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I, UITRODUCCiml 

La fane do vivero p.:ir-a un.:i ci<plotOJ.ción fruticola, involucr"'a 

tanto a~pectos socialcD y económico~ como técnicos mediante 

cficientizar el mismo y, generalmente 

~on puntoo que ~e deben contemplar antas del establecimiento 

de un vivoro.Ocntro de lo5 dos primcroic se pueden mc:mcionar 

la obtcnc:i ón del má,:imo provecho del costoso material de 

propag.:\c:i 6n, aprovech;.imi ento de mano de obra fc.>mcni nü, una 

buena organización e instalaciones eopeciales.Dentro do los 

tócnico~ ~o pueden mencionar todoG aquellos aspccto5 tecnico 

- aplicables a lo largo de la permanencia de las plantas en 

al vivero <Troc:mo y Gra!:~, 1979> .En el vivero 5e ayuda al buen 

dc~arrollo do la~ pl3ntas frutales,asL mismo,se introducen y 

multiplican tc.nto espcci e!:. como variedades 

y orn.:imental es 

fundamental 

CMu!lalem y 

Ficrroc, 1979> .El propOGi to del 

trabajo,cs el de brind.:ir una mayor información 

aquella~ persona~ interesadas involucradas 

pre~cnte 

todas 

en el 

conocimiento de la propagación y manejo 9anoral de un 

vivero.Para ésto ~e trato do recopilar todo lo más posible 

aquolla inform~c10n disponible en relación al toma.Por lo que 

el traba.jo tiene como objetivo el "Llevar ha cabo la 

r~ccpilaciOn de informaciCn técnica sobre el manojo general 

de un vivero fruticola da espE!cics caducifolias,realizando 

una comparación análitica con la información recopilada en 

forma pr.J.ctica En el vivero Ne;:ahualcoyotl de la COCODER'" 
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11.REVISION DE LITERATURA 

2.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE UM VIVERO 

La produccidn de plantan, deriva de los dtv•rscs viveros 

cuya finalidad es la da apoyar a las plantactonma, los 

huertos fruticolas, areas vordes, jardines, etc. n opinión de 

dtverDos autores a tnstitucionoa se han formulado diversas 

dcfinictone~ do vivero, de ésta manera tenemoa : 

El vivero e~ una instalacidn destinada a obtener bajo 

cuidados cspecialo~ plantas que cor~n llevadas después a un 

lug~r definitivo COavey,1984). 

So denomina vivero al espncio o extensión de terreno en 

el que so multiplican, forman y crían plantas arbdreaa. ce> 

El vtvoro oo un lugar de permanencia de las plantaG on uu 

proceso do multiplicacidn do cuyaa caracter!sticas, manejo y 

Dtencidn dopendcrá en gran parte la calidad de los individuos 

producidos <Calderón. 1997>. 

Retomando algunoz elcmcntoo manejados en lüs definiciones 

citadas anteriormente, podemos considerar a un vivero como aJ 

espacio o eHtmnsión de terreno que ocupan las instalQcionea 

destinadas a la multiplicacidn y formación de Plantas bajo 

cuidados especialcG. par~ posteriormente ser llevadas a ~n 

lugar definitivo. 

2.1.1. CONDICIONES 

Mucho depende un vivero de la Dleccton del sitio ,el cu•l 

a su vez deponde do muchos factoras que influyen an el costo 

y la calidad de su produccidn CGallcway y Sorgo, 1993>. Antes 
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de la inotalación conviene tener ~n cuanta varios elementos 

que condic.ionen el (mito del vivero, como son• c.1 ima, 

caracteristica5 del terreno, disponibilidad da agua para 

~iego, canalea do ccmerciali2ación, disponibilidad de mano de 

obra, etc:. <Pidi, 1981). Ea importante sele;:cionar un lugar 

plnno para el vivoro y c:on una &rea lo !Suficientemente grande 

para una buena di~tribuciOn de las secciones pero sin 

problemas de drenaje y c:on un~ pendiente ligera, así como una 

profundidad dol ~uelo de aprm:imadamente 60 cm. <Galloway y 

Borgo, 1983>. La condición del suelo en cuanto a profundidad, 

contenido de materia orgánica y tewtura con ewccpciOn de la 

arena, solo es importante cuando se usa esto como medio de 

=racimiento, no !liendo atil. cuando ge emplean contenedorest 

rccipicntec, bolsa~, charolas, etc. 

2.1.2. ASPECTOS TECNJCOS 

El vivero generalmente es dividido en parcela~ regulares 

y de forma normalmente rectüngular de ser posible, asi como 

de di men~i oneG no muy eHaQeradas. En una área dende se 

produce congelamiento del terreno ss recomienda orientar las 

camas da norte a ~ur, facilitando el deshielo con el sol 

tAldhous, 1972). 

La orientación este - oe~te puade producir resultados 

aceptables, en la!:> áreas donde el congelamiento del suelo ne 

es un problema, aunque se incrementa la posibilidad de 

quemaduras por el sol en el verano y causar crecimientos 

diferentesdiferentes a travds de la cama debido al sombreado 

- 3 -



<Thcmp&on,1902). Cebe destacar qua en cuanto a riego la 

diGpcnibilidad de agua durante todo el aWo •• de mucha 

importancia, no aólo en contidad, 9ino en calidad, por le qua 

el viv~ro debe contar con depósito~ propios do almac•n de 

agua (Do Ravel,1960> 

2. 2. DISTR!BUCIDrl DE SECCIONES 

El Arca destinada a vivero ha de SE!r dispuesta de tal 

modo quo permita el flujo rápido del agua do lluvia y ha de 

estar divididn en parcelas regulares, de ser posibl~ 

rcctanQularo~ mediante la conformación de caminos paralolos y 

perpendicularc~ entre si, los cuales, a la vez delimitan las 

parcelas, sirviondo asi mismo para el acceso de trabajadores, 

máquinas y equipo. Para facilitar la labor de todos los que 

trabajan en el vivero es necesario que cada parcela vaya 

numerada. Lao parcelas m6s fértiles y mejor instalad4B se 

destinan a QOmillero (Pidi, 1901>. 

2.2.1. OISTRIBUCION V PLANO 

Macias (1951) 1 señala qua el vivero debe estar dividido 

en un conveniente ndmoro de secciones o lotes que faciliten 

el control da las actividades. Los trabajos de división del 

vivero, debe hacerse inmediatamente después de la nivolacidn 

general, señalando sobre el plano las superficies que deben 

ocupar las principales secciones, en el orden siguientel 

almAcigoG, G~cciOn de trasplantes en el terreno y en envases, 

sección de estacado, construcciones, caminos, canales, etc. 

dichas divi~iones estarán de acuerdo con las necesidades de 

producción y con los objetivos del vivero. 
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Por GU parte Lamonarca <1982>, considera que la división es 

imprescindible en el vivaro y qua debe aatar on ba•e a la 

variedad o eupocie prcducido, debido a qua cada una n•caaita 

un trato y cuidado distinto. Ello facilita en oran medida la 

catalogaciOn y ccntrcl del nómaro de pl~ntaG cultivadas de 

cada variedad o eapecie, una mejor defenaa fitosanitaria y no 

correr ric~Q09 de toxicidad en las aplicacionea de ciertos 

productos pesticidas. 

Gallo~1ay y Sorgo <1993>, mencionan que el diseño y plano 

del vivero es una fase importante en su establecimiento, 

scbrc todo si tondrA caracter permanente. Su eficiencia y 

funcionalidad dcpcndorá en par-te del miumo. Sugiere que en 

término~ gener~les un vivero conGta de tres partes 

principales: Geccion de germinación,secciOn da crecimiento, 

tra!3plo..nte y producción de plantas a rai% desnuda, asi como 

otroa elemontos, caminos, senderos y conatruccionen antre l•s 

cuales iiguran oTicina, almacén, servicios sanitarios, caseta 

de vigilancia, etc. ( fig. 1 >. 

2.3. SECCION DE SEMILLEROS 

La s~cciOn de ~emillero o almAcigo es el luoar donde se 

lleva a cabo la germinación de las semillas, para as! obtener 

plAntulas qua poGteriormente serán trasplantadas para su 

po~terior inJertación. 
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cortina rom-
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Escala 

,___ ___ _;,Ge.¡ 

Fig, Princi '!')alee seccioMs d& un vivero 

Gell.owey y Borgo (1983). 

l.- Oficinas(Almacén 

2.- Caseta de vigilancia 

3.- Invernadero 

4.- Mezcla de sustratos 

5,- Se:nilleros 

6.- De?Osito y toma de egua 

7,- Bodega de ~róduetoe inflamables 

8.- Huerta madre 

9.- Estaqueros 

10.- Camas de traerylante e injerto 

ll.- Garaje 

12.- Servicios sanitarios 
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2.3.t. ASPECTOS TECNICOS 

La r~prcducción por semilla ea el camine natural por •1 

cual se propagan todao Jaa plantas.Con •lla sa cbtien•n 

patrones (llamado& francon>qur son plantas do mayor vigor. 

Sin embargo las plantas sufran modificacionms •n el genotipo 

debido a la recombinación oendtica CTamaro, 1991>. 

SegUn sean la~ caractor!sticas climatológicas de la 

localidad escogida p~ra la instalación del vivaro, as! como 

la~ eotaciones, la naturaleza de lan semillas de las plantas 

que ~e pretende reproducir y de la época de la siembra, el 

~~millero puede prepararse en cama caliente, semicalienta o 

en plena tierra. En con~ecuoncia puede ostar constituido por 

un cajón cubierto con material de plástico o cristal, o bien 

por una $imple parcela. En este ~!timo ca~o el semillero esta 

formado por una sorie de camellones do una anchura no 

superior a 1,20 m con un mlt.uimo de a m de- largo, sin embargo 

~stas dimonsionos estarán de acuerdo a la d1aponibilidad da 

terreno ')' a la capacidad d~l viv"ro para almacenar plantas, 

separados por pequeños pasillos de 30 a 40 cm. de ancho para 

permitir el paso del personal. El terreno ha de ser 

cuidadosamente escardado, arreglado, demenuzado, nivelado y 

abonado <Pidi, 1981). 

Simao <1970), señala que en el semillero Onicamente so 

reproducen aquellas especies que no pueden ser multiplicadas 

por estacas o clones, ni tampoco injertarse en el mismo año 

de la siembra y que por su lento desarrollo deben ser 

trasplantadas después al 4rea do injerto para ser injertadas 
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al siQuienta añc. Por lo reoular, en el semillero se 

raproducen las semillas do frutos de papita, cttricos, 

cerezo, ciruelo, dura~no, almendro, etc. 

2.3.2. SIEMDRAS 

La siembra en el sumillero,sc realiza al voleo, procurando 

que al cubrir la semilla, ésta quede con una profundidad de 3 

a 4 veces su diámetro , pudiendo aumQntar un poco si el 5Uclo 

as suelto o poroso y disminuir por el contrario si ol suelo 

es arcilloso y compacto. En el nemillero las plantas no deben 

permanecer por mucho tiempo ya que como se encuentran muy 

juntas unas con otras y en breve comien%a la competencia 

entre ellas, se puede retrazar su desarrolla CCaldarón. 

1987>. 

Pidi (1981> menciona qua en los viveros do importancia 

comercial en siembra la lineas paralelas como en la 

plantación, para ahorrar mano de obra, aunque para ello sea 

necosari a una mayor superficie .. Durante el periodo 

oerminativo de las somillas hay que prestar especial atencitm 

on romper la costra de la superficie con una frá9il 

horramienta, para iavorecer as{ la salida de las nuevas 

plantitas, costra que so 

arcillosas y compacta~. 

acentüa si las tierras son 

May <1'785), señala que en el periodo de"gl!rminación, la 

frecuencia de riego, la temperatura y la vontilación deben 

ser tomadas en cuenta, pues influyen mn la humedad relativa 

del media de germinaci.ón, As! mio:.mo, menciona qua un al to 
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contenido de humedad pumd• propiciar ol d•aarralla de 

enfermedades fungosas. 

