. desar, 

Azalea híbrida azalea alta, media baja 

Bouganvillea spectabi lis buganvilea alta, media 

Bouvardia ternifolia mirto alta, media, baja 

Buxus sempervirens bo~:us arayan alta, media 

Callistemon lanceolatus el ister!!O alta, medie. 

Dasylirion acrctriche xotol alta, media, b¡¡ja 

Eryobotria japonica nfspero alta 

EvonyPlus japonicus evonimo alta, media 

Pt-;;Ús carica higuera alta, media 
·'"' 

Hibiscus syriacus tulipan alta, media, baja 

Hydrangea macrophylla hortensia alta, media 

Juniperus spp juniperus alta, media 

Lantana e amara lantana alta, media, baja 

Ligustrum japonicum trueno alta, media 

Nerium oleander rosa laurel al ta, mecia, baja 

Pyracantha coccinea piracanto alta, media# baja 

Rosa spp rosa alta, medía, baja 

Thuja occidental is tulia alta, media 

Fuente:·observación directa, mediante recorridos hechos por toda la 

zona urbana del municipio, 1983-84, 
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ANALISIS Y DISCUSION 

IX. VIVERO MUNICIP/l.L 

A. Localizaci6n. 

la loclaizaci6n del vivero, no representa problema alguno, 

sino al contrario, ya que al encontrarse en la zona urbana del -

municipio, facilita la distribución de la planta a las áreas ve~ 

des. Así tambi6n se dispone inmediatamente de equipo e insumos

que se requieran para la producci6n. 

B. Superficie. 

Actualmente la superficie está subutilizada y mal aprove-

chada, ya aue aproximadamente el 25 % del total, es usado para -

resguardo de material de construcci6n y de basura del Mismo viv~ 

ro. 

C. Recursos. 

La presencia de demasiados árboles por toda la superficie

provoca exceso de sombra y limita el tamaño de los tablerones, -

.Las características del clima, hacen posible la explotac ii6n del

vi vero. Los problemas que pueden presentarse, son por la distri 
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buci6n anual de la precipitaci6n y la incidencia de heladas te~ 

pranas y tardías ( ver capítulo II ) que repercuten en una rápi: 

da y mejor gerrninaci6n de las semillas y alteran el crecimiento 

de las plantas cuando aG~ son jóvenes. 

El suelo se caracteriza por tener poco espesor ( hasta 15 

centímetros) superficial en la mayor parte del vivero. Esto no 

lo hace apto para producir en él, por lo que la adopci6n del 

sistema de cultivo en recipientes es adecuado. El suelo utili

zado es en base a unn mezcla de tierras de origen externo. Sin 

embargo, es de Mencionar que en la porci6n oriente del vivero,

se tiene un área de mayor profundidad ( 2 a 2.5 m ) estando su!?_ 

utilizada. Aunado al suelo, la topografía ha p~ovocado que las 

áreas productivas existentes no estén dispuestas en forma regu

lar. As! mismo el trazo de los tablerones es perpendicular a -

la dirección de la pendiente. Esto ha permitido aprovechar la 

topografía mejorando los movimientos del personal y el traslado 

de herramientas e insumos y de las mismas plantas. La pendien

te, que va del 3 al 7 por ciento, hace que los tablerones se -

construyan en pequeñas terrazas, s6lo que su mala construcci6n

ocasiona el arrastre de suelo cuando se riegan y cuando las -

precipitaciones pluviales son fuertes e intensas. 