2.3.3. LOBORE6 DE CULTIVO. 

La Con~umer Guide <t9S~>. aclara que el nu~la debe aer de 

buon.;i calidad, da te>ctura media y un buen porcentaje de a.runa 

de tal forma qua el trasplante do las pl&ntulas se realize 

sin romper las ratees y sma con la mayor facilidad posibla, 

asi tambi~n eG vital qua el semillero no se saque. Los riegos 

puoden realizarse con regaderas de mano con sumo cuidado, os 

preferible quo osto~ saan ligero& y ~recuentos sobre todo en 

la época de calor. 

Despu~~ do la gcrminacidn se rea.rizan operaciones de 

deshierbe, abonados, tratamientos antiparasitarios, 

irrigaciones, cte. al final del año las plantas ya estan 

listas para ser trasplantadas al 4rea de injerto <cuadro 1>. 

Si las plantitas son todavía demasiado pequeñas, se retrasa 

un año ol trasplante, on esto ca90 las plantitas se cortan a 

pocos centímetros del terreno de manera qua desarrollen un 

nueve brote CPidi, 1991) • 

. 2.3.4. EMPLEO DE RECIPIENTES 

Actualmente es muy generalizado en lo& viveros, el empleo 

da bolsas da polietileno obscuras para poner a germinar lan 

semillas, con ello se evita el trasplante y so obtiene un 

manejo m~s aftciente de la planta, stn embargo es importante 

señal ar el empl ec de re:ipi entes, aunque su uti 1 i zaci On es 

m4s ccm~n en plantas obtenidas par micropropagactdn y 

Trecuentcmontc non més paqueífcs qu11 ID6 utilizados 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL VIVERO NEZAHUALCOYOTL 

1---iiittPRA-oE ____ _ 
1 l'IAT.VEGETAL 
1 Y SE11ILLA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 RECEPC ION 1 
1 y 1 

-~~-~_..~~~---
' 1 1 t 
1 SIEl'ISRA ESTACADO 

1---REcE?ciiiÑ-oE-1 
1 1 

1 TIERRA DE 11DNTE• 

·--¡+--------~~~~~--·-------------~--~~~--~~ 
: INJERTACtCN ,_: _____ ·_-_-_-_-_-_-~r---' ~J------, 
1 1 1 DISTRIBICION DE 1 

---i~---- :~~~--
' CUIDADOS 1 

CULTURALES 1 

~~~~~~~~~]~~~~~~~ 
1 

VEUTA 1 

CUADRO 1 
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narm~lmonta en loa vlveraa convencional•• <Arellana et al, 

19831. 

Harthaway <1977> monclona qum en trabajas realizados con 

plantas que han crecido en recipientes y cuya prapaoacidn Tua 

reali~ada por m~todos convencionales,ha sido obuervada qu~ 

loa recipientes son buenos gitios para promovar el dGaarrollo 

de- un oi~tema radical fibroso con un potencial m4Himo de 

regcmoraci on. 

Giboon ~· Nhitcomb <1977), señalan que la forma del 

recipiente y la presencia o ausencia del Tondo con otras 

características influyan en el buen desarrollo del oi~tcma 

radical de 1 as plantas, por ejemplo, loa recipientes 

cuadrados provocan que las raices crc~can por los lados 

oiguicndo el 6nQulo do 90°C de las esquinas hasta llegar al 

fondo, en contraste con los recipientes redondeados que 

tienden a formar ratee~ enrrolladas provocando algunas veces 

ahorcamiento e inclu~o l~ muerte de las plantas. 

Por su parto Hartman y Kester (196~), señalan que la~ 

plantas que crecen en recipiente!l ~in fondo necesitan do una 

poda en su sistema radical, le quo provoca el desarrollo de 

raicca secundarias. Los recipientes on forma de charola de 

pl4uttco y otroo materiales son Otiles en la propagación de 

plantas ya qu~ facilitan el manejo de las ~ismas. 

2.4. 5ECCION DE ESTACADO 

La &eccidn de estacado o enraizado es la parte dol vivero 

donda las plantas so multiplican por estacas. La preparacidn 

del ~rea requiere las mismas disposiciones y los mismos 
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cuidados necasariaa para •1 semilloro, •n nl se ponen l•• 

eGtacaG a anraizar de manera que se obtenga al aWo siguiente 

matorial disponiblm a la venta <Pidi, 19B1>. 

Vozmodiano <1982>, menciona que la estaca ea toda part• 

veoetal quo en separada de la planta madre, de uno a dos aWos 

de edad, bien desarrollad• y provista do yema6. La cual 

situada en condicionos ambientales favorablas,puade producir 

ra{ces y brotes que condu%can a la formación de una nueva 

planta indepondiente,pero con caracteristicaa idcnticas a la 

planta madre <nrellano,1989>. 

2.4.1. ASPECTOS TECNICOS. 

Ocnafortunadamente, no toda~ las especies frutales pueden 

multiplicarse comarcialmento por O$tacas, de lo contrario 

éste $Cría el m~todo ideal a emplear por los viver1$tas. 

Solamente determinada~ especies y dentro de estas alQunas 

variedades, son multiplicadas por eGtacaa. Con lo que 

roBpccta a algunas especies frutales, la multiplicación por 

estaca queda limitada al olivo, membrillo, higuera, avellano, 

frambuesa, grosella, granada, ciruelo, vid, etc. resultando 

diTicil pero no imposible la multiplicación por dste sistema 

.el peral, manzana, durazno, chabacano, almendro, careza, 

nogal, nispero, etc. CLamonarca, 1992>. 

Existen varios tipo~ de estacas, las que comunmente 

suelen hacerso en los viveros sen partl:;!S de ramas de! madera 

da un año, de 20 a 25 cm. de lonoitud. Los cortes de la parta 

superior o inferior de lae estacaG deben terminar en una yema 

(t\lvarez, 1973). 
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Macias <19~1>, señala qu• la lcn;itud que ea d6 a las 

autacas as variable, pGro osneralmanta un buan tama~o es de 

20 cm. Len cortes deben hacorso en bisel, valiéndose de una 

navaja bian afilada, para que sean limpios, qua no produzcan 

malluoamientos y la cicatri~aciOn sea mA~ fácil. Huchos 

operarios omplean tijeras de podar, pero esto no es 

recomcnd~ble. Al ejecutar los cortes superior e inferior, so 

procura hacerlos cuidando que queden Dn la estaca 

preferentemente 3 o 4 yemas y de ellas, una inmediata a cada 

una de los cortos (figura 2 ). 

Las estacas dQ árboles frutales do hoj~ caduca ~o cortan 

normalmente durante la época de letargo , desde los mesas de 

noviombre - diciembre ha~ta principios de mar%o. También ge 

ha~an estacas o esquejes en pleno periodo de crecimiento 

.:-.ctivo, pC!'ro ésto es un medio normal de multiplicación da 

otran plantas o arbustos ornamontales. Laa ~stacas qua se 

cortan an el otoño se almacenan en un sitio hómedo y fria 

durante el inviarno y varios dias antes de la plantación se 

llovün a un local caliente, donde se ponen verticales, 

enterradas en arona, poro con el e>ttrcmo inferior hacia 

arriba. DQ esta forma en la parte que correspondo a la raiz 

se formara el c:allo, mientra~ que eon la cHtremidad superior 

las yemas, por estar mAs frias no iniciarán el crecimiento. 

Si esta operación se hace en el otoño, entonces las e&tacas 

con callo se guardan en c4maras frias durante el invierno, 

evitando que el material ue deseque o que al calor y la 

humedad las haga brotar prematuramente <Alvnre2,1973>. 
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2.4.2.- CONDIClONES Y TECNICAS DE ENRAICE 

Lamonarca (19S2>JHartmann y Krstar (198~>. mencion•n que 

las condtcionos necwsarias para el buen enraice de lau 

estacan scn1 

1.- Presencia de yeman 

ratees. 

capaces de desarrollarse y emitir 

2.- Presencia do 5ustnncias de reserva para fomentar el 

desarrollo de laG ratees 

3.- Humedad 5U~iciente en el suelo para favorecer el enraice 

4.- Ouc so mantengan despué~ de plantadas, bajo una 

temperatura mínima de 20°C. 

5.- Que reciban los beneficios de la radiaciOn solar y de la 

luz, para fomentar el de~arrollo de las raíces. 

6.- Ser plantada$ tierra fértil y permeable, con buena 

aireaciOn para un buen desarrollo de ralees. 

7.- Por la polaridad de las entacas, éstas deben ser 

plantadas con el e>:tremo de la base infarior hacia abajo y 

aflorando en la ~uperficie del suelo unos pocos centímetros 

con dos o más yemas. 

Los vivcristas siempre se han preocupado de obtener el 

mojor enraizamento posible valiéndose de procedimientos 

diversos, como prácticar cortes anulares en la& ramas antes 

de la obtención de ostacas para provocar la acumulación de 

reserva~; reduciendo el suministro a la planta madre de 

nitrógeno, lo que motiva una disminución del crecimiento y 

Tavorec~ en con~ccuencia la acumulación de los hidratos de 

carbono. Oesinfcn::tar y ouioenar el sustrato antes de la 
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plantación, elic;¡icndo los brotes terminalo~ de fuerte 

crecimiento. Ecto~ procedimiento~ estan quedando en desuso 

debido al positivo resultado de las fitohormonas sint6ticaa. 

(Lamonarc<l, 1902>. 

Vi 11 cga~ ( 1990>, señal a que es:. prcci ~o que las cstac::is 

!:>can de .irbolc~ rúo:;tico!:i, sanos, vigorosos, rC!!listcntcs a 

pl<lgas y cnfcrmedadec, que estén en pleno desarrollo y 

producción. En esta ~elección deben desechar~e las estacaG 

procedentes de árbole~ doma~iado jóvenes o caducos, que 

darian un árbol de poco -.tigor y vida. 

2.4.3. EMPLEO DE RECIPIENTES. 

Al igual que l.:\ propagnc:i ón de ~cmillas en recipientes y 

bolsas de polict1lcno, e~ actualmente camón propagar estacas 

bajo estos m~todo~ y u~ando f.stos matcri al es, lo QUQ permite 

un mejor manujo de la~ plüntas y ahorro en la mano de obra. 

Gibscn y l.Jhitc:omb (1977>. Hatha~·l"-Y <1977>, menciona qua las 

c~tacas de uva de5arrollada~ ~n recipiente~ dcspu~~ de B 

~cm.:in.:i~ prcccntaron un o:;i~tcm~ radical más fibroso y una 

mayor altura comparandolas con la~ estacas que crecieron en 

el c~mpo directo. 

2.5. SECCION DE TRASPLANTE 

El traspl.:i.nte consiste en e:<tr.:ier las pequeña~ pl.:mtas 

germinadas en almácigos y replantarlas en el área de 

crecimiento, ')'a ~ca en bol!:>as de polictileno o ra:: do 

suelo, para que continllen su dcsürrollo <Del Be. 1983). 
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Esta operación tiene por objeto favoracmr la formación an 

la raiz de un& cab•llara abundante y bien desarrollada, 

aQrupada cerca de su cuello, obteniendo asi la planta mayor 

vigor y resistencia, encontrandose liata para ser injertada 

al niguiente año <Macias, 1q5u. 

2.5.1. ASPECTOS TECNICOB 

l'Uvarc:? <1973> • menciono que cuando las siembras son muy 

dansas, es necesario proceder al trasplante para que los 

arbolitos puedan disponer de espacio ~uficiente para ou 

dasarrollo. 

Sin embar~o esta técnica se puede suprimir cuando se 

planta dircctamanta en campo o en bol9as do polietileno sin 

paGar por el semillero, solo que se debe tener la garantia de 

la semilla empleada. El trasplante, en el caso de plantas a 

rniz deanuda, viene sustituido por el pase de una cuchilla 

curva quo corta la raLz pi'lot.1.ntc en el momento y a la 

profundidad dc~cada CV02modiano, 1902>. 

A los 28 O 30 dias de haber gorm!nado la semilla, se 

deberá realizar et tr~splante, cuando la plántula tenga sólo 

radicula y tratando da tomarla por las hojitas, ya que si ae 

tocara la raiz con los dedos, se tendrán muchos problemas en 

cuanto a su prendimiento (51J. 

Galloway y Sorgo <1983), señalan que el momento oportuno 

para la extracción da lau plántulas dal almAcioo varia saoon 

la especia, en aquellos casos en que por diverGaG rA2ones 

existan problemas con mnfcrmedados, ayuda al prendimiento al 

trasplantar p14ntulas ligeramente más grandes! su rai2 
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principal habr• de tuner da 2 & 3 raLcaa secundariAa de o.s a 

1 cm. de largo. Ello normalmente ocurre entre les 20 y ~O 

dia~ daspu•s de la Qorminación. 

2.~.2. E P O C A 

La ~poca de trasplante eG de sumo interfs y debe Ger 

roalizada perfectamente on otoño porque la~ raíces tienen la 

po~ibilidad de di~poncrse adecuadamente durante el periodo de 

raposo y en primavera se encuentran en mejores condiciones 

para empe:ar a v~gctar~ Tümbi~n es posible trasplantar más 

tarda, hasta que so inicio la nueva veoetación. Solamente en 

zonas do invierno benigno puede efectuar el trasplante a 

finas del invierno< Pidi, 1981>. 

Macias <1951J, señala que la época mas apropiada para los 

tra~plantcs en arbusto~ y plantas de ornato, es al inicio de 

la primavera para que las plantas aprovechen todo el periodo 

vooetativo y alcancen a desarrollarse antes de quo lleQUO el 

invierno, usto si es que ~e cuenta con facilidades de regar 

con frecuencia, antes de que ll~guo la temporada de lluvias, 

así mismo s~ñala que por regla general debe tenerse en 

cuenta, qua la~ raíCQS no queden al descubierto y que ol 

suelos~ encuentre mojado para facilitar la cwtracción, por 

lo que dobo darGo un riego abundante ol d!a anterior y otro 

antQG do iniciar las labores y adomás, preferir }os dios 

nublados, hümedos o lluviosos quo son manas favorables a una 

excesiva desecación. 
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Sima.o (1970> • apunta que despults de haber sido &U<traádaa 

laa plantas y realizado una previa y adecuada aaleccidn son 

llevad40 &in domora a !as secciones de trasplante, donde se 

encuentran bolsas con su~trato rogadas la noche anterior y 

ligeramente una hora antes de trasplante. 

Do Cáta forma, las bol~as estarán en condiciones Optimas 

para recibir a las delicadas plántulas. 

2.5.3. TECNICflS DE TRf\SPLANTE 

Gallo1..,ay y Borgo <1983>, deGcriben una de las técnicas 

más Qener~lo~ y precisas, para llevar a c~bo el trasplanto; 

Primero se hace un hoyo vertical en el recipiente o bolsa 

lo zuficicntcmonte grande püra que las raíces de la~ 

plántulas quepan ~in que so deformen. Generalmente se usa una 

estaca de madera. Se debe procurar siempre hacor el hoyo en 

el centro do l~ bolsa a fin de quo todas las raicow 

secundarias queden cm el cepol l C'Jn con 1 a misma di stanc 1 a a la 

pared del r~cipicntc. Las plántulus deben tomar~e siempre por 

su~ cotiledones u hoj~~, con t~do cuidado ze introduce la 

raí::: en el hoyo, nunca debn permitirso que las raíces queden 

dobladaG hücia arriba y origin~n defectos. Luego se rellena 