Los recursos humanos, son suficientes para atender las ne 

cesidades de cuidado y mantenJ~niento del vivero. 
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La organizaci6n de la pr)ducci6n, recae en el Coordinador 

General y en el Coordinador del Vivero que planean y programan 

los traba¿os conforme la estacl6n del afio y las necesidades del 

vivero: colecta de semilla y e>tacas, poda de raíces, etc. El 

vivero cuenta con instalacione} de oficina, almac~n, área de 

propagación y área de crecimiento. Estas aún son deficientes -

para lograr una 6ptima explotaci6n y por lu tanto, una buena ad 

ministración del mismo. Las instalaciones faltantes son: a) 

área de preparaci.ór• ·'1·2~ . . ?uelo, puesto que esta actualmente, se

hacc cerca del sern'illero y en :.a misma área de estacado; b) 

área de trasplante, ya que en J.a producci6n por estaca no exis

te el área de trasplante inc .uye la fase de " endurecimiento" 

de la planta, ya para pasar a Ja de crecimiento. La falta de -

estas áreas, origina la ausencja de buena planificaci6n, reper

cutiendo en la organizaci6n de] vivero que disminuye su opera-

ci6n. 

El equipo y herramienta que se posee, es el adecuado para 

llevar la explotaci6n del vivero. 

D. Explotación del vivero. 

La localizaci6n de los senillercs bajo sombra excesiva 

provoca retardo de la germinaci n de las semillas. y cuando • 
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gen las plántulas, la insuficiente luz solar, las hace d~biles

y susceptibles al establecimiento de pat6genos y a alteraciones 

causadas por agentes físicos como ramitas y hojas de los árbo-

les cercanos. La sombra y alta humedad del suelo del semillero 

producen un ambiente frío en él, -retardando la germinaci6n y se 

favorece la presencia de musgo en el sustrato. 

cuando las plántulas han emergido, debido a la mezcla de

tierras usada, éstas no tienen un buen desarrollo de raíces y -

de la parte a~rea. La baja proporción de materia orgánica, ha

ce c¡ue el suelo sea más compacto. 

Las proporciones de tierras usadas para recipientes, ha-

cen que esta mezcla tienda a compactarse rápidamente impidien-

do la adecuada aireaci6n, la absorci6n del agua y el buen drena 

je, requerimientos esenciales para el crecimiento de raíces. 

Al realizar directamente el estacado en el recipiente, la 

colocaci6n de los tablerones es a media sombra. Las estacas, -

ya enraizadas, nueden ser o no cambindas a otra área con más -

luz que mejore su crecimiento. 

La reacción del suelo (pH) r.sta entre los valores de 5 y 

6.5, (_!ue cumple con los límites establecidos para la mayoría de 
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las especies ornamentales. 

El taroaño de recipiente gue se maneja, ha restringido el

crecimiento de las plantas, ya 9ue rápidamente es llenado su v~ 

lumen por el sistema raC'.ical. Esto es rti:s grave aún cuando el

mismo recipiente es usado para las ~ifc=ontes etapas de desarro 

lle de la planta , hasta que sale a las áreas verdes del munici

pio. El tiempo que se mantiene a la planta dentro del vivero,

aunado a lo anterior, provoca muchas po~as de r.díccs causando -

achaparramiento y anormalidad en la estructura aérea de la pla!!_ 

ta repercutiendo en su anclaje, cuando se siembra en el lugar -

definitivo. 

En los tablerones, la colocaci6n de los recipientes se h~ 

ce uno junto al nt~o, ocasionando una sobrepoblaci6n de plantas. 

Además de los problemas de rozamiento y de enredo entre las - -

plantas, la sobrepoblaci6n acarrea consecuencias como: 

- Deficiente aireaci6n, oue provoca crue el intercambio g~ 

seoso en la parte baja de la planta sea lento. Por - -

otra parte, puede favorecer el establecimeinto de pató

genos, ya que el funcionamiento de la planta no es el -

6ptimo y los ni.veles de hurnedac1 ambiental, de los table 

rones, son elevados. 
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- De1iciente captaci6n de radiaci6n solar, que tiene como 

consecuencia que las plantas presenten la enfermedad e~ 

nacida como " ahilamiento " existiendo susceptibilidad

al establecimiento de fitopat6genos. 

- Deficiencia en el riego, causada por la interposición -

de los follajes de las plantas, impidiendo que el agua

de riego peentre en la " cuenca " del recipiente. Esto 

puede ocasionar marchitamiento a nivel crítico { Punto

de Varchitez Permanente ) para la planta. 