el hoyo con sustrato, presionando ligeramente alrededor de la 

plt..ntul a para eliminar Ion espacios vac:ios <aire> quo 

provocarían el secumicnto de las raicos. 

Es importante regar inmediatamente después del trasplante 

comenzando a:i un r~gimen da riego de do$ veces por dáa, se 

recomienda hacer los primmroo riego» con mochila o con 

regadera de par~oraciones pequeña~, hay que evitar sir.mprc el 
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ra;ar tanto mn •Mease con an d6ficit. A 1n11dida qu• .. avanza 

en el trasplante, lo ideal ea ucsabrear la cama de tra•planta 

para protaoer la& plAntulaa da la insolación. 

Así mismo en e~te proceso del vivero, mucho mAs que mn 

otrca., la capacidad y supervisión continóa sen 

indispensables, no ~e requiere mucho tiempo para obsorv5r si 

Ga ostá trasplantando bien o mal. Se sabo que ol crecimiento 

futuro del .;l.rbol depende en gran parte de un trasplante bien 

hocho, hay que temar todas tan medidas n~ccsartas para 

loor~rlo (Simao,1970). 

2.S.4. OPERllC:ION DE EMDOLSl\DO. 

Es indispen~able comentar al respecto, de la operación de 

embolsado, debido a que en algunos viveros y a varias razones 

<matas diarias de trabajo, falta de supervisión, etc> ne 

viene haciendo un embols~do deTicionte; con un 25 a 30Y. manos 

do su contenido adecuadamente compactado, las bolsas con 

tierra insuficiente no mantienen su forma redonda, además los 

trabajadore~ a fin de acomodar un número elevado de bolsas 

por hilera las aplaátan unas contra otras, con lo cuAl toma 

forma casi rectangular. Lógicamente, es dificil trasplantar 

en el centro de una bolsa que tiena dicha confiQuración < fiO 

3 ). Por otra parte las raíces no disponen de la misma 

distancia o tierra para crecer, por la variacidn an di~metro, 

llegando la~ raíces mán rápidamente a la periferia del 

capallón y deformAndose,un buen embolmado se obtimna mediante 

una supervisión continú.a, em importanto eatablo'cer- normas de 

calidad y exigir que las bolsas sean llenadas complatamsnte, 
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pero •in compactar demasiado la tiarra, uno• tr•& Qolp•cltos 

con dos dedos y varia~ sacudidas r~pidao sobr• •1 suela .an 

suficiente& para un buen embolsado. (55> <ftQ.3). 

Las bolsas de plAstico negro son m&a reoistentee, p•ro 

hay que tener cuidado con las perforacionen para el drenaje 

ya qua son de $Uma importancia, ~o mejor que llevan dos 

hileras de perioracion~~. en lu~ar de una sola. Además 

convendriü que 

inferior para 

tuvieran suficiente fuelle an la parte 

permitir que el cepellón tome la forma 

cilíndrica da su base. 

CORTE APICAL 

CORTE BASAL YEMA 

CICATRIZ DE LA HOJA 

FIG. 2 CONDICIONES DE LA ESTACA PARA ENRAIZAR 

20 -



VISTA DESDE ARRIBA 

o sas ma1 LLunadas,prescntando forma recténgular,lo 
que hace dificil trasplantar al centro de la bolsa lo 
cual presenta un mal drenaje por falta de espacios 
entre lns bol~as <SARH,1993>. 

Bolnas bien llanadas, redondas, fécil trasplantar 
en el centro de la bolsa, drenan mQjor CSORH, 1993> • 

Trasplantt! bian 
reali2ado 

.;..} 
Mala formación 
de raices 
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2.6. SECCION DE INJERTO. 

La pr4ctica de injertar sa conoce desda la mAs remota 

antiQuodad. Con el injerto han podido transmitirse de 

oenoraciOn en generación vnricdadcs frutales de la más alta 

calidad. El injerto pormite también reproducir rápidamenta, a 

partir de una sola yema una nueva variedad. 

Se llama injerto a la oporación de unir íntimamente o 

insertar una parte de una planta mn otra, de manera que 

quedon ~oldadas y ~e desarrollen juntas. La parta do la 

planta a que corresponden la~ raíces so llama porta-injerto y 

el trozo do tallo do la variedad que darA lugar a las ramas, 

injerto <Alvarez, 1973>. 

Otra definición menciona que el injerto es un m~todo de 

multiplicación que consiste en unir plantas diferentes de 

modo que puedan po5teriormente continuar su crecimiento como 

un vogctal ónice. La planta que dar& lugar a la parto 

superior so llama cultivar, variedad o injerto, y la parte 

más b•ja, que constituye el aparato radicular, toma el nombre 

de pie, patrón, porta-injerto o sujeto CVozmediano, 1982). 

Calderón <1987>, señala quo al injerto consiste en la 

unión intima que se efectaa entre doa partes vegetales da tai 

manera que ambas se soldan, permanecen unidas x contindan su 

vida de esa manera, dependiendo una """de la .otra, y l=ormando 

una especie de simbiosis. Una de las partes generalmente 

forma al sistema radical y constituye el llamado patron o 

porta-injerto, d~ndo lUQ~r la otra parte aérea y llam4ndosele 
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injerto o variedad, pudiendo derivarsa de una simple yema, 

vareta o p Ua. 

2.6.1. FINALIDADES. 

Entre loG objQtivos y finalidades perseguidos con el 

injerto, Vozmcdiano <1982) señala los siguiontest 

1> Multiplicación clonal: los clones do la mayoría de las 

especie~ frutales no pueden reproducirse comercialmente por 

mt!-todos ~g.imico<;;; pue~to que no son capaces do enraizar cm 

porcentajeG importante~. 

2)Boneficiar~c de los porta-injertos: lo~ patrones inducen 

dcterminadaG caractorízticas que posee la planta 

dc~.:irroll~da ~obre ~uc propia~ raiccs 

3) Utili~a los beneficios de ciortoo injertos intermedio$ 

Un intermedio, puede en dcterminadao .circunstancias evitar 

deficiencias o anormalidades en la combinación directa, 

permitiendo obtener la planta deseada. 

4) C.3mbi.:ir la variedad de una pl.:mtaciOn. Desaparecidas 

lao circunst~ncinz que en un determinado momento motivaron el 

interOs de una variedad, o bien aparición de otras de calidad 

~uperior agronOmicü o comercial. 

5) E~tudiar rápidamente les híbridos: ol estudio de 

nuevas ueleccionco oobrc ~us propias raiccs eitiQE? un tiempo y 

oopacio que oc evita mediante el injerto. 

ó) Eliminar partes dañadas del árbol: por frie invernal, 

oolpes do maquinaria o enTermedadcs, loa troncos o partes 

importantes del árbol. 
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7> Eatudiar las afecctones vtrosaa al traGmitiram la& 

enfermedades de virus por al inj•rto. 

B> Obtención de o•yor precocidad y determinación de 

periodo juvenil corto. 

2.6.2. FACTORES CONDICIONANTES. 

2.6.2.1. PRACTICOS 

Ce orden físico, derivada de la habilidad del injertador 

y del método de inJertación que se une, y consiste mn el 

hecho de poner on contacto el cambium de una parte vegetal 

con el cambium de la otra parte, en la mayor propo~cidn 

posible, y hacer que ese contacto continOe eficientemente 

durante mucho tiempo. Sabi~ndoso que ~olamento el cambium es 

capaz de reali~ar la soldadura entre lac partes vegetales, es 

de desear que este meristemo sea expuesto on ambog en forma 

considerable, y de la manera mAs práctica uniéndose las 

partea correspondientes 

contacto posible. 

íntimamente mediante el mayor 

Depende en gran medida del m~todo que en cada caso ~e use 

y da la rapidez de ejecueiOn y habilidad del opP.rador, el 

éKito que puede lograrse depende de la limpieza, empleo de 

una técnica adeeuada, destreza, y uso del procedimiento de 

injerto más ccnvoniente para cada caso en particular ya que 

las diferentes especies presentan distintos grados de 

aceptaeiOn a los variados métodos de injertación. 

2.6.2 •• 2. FISIOLOGICOS. 
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2.6.2.2.1. AFINIDAD 

Es de carácter fisiolOgico ya que ea determinado por 

factores Qenéticoo y consiste en la unión del injerto con el 

port<linjerto relacionados con la capacidad da prendimiento. 

Es entonces la. facultad que entre dos individuos eniste para 

que sus tejidot> p\.ledan unirse y conGtituir uno solo. No se 

sabe con ccrtc~a que factores determinan la existencia de la 

facultad ni cómo ésta es influenciada entre los individuen 

vegetales, aunque si es del conocimiento comdn que tiene una 

cierta relación con el parentesco ta:conómico de las plantas 

que se injertan <Alvarez,1973>. 

De esta mancr~ puede dccirce que hay total afinidad entre 

parte~ vegetales quo pertenecen a una minma variedad o clón. 

Igualmente la afinidad es completa entre distintas variedades 

pertenecientes a la mi5mü espocie. 

Entro diferente~ especie~ del mi~mc género ne Siempre 

existe afinidad, aunque la hay en gran cantidad de casos, 

dependiendo elle en muchas ocasione~ del clOn que se use para 

la injertaciOn inter especifica <Calderón 1987). 

2.6.2.2.2. COMPATIBILIDAD 

Debe hacerse una clara distinción entre le que es 

afinidad y lo que ropresanta compatibilidad. 61 el primor 

término implica el hecho de que puedo reali~arse la soldadura 

entre las dos partes vegetales, el seoundo comprende la 

facultad du permanenci~ de eGa unión en forma satisfactoria 

para el conjunto a trav•n del tiBmpo. Afinidad as la facultad 

de unión, compatibilidad la caracteristica que determina que 
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la unión persista en forma convoniente. La compatibilidad 

depende al igual que la nfinidad del parentesco bot4nico, 

pero do olla puede haber grades muy diferentes. La falta de 

afinidad cau$a la imposibilidad del injerto, pero no asi la 

falta da compatibilidad, que llamada incompatibilidad, puedo 

prescntarsa de di~ercntcs maneras y en dictintos indices. En 

mucha~ combinaciones de injerto ha sido observada afinidad, 

que ha detorminadc la soldadura inicial, pero no exictiendo 

compatibilidad entre las parte~, el injorto ha dejado do 

tener éHito, ya sea por ruptura y separación de ellas, ya eea 

p~r muorte del organismo resultante sin síntomas localizadoa 

y determinado~ on ospccial en el punto de injertaciOn 

(Calderón, 1987). 

2.6.2.2.3. INCOMPATIBILIDAD 

La incompatibilidad constituyo un grave problema en lü 

fruticulturü ya qua 5~ presenta de forma muy variada, en 

índices muy distintos. ~n diforcntez apocan do la vida de los 

arbole$, y siendo influenciada por la composición genética 

exacta de len individuos que se injertan y por los factores 

dal medio ecológico particulares da la región. Paroce ser que 

dontrc de combinaciones generales normalmente. compatibles, 

los factores del medio ambiente local y las composiciOnos 

genéticas individuales son los factores determinantes de esas 

situaciones de falta de compatibilidad que frecuentemente 

pueden ser observa.das (Calderón, 1987). 
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2.6.3. EPOCA DE IN.JERTACICH 

La operación da injertar puede hacerse en el vivero y en 

el almacén o taller. Sobre el terreno do el vivero, se 

injerta al iniciar la prima.vera y a finale~ de verano, 

mientras que los injertos do tallar ~en hechos en el 

invierno. n finales do verano, meses de julio, agosto y 

~cptiombre, se injerta a yema y en primavera se utiliza 

prcforontcmcnte el injerto do pila en toda.E; sus V.:lriantos 

(t\lvare:, 197:S>. 

2.6.~. MATERIALES. 

En ~1 trabajo de propagación, los dos tipos de instrumentos 

que se u~an son la navaja para injertoa do p~a y la navaja 

para injerto~ de yemü. EGtas navaja~ pueden tener hoja ~ija o 

plegadiza. 

Otro material empleado son las ceras para injerto, la9 

cuales tienen 2 propdsitos• a>.- sellar la unión de injerto y 

b>.- Impedir la entrada de organismos. Una buena cara de 

injerto debe adherirse bion a todas las sÜperficies de la 

planta ·y no debe ser deslavada por las lluvias. No debe ser 

tan quobr~diza, que se parta y descascare en tiempo frie ni 

dobe sor tan ~uavo que se derrita y escurra en dias c4lidos, 

pero debe ~er suficientemente pl~stica para permitir el 

hinchamiento de la púa y el aumonto del di4matra del patrón 

ain rajarse CSimac, 1970). 

Para operaciones en gran escala es conveniente u&ar hile 

encerado, porque se adhiere a si mismo y a las partea da la 

planta sin necesidad da hacer amarres. Pe~ otro lado tambifn 
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se fabrica un cinta adhesiva oopecial para vivmriata~ quu as 

similar a la cinta quirdroica. De i;ual forma &e emplean 

materialc~ tales como• tijeras de podar, serrucho, espAtula, 

raiia, tiras de polictilcno, etc. <Hartman y Kester 198~) 

2.ó.5. TIPOS DE HIJERTO. 

varias clases d~ injertes que han sido 

clasificadcv do mil formas por los distintos especialistas en 

fruticultura, sin cmbilrgo por fineo;:; prá.c:ticoo;:; describiremo5 

dnicamcnte el injerto de yema y el de pda (Ingles> ya que son 

lo~ mas empleados por los viveristas. 

2.1>.s •• 1. INJERTO DE YEHn ("T" INVERTIDA> 

Alvarc: <1973>, Geñala que el injerto de yema es ~l más 

perfecto. rápido y economice para lo!'i árboles da vivero, 

siempre que ~oa posible y la especie lo admita. La époc:a más 

apropiada para injertar de yema loe frutales de hueso 

comienza en el mes de julio en lo~ clima$ m4~ cálidos y 

termina en la primera quincona de septiembre en las regiones 

templadas. El tipo más empleado de y~ma por los viveristas es 

el escudete. Un escudete no es mas que una simple yema fértil 

con un trozo de c:orteza, la cual pued~ separarse de la vareta 

con un poco de madera para que le de mayor resistencia y la 

prc~crve de la desecación. Por lo general los buenos 

injertadores separan las yemas indiferentemQnte con madera o 

sin ella. Sobre la misma vara del patrón puedan ~njertarse 

une o varios escudetGs, aunque lo normal en los viveros ea 

injertar solamente uno. Para aeparar las yemas de la vareta 
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de madera de un aKo, deba separaras •sta en posición 

invertida entre los dedo& puloar e indice d~ la mano 

izquierda, apoy•ndola sobre la palma. Con la navaja de 

injertar se da el corte paralelamente al eje, empezando un 

contimetro aproximadamente antes de la yema, y una vez 

realizada esta operación sa impulsa hacia arrib~, arr~ncando 

la tira de corteza. Cuando el injerto se realiza en el 

verano, como ~e habitúa, se cortan previamente las hoja9 

dejando un trozo de pociolo o rabo <Alvarez,1973>. 

En ol porta-injerto ~a hace una incisión en forma de "T" 

o su variante en forma de "T" invertida, y con lil espátula. de 

la n~vaja o con la parte opuesta ~l filo, se sep3ran un poco 

do los bordo~ a derecha e izquierda para que pueda recibir el 

injerto; si el patrón estu en pleno movimiento do savia, esta 

~eparación debo hacer~e sin dificultad. Para liQar al injerto 

debe comenzarse por la parte inferior, procurando que no 

queden huecos por donde pueda entrar el aire o el agua de la 

lluvia, dejando ónicamcnte al descubierto la yema. Con el 

dedo pulgar de la mano izquierda se oujeta fuertemente la 

ligadura contra el patrón y se va enrrollando hasta que Ge 

haya sobrepasado al corte horizontal do la "T 11 del pa.tron, y 

sin necesidad de hacer nudos, introduciendo la extremidad do 

la tira de poltetileno por dos veces on la dttima vuelta y 

tirando queda el injerto sólidamente atado. Dos o tres 

semanas después de injartar conviene cortar la ligadura para 

evitar estran9ulamientos ( fiQ 4 y ~ ). 
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Cuando el injerto ha brotada en la pr1mavara, el p&trOn 

ae dcscabGza unos centimmtras mas arriba, d•Janda el tocón 

par~ podar emplearlo como tutar si fuera nacesario, atando!• 

el brete, a fin dE! guiarlo y defenllerla contra loti vientoli 

fuertes. 

Al torminar l& estación de crecimiento, el tocon se 

~uprime a raz por encima del injerto <CalderOn,1987>. 

2. 6. ~. 2. IN.JERTO DE PUA <INGLES> 

Hartmann y Ke!iter <198~>. ~eñala que el método da injorto 

ingl~s, os bueno en c~pecial para injertar material suavD y 

rolativamenta pequeño, da o.~ Cm. da diámetro. Cicatriz• con 

rapidez y forma una unión fuerte. Es preferible que ol patrón 

y la pila tonoan el mismo aJián1etro. La páa debe tenor 2 o 3 

yemas, haci~ndose el injerto en la zona internodal lisa y que 

quada bajo de la yema inferior. 

L.cs co.rtes que !ict hagan en la punta del patrón deben sor 

exactamente iguales a los que se haoan en la base de la pila. 

Primare se hace un corte largO do 2.3 a 6.~. Cm. de largo e 

inclinado. 

Los cortes más laroos se hacen cuando se trabaja con 

matorial más orucso. De preferencia ese corte deba hacerse 

con un ~6lo tajo de la navaja, de modo que l~ ~uperTicie 

quede bien lisa para loorar esto la navaja debe estar muy 

bien afilada. Lo~ cortes ondulados y disparejos ne Torman 

uniones $atisfactorias. En cada un~ de eBa9 superficies 

cortadAs se hace un corte en sentido opuesto. 
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Este so inicia hacia abajo m4• o mano• en el tercio 

superior de la punta do la superficie cortada y debe hacerse 

como de la mitad do la longitud dal primer corta. Para 

obtener un injerto qu~ &e ajuste bian, este nogundo corte no 

debe meramente partir al grano da la madera, sino quo se deba 

seguir al primer corte con tendencia a quedar paralelo a 

énta. < -fi~. 6 ) 

Posteriormente se in&erta patrón e injerto, r.on las 

lenguctas entrelazadas. Es de extroma importancia que las 

capa~ de cambium coincidan cuando manos en un lado y do 

preferencia en ambo9. 

La punta inferior de la püü no debe sobreEal1r o colgür 

del patron, ya que hay la probD.bi 1 i dad de que so forme ah! un 

nudo grande de callo. En algunas c~pcciac csc!:r. callos se 

toman equivocadamente por agall~s provocada3 por bacterias. 

Por esa misma ra~ón ~e debe evit~r púa~ má~ gruesas que el 

patrón. 

Si t.•l injerto es más delgü.d.o que el patron, se le debe 

colocar en un lado del mismo, de modo que se tenga la certeza 

de que las capas de cambium coincidan en ese lado. Si el 

grosor de la p~a eo mucho menor que el dal patrón, el primer 

corte en este se hace tomando Eólo una rebanada en un lado. 

Una vez que se ha acomodado el patron y la _pUa, se tes debe 

mantener bien unidon. 

Si las uniones están muy bien hechas, con un ajuste 

fuerte y apretado, es poaibl e qua no sea necesario 

envolverlas o atarlas, poro 5iempre es mejor darles alg~n 
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tipa de onvoltura. Despu•e da cnvolvarla, la unión entora •• 

pueda cubrir con cera para injertos. Una pr4ctica que se usa 

mucho es envolver los injertos con alQdn tipo da cinta de 

polietileno que e1ti~tc en el mercado especial para 

vivaristas. 

2.6.6. CUIDADOS DE Ln PLANTA INJERTADA. 

Lamonarca (1982>, señala quo ademAs de lau laboras que 

deben dürse en el vivero hay que atender al cuidado de las 

plantas injertada~, a los que debon pr4cticarse las 

operacione$ siguientes: 

1.- En los injerto~ de yema o e~cudete, a los quince dias 

deban cortarsa las ligaduras para evitar un posible 

estrangulamiento, y unos 5 O 8 dias más tarde desmechar el 

patrón 1 o 2 Cm. por ~ncima dol empalme del injerto. 

2.- Durante el desarrollo de las plantas debe eliminarse 

cualquier brotación 4dventicia emitida por el injerto. 

3.- En pleno desarrollo del injerto y segón la especie y 

método de cultivo, suele desmocharse el tallo a una altura 

determinada para provocar uno mas abundante brotación. 

4.- La lucha contra las invasiones parasitarias y ataque 

de insectos debe ser constante e ininterrumpida. 

5.- Deben efectuarse los riegos que hagan falta y sin 

eKceso, aplicado a inicios de la época de secas, del mes de 

junio, los fertilizantes nitro;enadcs para evitar su 

desarrollo. 
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6.- Mantonmr el vivero limpio da hierbas adv•nticia•, 

porque entorpocen la circulacidn del aira y fCUMtntan lao 

inv•Gicn~s par••it.orte. 
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Secuencia del injerto do escudate,desda la incisión 

en" T" invertida en el patrón,hasta la obtención de 

yama an la vareta <Calderón, 1987>. 
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Fig.5 La operación de ponor en contacto la yema con ~1 

patrón y el amarre correcto,dcben ser rápidos y 

eficüces ccaldoron,1997>. 
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~"' 'CJ ____ _ 1 
Fig.6 Secuencia del injerto 1nglós complicado, de gran uso 

en frutales dG m~dara suave (Del Bo, 1983). 
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2.7. SECCION DE HUERTA MADRE. 

E& pr4ctico que en les vivero• al lado de los diverso& 

sectores que lo forman, o bimn en parcela espacial, •a 

crienla~ plonta& madrea utilizadas paro la obtención da yemas 

para injerto, varetas y astacas para anraizar <Pidi, 1981>. 

Lamonarca c1qe2>, cita qua en len viveros se cultivan a 

manera da plantas madre9 todas lau espacies y variedades que 

de ordinario ~e multiplican por injerto, para la obtención de 

yemas y con ello Qarantizar la autenticidad de la variedad o 

Ct;pccio. En los· catiioS de propaoaciOn vegetativa efectuada por 

pcr$onas que se dedican al viver1$mo es de Qran importancia 

la toma del material de propaQnción ~iempre de los mismos 

arboles, de tal m~ncra que los individuos que se obtenoan 

sean siempre uni~ormc~ <Calderón, 1997>. 

Alvarez <19731, menciona que sobre otra parcala del 

vivero se plantan los patrones o cepa~ madres, los cuales 

suministran la madera necesaria para injertar y lo• 

portainjertos clonales. Queda implícita la necesidad de que 

estos Arboles donadores correspondan por sus caracter!sticas 

a unn variedad determinada manifestando en todos sus aspectos 

su identidad plena con los caractertlla ti.Picos, deben sar 

igualmente Arbol~s sanos, que no presenten caracteristicas 

juveniles como tampoco s!ntomas da senectud y dosnutriciOn, 

asi como no presentar ataque al;uno de plagas y enfermedades 

en edad productiva y quo ofrezcan abundantes frutas de buen• 

calidad CCalderon, 19S7JHartmann y Kester,19S5JArellano,19B9> 
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De •sta forma la DKiGt•ncia dm las plantas o hu•rtas madra 

pmrmite al vivero Q&rantizar 1• especi• o la variedad d• las 

plantau qua expandan, la bumna dispoaicidn d• las plantas 

para fructificar y la inmunidad onto enfermedades CP1di, 

19811. 

2.7.1. CUIDADOS DE LA H\JERTA. 

Calderón C1'9S7>, ueñala quo la huerta aadre debo de tener 

cuidado9 e~pocialea dabido a que •stos ojomplarea se 

encuentran destinados a proporcionar material de propagación, 

ya que la explotación, mAa quo para fruta es para lA 

obtención de este tipo de material. El aspecto fitosanitario, 

es uno de los cuidados que simapr• ~areca mayor atención y 

estos cuidados C$peciales, no pued~n ser aplicado~ a todos 

loo Arbolas do una huerta comorcial, paro si a un roducido 

nOmero de sujetos cultivados en forma aislada, por lo 

anterior. os muy acon~ajabla la eMist•ncla da huerta madra. 

la cual representa la mejor oorantia para el comprador de 

material aut6nttco. 

2.B. SUSTRATOS, 

SegOn Hartman y Kestcr C19SS>, d~finan un sustrato como 

el medio adecuado para el crecimiento y desarrolle de las 

raices de la planta. Normalmente un sustrato se compone de 

particulas da difaranta tamaWa, dependiando da date, al 

contenido de aire y agua varian en forma notable CVerdncck, 

atal. 19861. 
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2.B.l. CARACTERISTICAS. 

Padilla C19B3>, indica qua un buen sustrato debe de 

reunir las sigutentma caracterlsticas• 

1>.- Permitir ol intorcambio oaseoso o buena aereaciOn, a 

fin do pormttir la circulación dal &ir•, indispensable p4ra 

la oerminaciOn )' reupiractón radicular. 

2>.- Mantenar ol material a propagaron su luoar duranta 

el periodo de enraizamiento, con el objeto de ayudar a un4 

buona formacton de raíces y elevar as! al pcrcentajE do 

onraizamiento. 

3>.- Capacidad de infiltración y retención de agua, que 

permita un buen suministro da agua y f4Cil infiltración para 