A pesar de su importancia en la producci6n de plantas de

un vivero, los fertilizantes no son usados en ning~n caso. Son 

necesarios, ya que se presenta agotamiento nutricional del sue

lo. La ~dici6n se puede lograr con una fertilizaci6n de fondo, 

una fertilizaci6n foliar, una adici6n de materia orgjnica. 

En ninguna área productiva del vivero, se realiza trata-

miento fitosan.itario o de desinfecci6n del material, utensilios 

de trabajo y ccl suelo a utilizar. Esto provoca riesgos, ya -

aue puede propiciar la presencia de Fat6genos en cualquier área 

de producción de plantas. 

En general, el no tomar en cuenta t~cnicas apropiadas de

producción de plantas de ornato, trae como consecuencia result~ 
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el.os negativos en la calidad y cantidaO. de las plantas propaga-.

das. 



175 

ANALISIS y DISCUSION ( Cont •• ~ ••• ) 

X. EL MEDIO AMBIE}:TE URBfü"lO Y SU RELACION CON LAS AREAS VERDES. 

A. Clima. 

Siendo del tipo C (w
0

) (w} b ( i') y habiendo se descrito -

cada factor del mismo, se tiene que no representa problema para 

que dentro de la zona urbana municipal, crezcan y se desarro- -

!len ~xitosamente el mayor nt1mero de especies arboreas y arbus

tivas o~ ornamento para clima templado. 

Las temperaturas no son limitantes para ~stas especies, -

se tiene que en la primayera y el verano se presentan los d!as

de más calor, temporada en que las plantas tienen el máximo de

crecimiento y desarrollo anual. El problema llega en los meses 

de marzo, abril y mayo, clonC'.e existe una diferencia y descompe~ 

saci6n entre las máximas temperaturas y la precipitaci6n, donde 

la deficiencia de agua y alta incidencia de rayos solares, hace 

que los brotes nuevos, en muchas de las plantas, no tengan las

condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo poste- -

rior. 

Las bajas temperaturas nr; ~?n problema puesto que su ma-

yor incide11cia y frecuencia ( noviembre-marzo ) se presenta - -
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cuando las plantas ya tuvieron su máximo crecimiento anual y se 

encuentran iniciando el periodo de reposo o invcrnaci6n en cadu 

cifolios, o bien, de baja actividad vascular en percnnifolios. 

La incidencia de los vientos, no influye en forma deterrni:_ 

nante por casi todo el año, a excepci6n del mes de febrero y 

parte del mes de marzo en que su velocidad es de 0.90 y 1.90 

mis en dirección Est0 y Oeste y de 5 y 3 dias de clamas, respe~ 

~ivamc~· 0 • C07~ son vientos fuer~es 1 de dirección E-W, aca- -

rrcan clo~; ti.¡cn;" de crr-,t<!mianci6n: polvo por el poniente y cont~ 

ri.inaci6n !='::·:e " S:-'Og " :•.,r el-. oriente de la zona urbana, ocasio-

nan~o 0fectos sobre l9s plantas cuo apenas echan brotes 

ro y n~rzc ) y aG~ ~~r2 las plantas de follaje perenne. 

febr~ 

Habiendo aún poca lluvia en estos r.eses, la acumulación -

de éstos contaminantes en el jrca foliar de las plantas les oc.e_ 

siona daño al taponar los órganos de absorci6n, respiraci6n,fo

tcs1ntesis y transpiración de las mismas. 

Los siniestros climáticos ( heladas ) son problema para -

la veget.:ici6n cuando se presentan terrprana o tardíamente ( sep

tiembre y :na.::zo, res pee ti va:ci<rnte ) ocnsionando la p~rdida del -

follaje, fl~raci6n, fructificación de las plantas más sensibles, 
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En general, se obscrv6 que la mayoría de la vegetaci6n de 

la zona urbana es resistente a las máximas y mínimas te.mperat~. 

r.as durante todo el año. 