que el material vegetal no muera por cuccso de humedad. 

4>.- Adecuada textura, de tal manera quo permita el 

enraizamiento a&i como su desmrrollo y profundización de las 

r~iiccs dentro dol sustrato, ya que la compactación impide el 

buen desarrollo radicular. 

5>.- No t~ner exceso de $alcs, ya que esto impedir4 un 

buen desarrollo radicular. 

2.B.2. TIPOS DE SUSTRATOS 

Entre algunos do los muchos materiales empleados para 

sustratos, se pueden mencionar al~unas da las caracteristicas 

do los materiales más utilizables, dentro de los cuales 

encontramos les siguientes y que se observan an ~1 cuadro 2: 

2.B.2.1. TURBA. 

La turba es un material orgánico que se ha ~armado por la 

descomposicidn parcial de plantas que se desarrollan en 
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lu;are& con alta humedad y boja temperatura, como puede uar 

laG ct4negas y/o pantanos. Las diferentas clasas dm turba, sa 

diierencian por la especie veQetal y condición climAtica que 

lan originó <Bunt, 1q76). Por lo general en de naturaleza 

ácida pero pucdu $Cr que también ~u reacción vaya de muy 

ácida a alQo alcalina, libera nutrimientos y puede ratonar 

hasta 15 veces su poso en agua. Tiene buona poroaidad y alto 

intercambio catiónico. Su deGvcntaja es que cuando so soca es 

muy dificil rehumcdccerla, ademAs de ser un material de 

importación <FIRA, 19851. <Cuadro 3) 

2. B. 2. 2. l\RENI\. 

La areno está formada por pequeño~ granos de piedra 

refinados por la intcmparización o trituración artificial do 

diverPas rocas <Hartman y Kestcr, 19851; las arenas varian en 

su contenido mineral dependiendo de la roca que les originó, 

pucd~n Pcr gránuloz redondos o angulares que varian en 

tamañoo de 0.2. a 2 mm. de di4metro. <Cuadro l> La 

permeabilidad y porosidad esta relacionada con el tama~o y 

forma do la arena, no libera nutrimientos y no tiane CIC 

CMahlstcdc ).' Haber. 1957>. Generalmente Ge utiliza arena en 

la~ me~clas para mejorar la estructura y den5idad aparente. 

tiene drenaje y baja retención de agua <Bunt, 1976>. 

2.B.2.3. TlERRn DE HOJA 

La~ hojas de arce, encino, olmo y sicomoro, son apropiadas 

para obtener tierra de hoja, mezclando capas de hojas con 

capas delQadas de tierra a la qu~ se a;rega una pequeWa 

cantidad de un fertilizante nitrogenado, debi6ndone regar 
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bien para mantener la acciOn da da•composición, quedando 

ltGta para usarse do 12 a 1B meses daspu•s da preparada, se 

debe esterili:ar antes da usarla. Técnicamente la tierra da 

hoja es otra forma de turba, puesto qua est4 compuesta por 

restos de planta~ en dcscompo~ición parcial. Tiene menor 

capacidad de retención de agu~ que la turba de pantano, pero 

es más rica en nutrientes. Manttcna una aceptable porosidad '>' 

drenaje con pH ácido y con poder de amortiguamiento CFIRA, 

19BS>. <Cuadro 2 y 3> 

2.a.2.•1. AGERRIN, CORTEZA DESMENUznon V VIRUTA DE MADERA 

Se les puede usar en mezclas de suelos sirviendo para el 

mismo Objeto que el musgo turboso, e1tcepto que su proceso de 

descomposición es más lento. Eg recomendable añadir nitrógeno 

cantidad ~uficicntc para propiciar el proce!lo de 

descomposición má~ una cantidad adicional para la nutrición 

de las plantas <Hartman y Kester, 198~). El aserrín y la 

corteza ~en materiales formados por una gran variedad de 

componentes orgánico~ e inorgánicos. Los taninos pueden 

con~tituir hasta el 15% de su peso fre~co y al igual QUQ los 

fcnole~ pueden reducir e inhibir el crecimiento de la planta. 

El magnesio y el cloro llegan también a alcanzar niveles 

t6~ticos. Estos problemas se eliminan por modio del ccmposteo 

CSolbraa, 199á). Su contonido de nutrientes es variable, 

generalmente do pH ácido y bajo intercambio de cationes. Los 

zuatratos basados en o~ton materiales son ·1tgero9, praven 

suficiente oKigeno y baja capacidad de retención de agua. 
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Debido a su alta diaponibilidad y bajo coato sa le• 

racomienda ampliamente (Bunt, 1976>. 

2.a.2.s. BAGAZO DE CA~A. 

Ec un material muy liviano con buen potencial para 

mezclas de sustratos, se obtiene dospufs de rcf inar la caña 

de a20car. Este material en abundante y tiene característicDS 

rnuy positivas como: abnorber fAcilmonte la humedad cuando su 

relación de volumen y pcmo ~s muy bajo. De los principales 

nutriente~ del bagazo el más alto es fó~foro <PJ, el 

nitrogono <N2J, el potasio <K+J con '1'1% de calcio <Ca++J con 

un 3% y el mac;¡nesio <Mg++), manganeso, <MN"'2) fierro <Fo++J y 

boro <Br>, c~tán proscnte!l en cantidadcc suficientes para ser 

utilizado~ por lil planta, el valor fertilizante del bagazo es 

mayor que el del fertilizante animal~ Sus principales 

ventajas son: !lU bajo costo, depósito paulatino de 

nutrientes, eoponjosidad y gran capacidad de almacenamiento 

de aoua a~i como de intercambio catidnico. <Cuadro 2> 

2.a.2.6. CASCnRILLA DE ARROZ 

Es un eucelente sustituto para la vermiculita y agrclita 

ya que es liviana, tiono gran volumen, retiene eficazmente la 

humedad, con un pH alrededor do 5.S y adomás es fácil de 

obtener. La cascarilla puade utilizarse en compuestos y como 

modio de germinación en laa bandejas para semillas <Venator y 

Liegel • 1985). 

2.e.2.7. ARCILLA EXPANDIDA 

Producto granular con estructura de caldas que se obtiene 

al calentar una mmzcla de arcilla a los ttoo•c. Lo cual hace 
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qu& cacap• el agua da enlace y asi sa cbtianm un prcducto 

porosa. Ho tianm poder da amortiguamiento, carece de 

capacidad de intercambio c•tiónico y su conductividad 

elltctrica es muy alta <Verdonck et. al.,1990>. <Cuadro 2 Y 3) 

2.0.2.0. FIBRA DE ROCA 

Material inerte y eGt~ril que $D obtiene cuando se 

calientan y derriten rocao ba~álticas en forma de fibras, que 

luego ge entretejen en formas adecuadas como medios de 

er1zam1onto, aunado a un tratamionto con resina fenólica para 

aumentar 1 a z.boorci On de agua <Kaukovirta, 1981 >. 

2.0.2.9. VERMICULITA 

Ez un.'l micá que ce eHpande al ser calentado de 1:.5 a 20 

vaceo el volumen de sus poros contiene magnesio <Mg++>, 

aluminio HU> y fierre CFc++>; cuando ha !:.ido eupandido ez 

muy liviano, de reacción neutra, con buena capacidad de 

amortiguación inooluble en agua, pero es capaz de absorber en 

grandoo c~ntidades, tiene una capacidad relativamente alta 

p~ra intercambio de catione$, por tanto, puado retener 

nutrientes en reserv~ y liborarlos mas tarde <Hartaman y 

V.es.ter, 1985>. 

Penningsfield et al. <1975> • mencionan que tiene una 

elevuda porosidad, además de mantener una adecuada relación 

de aire y agua. Esta disponible ~n diferentes granulometrías 

y se deba tener cuidado en ou manojo para evitar se disgregue 

en laminillas o polvo. La vermiculita tiene la posibilidad de 

poder aport01r potasio .<K+> y magnesio CMg++) aprovechables, 

puede ser ácida o alcalina <Bunt, 1976>. <Cuadro 3> 
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2.B.2.10. PERLITA 

Es un aluminio &ilicato da erigen volc~nico que se 

extrae de los derrames de lava y se calienta a una 

temperatura de 1000. •e, perdiendo humedad y ei<pandi ~ndcse 

para formar gránulon blanco~ pequeños y esponjoaoG quQ la 

ha.con ligera y estéril. La perlita <también llamada aorolita) 

retiene aoua de 3 a 4 veces su peso y el valor del pH tiende 

a la neutralidad. No es capa:: de intercambiar cationes ni 

contribuir con nutrientes <Hartman y Koster, 1983>. Para 

propagación se utili::an partícula~ do 3 a 6 mm. de diámetro 

por contener buena roserva de aire, casi imposible de 

Gaturar, físicamente CG estable y de buen drenaje <Hartyr, 

1981>. <Cuadro 2 y 3) 

2.8.2. 11. PLASTICOS SINTETICOS 

E$tán compuastos por sust~ncias hidrof!ltcas de estructura 

c.clular, estables y liQeras, resistentes, su Tina 

e!:itruc:tura actó.a como aislante evitando pérdida dF.t aQua. 

EHisten doü tipos el uretano y la resina fenOlica con alta 

capacidad de absorción de aQua y excelente aireación. Otro 

tipo má~ son las ac!culas de polivinilo de naturale:a rigida 

y fle>eible <PenningGfield et al., 1975>. 

2.B.3. MEZCLAS DE SUSTRATOS. 

Es dificil el determinar cuales materiales o me:clas son 

las m6s idOneaB a ocuparse en la propagación de plantas. Asi 

Venator y Licgcl (1995>, moncionan que un sustrato óptimo 
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dopando da varios fActores, incluyendo lea requariMientos de 

l&G mspeciea a cultivarse, al volumen del recipiente y la 

mezcla da los materiales que sa dispongan. <Cuadro 4) 

Las plantas crecen mejor ~n la humedad que en un medio 

aoco o mojado. Los recipienten de poca profundidad llonado• 

de materiales do teKtura fina, ticno una buena retencidn de 

humadad pero la aereación es menos idónea, debido & una 

porosidad menor~ Lo~ recipientes profundo& llmnados de 

materiales con te>:tura gruesa, tienen mejor aero.acidn pero 

rcti cnen mE?nos humedad debido a una porooi dad mayor. 

Galván <1983>, citado por Fernánd~z C1986J, asegura que 

para los viverDti de la región central de Hl!-Mico, la mezcla 

máti utilizada en almácigo~ en relación v/v es• 

- Tierra de ~ente 

- Eatiércol 

- Tierra com~n o del lugar 

- nrcna de construcción 

- Vermiculita 

Mu-.:::.o.lem y FierroG (1979>, mencionan quo en viveros 

Torestales se ha utilizado una mezcla dm ~uelo en la parte 

superior de los almécioos, compuesta por tierra da monte y 

arena de rios; en proporción de 111 6 317 v/v, con bastante 

buen resultado. 

Por su parte Caldardn (1997), euprasa los contenidos 

de una mezcla de sustrato conveniente, que puede realizarse 

con facilidad en cualquier parte de nuestro pais, debido a 

que hay disponibilidad frecuenta de todos sus componentos. 
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- 2 parte& de suelo franco o migajón limoso 

- 1 parte da arena 

- 1 parte de tierra de hoja cernida 

- S Kg. de ~uperfosfato &imple por M3 

- 1 Kg da nitrato da amonio por M3 

- O.~ KQ. de wulfato de potasio por M3 

Como se puede üpreciar, existe mucha variacidn en la& 

mezclas usadas. Por elle es importante lograr una mezcla 

ligera y suelta, quo tenga buena aereacidn y drenaje para 

favorecer el desarrollo radicular, dicha mezcla depende mucho 

del material di~ponible localmantel sin embargo, hay factores 

limitantes que deben tomarse en cuenta, cuando so prepara la 

mezcla y que depende de la especie que se desee propagar. 
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CUADRO CAJlllCTERJSTIUS DEL Alll\LISIS FISICO DE DIFEREN?rS SUSIP.AIOS 

SUSTJlA'fO 
EPI EG AfD " AMIP lll'IAP CR " 

,,, 
" 

VOL!!ll[!I !~) ~E 1P~) 'o:JL.h;i U?.. ~;;3 

AGJIOLitfl Bl.l u.e 16.6 '·' 4J,B 39. ~ 1 
"" 1 '"' 1 

o • .:~ 2 . .:e 1 
UERMl(ULIIA 85.2 1 24.8 21.4 '" 35.J 49.9 1 22J 1 62.61 ·" '~ 
AF.[KA J!.4 1 U.3 "' ~.' 16.t 19.J 1 9.7 1 25. ~ 1. ~, 2. ~ ~ 

rlEJ!RA DE ENCil1~ ~J. 6 1 15,? U.6 5,1 J2.2 41,4 1 26.9' '"' \ 
o.n 1.<!1 

ASERRlN ª'·' 2J.t 21.6 •• 1 35. 9 51.B 1 ,, .. i f2.1 ¡ i\G? :.;;: 
SAGA:!ri DE CA% 81.t 21.8 z2.1 '·' Je.? ~ I!. 4 Z!.4 l ~;., ! ~. tP ~. '?':' 

(í'SCMllLU IIE 1 
' UofE 6~. 2 19.4 u.e ... i 26.6 42.6 1 1 ~.: ~2.1 ' D. ~1 \ : . ~ ~ 

AGRDLITIH~m.RILLA DE i 1 
2e.o ! ,.., i CWFE ?S.9 21.6 15.8 '·' 34.7 44,2 1 D.J~ 

:!Gll-:L!T~ ASEPrn; 86.6 JO,;. 14.1 '·' 1 -14.B 4!.B 3~.t ~L! ' e.~., : '~.: 
AGROLIT.A BAGA:il ' 

Z4.8 l f>C.t ! DECllllG 84.9 U..? 15.? '·' J4.9 50,8 1 
"·" 1 

1. ~~ 

VERMIC~!.f~A 
1 

1 1 ' 
P:IGAZIJ :IE Cll.IUo SB.J ?4.J ! 22.1 '" "'·1 "" i 24,? 1 fij,f I i.¿1 ¡ t.:4 

AP~H~ AS[llñ!~ 47.fi ts:!.O I u '·' 25.5 1 22.1 1 t4,2; JJ.41 l.31 ! 2. ~~ 

SUSTUHllDEAL &5.e Z!Hll! 2&·3~ 4-18 ' 1 1 1 1 

FU[llfü Dr B!lOT Y 'JHt~HM 11992>. 
: 

fPI ESP~CIO POROS{' ?O'!'~~. " CAPílCltii1!• DE RETEHC !OH. 