La época de plantación, influye en el prendimiento de la

planta, más aGn cuando es muy joven. Si la plantaci6n es he-

cha cuando las temperaturas son muy bajas y hay escases de hu

medad, ésta se vera grandemente afectada en su crecirneinto po~ 

terior. 

La edad de la planta, es determinante en el prendimiento

y en la sobrevivencia cuando ésta ya esta establecica. 

B. Suelo. 

La unidad de suelo que domina, con diferentes subunídades, 

por toda la zona urbana municipal es Hh ( feozem ) con textu-

ras de arcilla y limo; en sus fases durica, durica profunda y 

lítica, principalmente, 

El feozem presenta una capa superficial obscura, suave y

rica en materia org~nica y nutrientes, con un pH de 6.5 a 6.8, 

Segan la fase, la mayoría son suelos de poca profundidad que -

l!mita el 6ptimo crecimiento de especies arboreas y arbustivas 
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que requieren un suelo ~rofundo para poder desarrollar adecua

damente su sistema radicular. 

Las fases durica y durica profunda, no presentan mucho -

problema para especies con sistema radicular vigoroso, puesto

gue fácilmente lo rompen y penetra. Entre éstas especies es-

tán: pirul, fresno, casuarina, colorin, etc. 

Las fases lítica y lítica profunda, son más resistentes -

al romperniento, ya que el lecho rocoso esta a poca profundidad. 

Conforme disminuye la pendiente del terreno, aumenta el -

grado de absorción del agua de lluvia, por lo tanto este grado 

aumenta conforme la pendiente es mayor. 

C. Contaminación atmosferica. 

Este factor tiene importancia al ser provocada por la zo

na industrial y el gran nfu:nero de vehículos que transitan por

el municipio. La incidencia se tiene de norte a sur ( Ciudad

Satélite a ~ toreo " ) comprendiendo la franja comprendida en

tre el periférico y los límites con el Distrito Federal. 

Los principales contaminantes, son por emisiones de CO, -



179 

NOx, hidrocarburos, plomo, so2 y de partículas en suspensi6n. 

Emisiones gue representan un grave daño, cuando se concentran

por mucho tiempo sobre u11a determinada zona, provocando su de

p6sito en las copas de los árboles y arbustos que ah! se en- -

cuentran. 

Las mayores emisiones, provienen de Atzcapotzalco, Tlaln~ 

pantla y del mismo Naucalpan. La concentraci6n mayor ~s en la 

porción sur de la zona urbana, localizada en pleno centro in-

dustrial del municipio. 

Los meses de mayor problema por contaminaci6n, son de no

viembre a abril, estaci6n fria y seca, encontr~ndose la capa -

de inversi6n a baja altura ( 300-500 m ) durante la mayor par

te del día. Esto ocasiona problemas a las especies suscepti-

bles, provocando alteraciones en su ciclo anual. 

Entre las especies tolerantes, se encontraron al chopo --

Populus sp ), alamo canadiense 

rul ( Schinus molle ) , jacaranda 

Populus canadiensis ) , pi-

Jacaranda acutifolia ), eu-

calipto ( Eucalyptus spp), trueno ( Ligustrum japonicum ); e~ 

pecies que se encuentran en pocas cantidades por las zonas de

al ta contaminación. 



180 

o. Areas verdes. 

Existen pocas áreas verdes de gran extensi6n, a excepci6n 

de las reservas forestales federales y estatales; se tienen 

jardines, glorietas, parques pequef,os, camellones, aceras e is 

letas ~n un descuido notorio, desforestados o sin sembrar. 

Son ejemplo, el Bulevard Manuel Avila Camacho, el Paseo de 

Echegaray, Las Av. Lomas Verdes y 16 de Septiembre; los jardi

nes de las Colonias Echegaray, Pastores, etc., la Glorieta de

San Juan Totoltepec y as! otros. 