[G E:NC'~ r,4~HSD. " CAPAClt·O.!'I DE AIRE~CIOH. 

"' AGUA f~·: ILrE~TE DI SPOlllBLE. " DENCIUD AP~REMT[. 

" CAPAC !DAD A!l~FTl~l·4")fíl. " DOICIVAD REAL. 

~!lf P A6UA DE "ICRD-P~HS. 
~.,,¡p AGV~ DE "4CRt'-POR~S. 

CUADRO 2 
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CUADRO CARACTERISllCAS DEL AHAL!SIS QU1"1t0 DE DIHRrn!ES SUSTRATOS 

SUSTRATOS 
PH CA (E 1 

(X) PPn nnH011cn 

AGllOLITA 8.2 0.00 e.00 8.3 8.3 1 
UERIUCUtltA ?.9 o.ea e.ee D.tm 112.2 HD?.2 3569.U D.12 ! 

AREHA 1.s e.ee e.eo 1.64 21.a 41.1 68.4 1 e.10 

TIERRA DE EKCIMO 6.3 1"62 1.16 24.ll'l 486.1 4771.5 3807.61 0.36 

ASEAAlM 6.2 3fi.l)4 e.ze 0,99 98.5 ieM.8 2105.JÍ e.i& 
BAGAZO DE CANA 6.0 34.67 0.71 19.1<1 231.fi !1 UiC~.21 24e4.S\ D.41 

>---C-AS-C-AR-IU_A_D_E----+---___,f---+---+---+---- ---·---~ 

CAFE 4.6 24.6D 0.01 2.2'.' 1 117,j 1 3fi0.~ l 1863. 7i 0.21 i 
1---,-~-0L_l_T-A--CA_S_CA_,R-IL-LA-DE--'l~---t---+---+-----r-----~--·1 ---¡--¡ 

CAFE 5.9 17.31 e.o~ 1.34 ¡ iM., : 24L5 1'321.0¡ e.z¿ \ 
AGROLlTA ASERRIH ?,D 19.29 e.14 0,52 63.4 ¡ 769.01 ~135.~ 
AGROLITA BAG~ZO 

1 
! ; 

1 

DE CAlHI 7.4 20.6Z 0.:1 ( ~.~6 1 91.~ ¡ 14~2.e\ 1~~'.'.41 í),¿e 1 

1--_,U-ER-n-tC-UL-l-TA-----+---lf----t---r-¡- J ¡--¡ 
BAGAZO DE CAHA ?.2 14.73 e.zs 6.?ó í 183.5 1?36.el Jea:-.z¡ ILU. ~ 
AREHA ASERRIH 11.54 D.03 0.21 47.21 641.3 ~_L..!:_~ 

1 
CE: C011'UCTIUIDAV El.EClF.\f.1'4 1 

PH: I'!ITEMClAL HlDRDGEMQ: E\11RESA LA!UDE::: 1 
fUEMIEI DE iOOT Y UERDOHX (1102). 

O MLtALllHDAD DE UMA SUS'!'AMt!A. 

1 

1 
(U•DH 3 
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CUADRO No.4 Clas1f1cación d• m&teriales que •• puedan 

utili~ar para el enraizamiento y propagaci6n de 

eatacas,.asquajas de pla\it•• y samtlla•. 

l'IATERIALES lNORGANICOS MATERIALES ORGANICDS 

NATURALES SlNTETICDS 

Arena Fibra de roca Turba 

Parlita Pal1uretanos AsarrLn 

Vermiculita Pcliest.ironcs Compostas 

Arcilla eMpandida Espuma da farmaldehida Aciculas da 

pino 

Casc:.ar111a da 

cacahuat• y 

arroz 

FuRnta• Vardonck et a11 <19BO>. 
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2.8.4. DESINFEBTACICN DE SUSTRATO. 

La deGinfeutación del suelo agrícola y da las diferant•m 

ma2clas utilizad~• on invqrn•d•rca y vivares se haca con el 

propósito de erradicar semillas de malezas, insectos, 

huevacillos, honQo~ y bacteria• fitopatógenas <Calderón, 

1987; Mulder, 1979 l. Esta práctica adquiere- mayor 

importancia a medida que la agricultura se hace más intenaiva 

Y se basa parü ello en el conocimiento de los factores quo 

intervienen en el ambiente y quo aon capaces do incremontar o 

inhibir el desarrollo tanto de las plant.:is hospedera como el 

de los microorganismos parásitos. 

Ea para un vi vero y para el conttumi dor una rJarü.nt:i a de 

sanidad on loa árboles producidos el hecho da esterilizar las 

mezclas del suelo, como también lo debe ser la desinfección 

fracuanto de los instrumentos y equipo de trabajo <Alvarez, 

1973). Hartman y Ke5ter <1985>, mencionan la ei<i~tencia del 

fenómeno llama.do ahogamiento o dampinc;i of-f, que os muy coman 

en almácigcG y que es causado por hongos del suelo. Para 

avitar pérdidüs por asa plaga es conveniente tratar el suelo 

o la mezcla de ~ustratcs antes que se emplee para cultivar 

plantas. Las mezclas compuestas de turba, varmiculita y 

perlita no requieren comúnmente csterili2ación. La~ me~cla$ 

que contianon certeza da 4rbol molida, asarrtn. tierra, 

materia desccmpuosta <Tinus y Staphen,1979),suelo 

Guperficie, excremento ds c;ianado vacuno u otras fuentes 

potenciales de male~a y enfermedadea, doben esterili2ar o 

fumioarsa <Davay, 1YB4>• 
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AlQunon d• les tratamiento& utilizado• para d•sinfestar o 

tratar •1 sustrato ó matmrial de ast•, aon• 

2.B.~.1. DE61NFEBTAC10N FISICA. 

Los métodos fLsicaa para daginfagtar al suelo agrLcola, 

en ocaGione~ »uperan en efectividad a loG productos quimicos 

(Mulder, 1q7ql Boodlay, 19811 Gassaret al., 1984). Estoa 

m~todO$ oeneralmente son má» eficiante~ por su rapide%, son 

más prActicos, menos rie~Qo~o~ para el hombre y en muchas 

ocasiones logra una mejor destrucción de los patOgenos 

<Boodley. l9BlJ Ramí.rez, 1983). Para desinfestar el sustrato 

con m~todos fisicos se utiliza principalmente la forma 

macánic~, en la que intervienen como factores importante el 

agua y alguno~ máquinas ~imples, entre las que destacan las 

compre~oras y calderas. La energla ütil en el proceso es en 

forma de electricidad o bien en forma de calor <Mulder. 

1979). Para llevar a cabo la deainfestac10n fisica del suolo 

en lnG diversas·forma~~ generalmente se utiliza vapor de 

agua, calor endógeno, bajaG temperatura y calor seco. 

2.a.~.1.1.- DeGinfestaciOn con vapor. 

Boodley Cl9Bl>, menciona ente mdtoda como el del suelo 

evapori2ado, nos dice que es método de aplicación de calor 

humedo para la dastrucciOn do organismos dañinos, es el más 

utili2ado por ser el que ha demostrado mayor eficacia para el 

tratamiento de los ~uutratos en invQrnadcros, adamA~ de ser 

muy práctico y rApido, eg un m6todo en el que se deben 

extremar las precauciones dado qum las temperaturas del calor 

cand~nte son aproximadamente loo•c., pudiendo D•ta causar 
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serias quamaduras, si blan el vapor c&ndent• dltb• ••r 
manejado con mucho cuidado, 6mta ne •• t6H1co y por eao o• 

constdara. al soouro para al 

tratamiento de suelos <Gassor, 19641 Ramire% 1 1993;). El 

calentamiento con vapor a B2°C. duranto ~O minutos mata 

efectivamente la mayor parte de las enferm&dad•a y oom1114s 

de maleza <Hartman y Kaster, 19931 Liego!, 19931 S4nchez, 

1'187). 

2.e.~.1.2. Dcsinfestacidn con elactrtcidad 

La electricidad se ha uoadc también en tratamiento da 

suelos, principalmente en la producción de calor, 

rectontomanto ae han hecha eKperimentoa con el uso de l& 

corriente elfctrica en aplicaciones directas al sustrato, los 

rc~ultado3 que se han obtenida na han sido satisfactorio• 

debido a quR en la práctica resulta di~'ctl electrocutar 

microoroaniomos, sin embaroo, so ha podido comprobar a nivel 

~xperimental que el efecto do la electricidad ea mortal, 

dependiendo del voltaje que eKiste ontre la suporficia de las 

organismos y el flujo de la corriente <Amperaj~) que pama a 

tr~vé~ de los miamos <Armenta, 19701 Ramlrez, 1903). 

2.B.4.1.3. D~sinfcstación can agua caliente. 

La inmersidn o la saturacidn del suela con agua caliente 

ha dado algunos resultado& buenos en el control de nam4todos, 

pero existe el problema qua al ponerse •n contacto con •1 

uustrato al agua se enfria r&pidamanta, por. lo qua sa 

requiaren grandes cantidades da agua adicional para mantener 

el calar necesario durante &1 tiempo racamendado para 
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deutruir a los aicrocroanismoa daWinos, par tal motivo •1 

tratomianto con agua caliente resulta impr•ctico <Armenta, 

19031. 

2.B.4.1.4.- Desinfeutación por Inundación 

La inundación de suelos &gr!colaa por periodos prolonQadoa 

destruye nematodos y ciertos hongos, a~ muy usado contra 

Fu~arium eMysporum y F. cuhan•i~ inundadca por 

periodos de seis meacu a dos años. Este método puede ser 

dtil en algunos terrenos agrtcolas quo preGentan problemas 

fitcwanitarioo, pero eHit1te la limitante de laa gra.ndeG 

cantidades de aQua que son nocmsariou para dicho fin, ad•maa 

los periodos tan largos suelen ~er inoperantes <Ramirez, 

19031. 

2.B.4.1.~. Desinfcstación por calor ondógeno 

·Muchos autore~ no considoran el calor endógena como un 

desinfestante del suelo, Ramlraz <19B3>, lo de•tne como al 

calor generado por efecto de la deacomposiciOn da la materia 

orgánica, si a un terreno agricola se le introduce una 

ccnstderabla cantidad de matarla crg6nica y la humedad 

suTicienta, el cálor que se despide en este proceso Bera 

suficianta para destruir al;unos patógenos, aat coma muchas 

~&millas de malas hierbas; se dice gue el caler ;encradc on 

ol eutiarcol y silos, ea suficiente para destruir muchos do 

los microoroanismos parásitos de las plantas, la variación 

d•l c~lor producido dcr:pend• principalmol"tite dtt la humedad y da 

la cantidad de materia oro4nica. 
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2.B.4.1.6. DasinfGQtacidn por microondas 

MetaKe$ et al. (1993>, mencionan qua la UCLA realiza 

investioaciones en la desinfe~tación de suelos con la 

aplicación de esta técnica, reportándola como e1 eatudio do 

la inactivacidn selectiva de hongoo, asL como la reducción d• 

la población da bacterias en el medio, loe eKperimentos se 

han realizado a p~queña escala, utilizando unidades continuas 

de 1 Kw en un rango de 0.01 Kg/seg. el cual es aplicable para 

el uso en invernadero&. 

Avila y E~camilla (1989),dise~aron y construyeron una 

desinfestadora de microondas, se~alan que el calent&miento 

del suelo es mAs homogéneo por 

resulta fundamontal para una 

ente 

buena 

método, aopecto 

daainfestacidn. 

que 

La 

temperatura d~l suelo incrementa hanta un punto mAximo 

dospuós del cual se mantiene a~table, lo que es importante ya 

que a diferencia de los otros m~todos, en éste se disminuye 

el riesgo por sobrecalentamiento del sustrato. La rapidez de 

calentamiento es mayor por medio da microonda» que por 

cualquier otro m~todo y la temperatura alcanzada se mantiene 

constante. 

2.8.4.2. DESINFESTACION DUIMICA 

Para la obtenciOn de resultado~ óptimas en el empleo de 

productos quimicos, el sustrato a desinfestar no debe estar 

tan hómedo, ni tampoco tan seco, pQrO si contenor un cierto 

orado de humedad que retarde la evaporaci6n de gases. 
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2.e.~.2.1. Do~infastacidn con Formaldehlda 

Est• es un buen fungicida con buen poder de penetración, 

mata alQunas semillas de malezas, hongos y bacterias paro es 

muy confiable en control de insectos o nemAtodoa. Es un gas 

incoloro, de olor fuerte e irritante, 9oluble en aoua por lo 

que Guele presentarse comercialmente en solución acuosa que 

contienen do 38 a 40Y. de aldehído fórmico CHartman y 

Koster,1985). Se emplea generalmente a la dosis del 2X 

diluyendo 2 ltG. del producto en 100 lts. de agua. Con esta, 

50 debe humedocer toda la super~icie del sustrato por tratar, 

da modo que la ~olución vaya penetrando en el y realizando su 

~f'octo f'umigante, una vez que se encuentra bien mojada, debe 

~er ~ubierta con polietileno, permaneciendo así durante un 

mínimo de 24 hr~. Transcurrido es~ tiempo sr.rA necesario 

destapar para que airee duranto dos semanas para que 

escape todo el rosto dol gas y se consiga la perdida de 

humedad <Caldorón, 1987>. 

2.8.4.2.2.- Dcziniestación con Vapam 

Es un producto sólido, blanco y cristalino, notuble en 

agua, por lo que es expedido en solución concentrada que debe 

ser nuevamente diluida para su aplicación al sustrato, de tal 

manera quo al penotrar el agua entre laG capas, el agente 

tóxico se gasifica y moviliza entro l&s partículas <Calderón 

1997). Se utiliza de 1 a 2 lts. de dilución para mezclar con 

10 lts. de agua que se aplicará sobre la mezcla de ~ualo a 

tratar. en la proporción d~ 2 a 3 lts./m3. con profundidad de 

50 cm. Una vmz aplicada, sa cubre con poltetileno pudiéndose 
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destapar d• 36 • 4B hrs. de•puts. Tiempo suficlanta para al 

•facto. 

2.S.4.2.3. De5infeatación con Cloropicrina 

Es¡ un 

fumiQante, 

tóxico muy 

liquido incoloro o amarillo p•lida de gran poder 

fácilmente se volatiliza, produciendo un gas 

irritante. Es eficiente en central do hongo•-

bacteriaG, insectos, nemAtodoa y semillas da mala• hierbas en 

el suelo, al cu~l penetra en forma de g~s por lo que no debe 

tener eaceGo de humedad <Simao, 1970>. Suelm aplicartae por 

medio de inyectores especiale~, an puntos espaciadas a la 