Se observ6 que las especies ( árboles y arbustos ) que a~ 

tualmente hay en ~stas áreas verdes, no tienen un patr6n de 

plantaci6n establecido previamente, ésto es, por desconicomíe!l 

to acerca de la planta a sembrar según el lugar, objeto y fun

ci6n en el tipo de área verde. 

Otra limitante importante, es el contar o no con los ser

vicios públicos urbanos en cada localidad ( agua, banqueta, -

etc. J, que hace a la planta insegura en el lugar que este oc~ 

pando. Así también, al instalar nuevos servicios ( drenaje, -

etc. ) al realizar tirado de cables para teléfono, luz y alum

brado, las plantas ah! presentes, son podadas en sus ramas y -

rafees o bien son eliminadas. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS, 

VIVERO MUNICIPAL. 

Conclusiones: 

l.- El tamaño del vivero, no satisface las necesidades actua

les de las áreas verdes del municipio de Naucalpan. 

2.- El personal no posee los conocimientos t€cnicos suficien

tes en lo referente a organizaci6n y administración para

explotar adecuadamente el vivero. 

3.- Para mejorar la funcionalidad y planificar correctamente

la explotaci6n, es necesaria la reubicaci6n de las áreas

productivas y la creaci6n de las faltantes ( área de pre

paraci6n del suelo y área de trasplante ). 

4.- El punto anterior, ser~ posible utilizando el 25% de la -

superficie que esta subutilizada. 

5. - Los árboles que provocan exceso de sombra deberán guitar

se para que haya más iluminaci6r. en el ~rea de crecimien

to. 

1 
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6.- La propagaci6n de las plantas, es conveniente hacerla en

una instalación adecuada para su mejor control y efectivi 

dad. 

7.- Disponer de cubiertas protectores para evitar daño a las

plantas j6venes por efecto de heladas y de alta inciden-

cía de radiación solar. 

8.- Reconstruir las terrazas, don~e el tamaño de los tablero

nes permita distanciar entre sí a los recipientes, de tal 

forma que los follajes de las plantas no se interfieran y 

puedan crecer adecuadamente hasta su salida a las áreas -

verdes del municipio, 

9.- Se hace necesario mejorar las mezclas de tierras, tanto 

para propagación como para desarrollo de las plantas, 

10.- Hacer uso de fertilizantes, abonos org~nicos y de produc

tos qu!micos para tratamientos fitosanitarios. 

11.- Hacer uso de recipientes de diferente tamaño, programados 

para uno o dos trasplantes dentro de todo el proceso pro

ductivo, para evitar podas excesivas de raíces. 
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Sugerencias: 

1.- Los árboles para alineaci6n, parques y jardines deben al

canzar por lo menos 2 m. de altura y de 3 a 5 años o más

de edad, por lo que se requiere una ~ran extensi6n del -

área de desarrollo o de crecimeinto. Esto no es posible

lograrlo en la superficie con qu~ cuenta el vivero, por -

lo que sugiere que la producci6n sea de plantas arbusti-

vas y herbáceas, basada en el m~todo de propagaci6n ase-

xual, principalmente. 

2.- Por operatividad de tiempo-espacio se sugiere producir e~ 

pecies arbustivas y herbáceas, de rápido crecimiento para 

obtener el mayor ndmero de plantas y así abastecer al ma

yor na.mero de áreas verdes. 

3.- Para poder explotar lo más adecuado al vivero municipal,

se plantea un rediseño en base a la superficie actual y -

su infraestructura. Se proponen ¡as.áreas faltantes, su

localizaci6n y superficie aproJ:imada ( plano ,; ) • 

4.- En la producci6n de plantas se propone seguir lo más cer

ca posible las referencias citadas en el capítulo III y -

apoyarse en más informaci6n, tanto bibliogr.1fica como de-
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experiencias personales y de instituciones o cxplot.:icio-

nes similares. Aún cuando el vivero no sea de explota- -

ci6n comercial, se eeberá cuidar al máximo los aspectos -

relacionados con Organizaci6n y Plancaci6n, ya 0uo su fi

nalidad es en beneficio de la comunidad, 

5.- Para lograr el punto anterior, se sugiere como punto priQ 

ritario, la capacitaci6n del personal. 

6.- Se plantea la construcci6n de nuevo (s) vivero (s), o 

bien contar con un lugar para almacenar pla~··~ traída de

otros viveros, con objeto de satisfacer las necesidades-

de la mayoría de las ~reas verdes del área urbana Munici

pal. 
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CONCL ...... (Cent •••. ) 

EL MEDIO AP.J3IENTE URBANO Y SU RELACION CON LAS AREAS VERDES. 

Conclusiones: 

1.- El clima favorece el establecimeinto de gran número de áE 

boles y arbustos ornamentales, para las áreas verdes del

rnunicipio ~e Naucalpan. 

2.- El suelo limita el crecimiento a ciertas especies de árbo 

les, a excepci6n de aquellas cuyo sistema radicular, es ~ 

lo bastante vigoroso como para romper el material rocoso

parcialmente intemperizado que se encuentra a una profun

didad media de 0.80 m y de 1.40 rn en las zonas accidenta 

das y en las semiplanas, respectivamente, de la zona urb~ 

na municipal. Entre estas especies, .est~n la casuarina,

el eucalipto, el pirul, la jacaranda, las coníferas¡ el -

hule, etc. 

3.- La topograf!a, segtln la pendiente, es determinante para -

la plantaci6n de un ntlmero especial de árboles y arbustos. 

Estas especies actuan para contrarrestar la erosi6n, La~ 

topograf!a accidentada, ccnforma la mayoría de las áreas-
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verdes tales como jardines, aceras, etc. 

4.- La contaminaci6n, no es determinante en el crecimiento de 

la mayoría de los árboles y arbustos, Entre las especies 

susceptibles, se encuentra el alamo plateado, el pino OCQ 

te, el fresno principalmente. 

S.- Es importante mencionar que la mayoría de los arbustos se 

adaptan a casi todos los tipos de suelos de las áreas ve~ 

des del municipio. Esto debido a que su sistema radicu-

lar, no requiere de un suelo muy profundo. 

Sugerencias: 

1.- En aquellos suelos en que el lecho rocoso esté a poca pr2_ 

fundidad (hasta 0.60 m ) es preferible la siembra de ar

bustos, de sistema radicular poco profundo y de extensi6n 

horizontal. 

2.- Para que las plantas tengan a futuro, un 6ptimo desarro-~ 

llo, se debe de considerar la interacci6n del medio am- -

biente urbano y el efecto posible sobre ellas. 

3.- La siembra de especies resistentes a la contaminación, d~ 
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be promoverse en los diferentes tipos de áreas verdes, l~ 

calizadas, principalmente, en la zona industrial y en las 

de alto tránsito vehícular, 

4.- Para plantaciones futuras, se sugiere tomar en cuenta las 

obstrucciones gtl<'' lwya por arriba y por abajo del sitio -

de plantación. AiJÍ mismo considerar el objeto o funcion

de la área verde, sea zona residencial, zona co~crcial --

no obstruya letreros, entradas, etc, ) , zona recreativa 

plantas resistentes al maltrato ) , etcétera, 

5.- En el cuadro anexo, se enumera a una seríc .. de especies ªE. 

boreas y arbustivas, sugeridas para las direrentes áreas

verdes de la zona urbana del municipio. Esta caracteriz~ 

ci6n como ya se dijo en el Cap. VIII, es basada en el ti

po de suelo y la topografía, se hace referencia tarnbién,

de las especies que son más tolerantes a la contaminaci6n 

y se refiere a los tipos de &rea verde 

etc.) en aue mejor pueden pros~erar. 

camell6n, acera, 

Esto a1timo, deberá basarse en un estudio profundo para -

cada caso en particular, 
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