largo de los camellonas o del astcrilizador, entre 40 y ~O 

cm. a una profundidad de 15 cm. cubri6ndose con poliettlano 

durante 48 a 72 hrs. ~a aireación posterior requiera de 

bastante tiempo, no niendo menor éute de a a 10 d!aa. Eata es 

necesaria ya que la cloropicrina es muy tóKica en los tejidoa 

vegetalgs, por lo que nunca debe utilizarsa un suela tratado 

que tenga aón olor a QD.s <Padilla, 1983). 

2.B.4.2.4. Desinfestacidn con bromuro de metilo 

Este material inodoro es muy volátil y surnamentm tóMico 

para las personas- dabe ser usado sólo A la intempari• y con 

absoluta precaución <Hartman y Kester_ 198~). Entra los 

productos para tratamionto del suelo es el mAs ampliam•nte 

unado- debido a su Qran eficacia centra hongoe, semillas da 

malezas, namAtodos • insecto•I as muy eficaz contra hongos 

que en conjunto atacan a lon semilloros <Padilla, 1983). Por 

su parta_ Calderón Cl9S7) saWala qu• debido a que se 

convierte en gas a la temperatura de 6B0 c. eµ af icacia se vm 
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reducida a bajas temperaturas, por lo que para una mayor 

ef:lcienci:a 11• reccm:lenda calentar los .fr•aco11 sumargi•ndolcs 

•n agua calientD a 70•C. por espacie de 10 a 1~ min. 

igualmente para evitar .fugas de éste producto es convoniente 

que durante la aplicación se encuentra el frasco bien 

colocado, con su inyector y coneHiOn hacia arriba. E& 

necesario cubrir con polietilena todo lo largo del camellón, 

montones o csterilizadoros y Gellar toda la orilla con 

tierra. El tiempo do tratamiento con aste producto es do 4S a 

72 hrs. al cabo de las cuales puede ser destapada la tierra o 

mezcla de sustrato, permitiéndose su aireacidn po~ lapso de 

tiempo semejante. después de éste tiempo puede ser 

utilizando. El ga~ de bromuro de metilo sa difunde mejor en 

tierra arenosa Eeca y floja. Algunos factores como la baja 

temperatura de la tierra, alto orado da hum~dad, tierra muy 

arcillosa Y alto contenido de materia orgánica reducen la 

efectividad global de los fumioantes <Venator y LiaQel, 

1995). Los mismos autoras GaíTalan que el bromuro es 

oeneralmanta mezclado con cloroptcrina para incrementar la 

efectividad contra insecto~ rantreros. La mezcla que se usa 

m~s ccmunmente ost4 compuesta da SOY. da bromuro y 2X da 

clcropicrtna, inyectándose al suelo y s razón de ~SO KG/Ha 

<Davay, 1984>. 

2.9. N U T R I C I O N. 

Al igual quo todaa laG plantas Gupertoras, loG 4rboles 

frutalam y lau p14ntulag do vivoro, necesitan de agua, 

D><igano. gas carbOntco, asi como un dutermtnado namaro d• 
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elementos minaraleu. Finalmantm y de forma racianta, •• ha 

demo11tr ado el papol dtil que done~peKan en cantidades 

paquoffa9, alounas suatanctau oro6nicas. 

En toda producción de plantas en vivero, ac importante 

la disponibilidad de ciertas cantidades da nutri•ntea en las 

etapas inicialo& de &u crecimiento para asi aseQurar un 

deaarrollo viQoroso y temprano. Sin duda, la falta da 

nutrientes en laG etapas iniciales produce plantas raquiticau 

y de lonto desarrollo, qua no podrán recuperarse m6s 

adelante, ni aOn siendo fertilizad4s después del primor 

periodo de cr&cimianto. A éste tipo de fertilización se le 

conoce como de inicio y se recomienda para dar un crecimiento 

inmediato a los trasplantes y en la recuperación de ptantulas 

afectadas por una helada. Los Tertilizantes deben emplearse 

con precaución evitando soluciones concentradas pare no dar 

luoar a d.años por tolticidad y ademas hay que cuidar que el 

suolo cuente con suficiente humadad <Carvalho, 1984). 

2.9.1. NUTRICION DE PLANTAS EN RECIPIENTES. 

El cultivo de plantas en recipientes requiere adición da 

nutrientes minerales, principalmente de nitró9enc. Un buen 

programa da nutrición es combinar un fertilizante seco, 

agregándole lentamente 1 o 2 vecea por a~o. d• preferencia a 

fines de otoño, con un fertilizante liquide qua se epliqun 

con intervalos frecuentes durante la temporada de 

crecimiento. Na se deben emplear fdrmulaa qua contunoan urea 

para planta& en recipientes, ya qua ni ccntienm bluret 6ste 

raGulta tóxico 1 prenentandc stntamas caratartsticas col'llO 
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quemadura• de la hoja, clcrosia y crecimiento d•t•nido. La 

fartilizacidn excautva ocastcna slntomas r4pidas y aev•ros de 

salinidad que empiezan con ol marchitAmiento dal follaje y la 

quemadura de las puntas y los m4roenes de las hojasJ para 

evitar la acumulacidn de sales en el suelo se deben someter 

periódicamente a lixtviación con agua los recipientes o los 

bancos del invernadero <Sánchez, 1987). 

2.9.2. ASPECTOS TECNICOS. 

E& dificil determinar las dosis exactas de fertilizantes 

a aplicar. Mucho depende de la mezcla de sustratos, de la 

especie, del grado de fertilidad de las me~claGS en general, 

con una mezcla moderadamente rica en nutrientes na se 

j1Jstifica la adiciOn de fertilizantes. Por lo tanta, es 

importante encontrar para c~da vivero la fertilización mas 

adecuada y que se apegue a sus condiciones reales <Galloway y 

Borgo, l 983J. 

Carvalho Cl984), indica que antes de aplicar cualquier 

fertilizante es importante asegurar des cosas1 que las 

plántula~ y árbolen realmente necesiten de fertilización y la 

cantidad que requieran, además 

de aplicación. Investigaciones 

Borgo e 1993), señalan que 

de conocer la época y método 

reali%adas por Galloway y 

nunca hay que fertilizar 

empiricamente. Se deben aplicar siempre en base a la 

presencia de slntcmas de deficiencia o después de un problema 

especial, (helada, baja fertilidad del sustrato, sueles 

pobreg, etc.J en el que las plantas y 4rboles requieran de un 

estimulo para recuperase. 
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Cleary et al. (1992>, mencionan que para fertilizar ne debe 

conocer la capacidad de intarcambio catiónico, fortilizantau 

Gales nolublos, la importancia de mantener la entructura del 

aualo, pH y la materia orQ•nica que contan;a el uuetrato. Asi 

mismo, el pH de la m~:cla del 5ustrato dabe oncontrarae entra 

~.5 y 5.5. para que lon mineralen puadan aar tomados por la 

plAntula. 

2.9.3. ELEMENTOS ESENCIALES. 

Dada la importancia de loe elementos minerales en la 

planta, es preci~o conocer sus funcionas. 

2.9.3.1. EL NITROGENO 

Es un elemento qua el vegetal requiere en cantidudes 

elevadas, entra a formar parte de la constitución de las 

proteínas, clorofila y otros muchos compueatos importantes. 

Ea uno de los factores principales del crecimiento de las 

plantas. En lo~ árboles •rutales, el nitrógeno nítrico 

Absorbido es reducido y metabolizado fundamentalmente en las 

raiceG. Según May <1985>, del bO al SOY. del nttró;eno 

almacenado en las raices del durazno es movilizado en la 

primavera, a partir de junio, comienza una reconstitución de 

l~s reservas y no se realiza ónicamante en el transcurso del 

invierno come se pensaba antes <Huget, 19&7>. Es el nutriente 

que más necesitan las pl•ntulas en desarrollo, la fuente para 

obtener el nitrógono doberia zer nitrato de amonio si la 

acidez del suelo está por debajo de pH de ~.e e el sulfato de 

amonio si los valores del pH estén en ~.e o por encima. La 

cantidad total da nitró;ano alemantal qua se aplica can el 
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fertilizante debe astar entre 1~0 y 190 KQ/Ha/a~o an ~ 

aplicaciones de 30 a 39 KQ/ha cad~ una an intervalos de 3 

semanas, comenzando apro;timadamente .q semanas dac.puéts. de la 

La es.e.asaz en el abeYtecimiento de nitrógeno a la planta, 

aunque sea liQera, tiane una notable incidencia en el 

dcsarrol lo. El 9intoma caracteristico es la clorosis 

9enaralizada de la plünta, comenzando por hojas viejas. En 

los casos oravcs, las plantan se marchitan y mueren 

(OomLnouez, 1989). 

2.9.3.2. EL FOSFORO 

Entra en composición de un gran nOmero de sustancias 

oroAnicas <proteínas, fosforoproteinas, lecitina, fitina> y 

participa en divorsaG reacciones bioquimicas <respiración, 

metabolismo de los gluc6sidos, transporte de enoroLa) 

Favorece la floración, el cuajado de los frutos, jUQando un 

papel c~pocifico 

<Lt ... 1erant., 1960). 

en la fructificación de los árboles 

Lo~ sintomas más caracteristicos son coloración anormal 

da las hojas~ tono obscuro, azul verdoso con tintas 

bronceados o púrpura visible. Se obGerva también una 

disminución en el desarrollo, especialmente el crecimiento 

lateral, que Ge hace lento y con maduración tardia. En los 

casios gr ave~ sa marchita la planta, los aintomas Ge 

advierten, primare, en las hojas ma~ viejas que caen 

prematuramente <Domin~umz, 1989). 
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2.9.3.3. EL POTASIO 

Su papel es poco conocido, ya que so encuentra •n 

compueatos btoqulmtcoa d•f inidos. 6• cr•• que eQte •l•manto 

interviene en la fotosintesis, participa en la slnt•sin de 

los hidratos de carbono y de las protetnas, que disminuya la 

tran~piración y mantiene la turoenci• de las cOlulaa <Trocme 

y Graa, 1979>. 

Los síntomas no aparecen de forma inmediata, pasando las 

plantas por un portado de subcarencia de stntcmas, pero qua 

tiene su repercu5ión en el crecimiento, cuando aparecan 

stntomas visibles, la carencia es ya muy Qrava, apareciendo 

en las hoja~ viejas. Puede obsarvarsa clorosis a incluso 

nccroais quu comienzan en los bordea y en el •ptce de la 

hoja. Se registra tambi~n una reducción del vtoor y la 

rigida~ de la planta que anta cualquier dfficit da agua s• 

marchita rápidamente. riesgo de acamado aumenta 

consid~rablemente <Dominguez, 1989). 

2.9.3.1 •• EL MAGNESIO 

Es uno de los constituyentes de la clorofila desempeñando 

por ello un papal primordial en la vida vegetal. Interviene 

en la absorción y la migración del fosforo 1 entra en la 

composición de la fitina, interviene en la formación de los 

l!pidos, favorece la Tormación de Kantofila y del caroteno y 

al igual que el potasio, contribuye al mantanimiento da 

turgencia en la célula <Trocme y Gra& 1 1979). 

Los síntomas aparecen primare an las hojas viajas, 

mostrando un amarillamiento prograsivo entre los nervios, 
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hasta generaliznraa a toda la hoja, es tipica la clorosi9. La 

deficiencia produca una alteración on la estructura de loa 

clcroplastos que procede a la aparición de síntomas visibles 

<Dominguaz, 1989). 

2,9,3.5. EL CALCIO 

Desempeña un papel múltiple en la vida vegetal 

(conotitución do las mombranas celularen, neutralización de 

ácidoo orgánicos, dosarrollo de las raíces, etc.>. El calcio 

abunda poco en los frutos, pero alcan~a contonidoG elevados 

en 10$ Organos leñosos y en las hojas, estas ~ltimas 

continúan acumulando calcio prácticamente ha~ta ol fin de la 

'Jt!gntaciOn sin que se registre t:u migrac:i6n hacia las partes 

poronnc~ <Trocme y Gras, 1979). 

2.9.3.6. EL AZUFRE 

Es un elemento indispensable para todos las plantas sobr~ 

todo como parte integrante de las protalnas, eo poco probable 

quo la alimontoci6n en a~ufre do los árboles frutales llegue 

& ser insuficiente, debido a que las plantas reciben siempre 

cantidades importantes de orígcnco muy diversos: abonos, 

numerosos pesticida~, pajas, estiércol es, basuras, 

pi"ocipitaciones, agua do riego, atmósfera, etc, <Trocme y 

Gras, 1q79). 

La escasc: de azuiro impide la formaciOn adecuada de 

proteínas cm las plantas, con lo que el desarrollo de la 

planta ~e reduce considerablemente. El follaje adquiera un 

color verde pálido· que se extienda a toda la planta. seguida 

do clorosis y marchitez CDominQuoz, 1989>. 
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2.9.4. NUTRICION FOLIAR 

Harley et. •l. (196~) 11 mencionan que en viveros con 

técnicas m•s dapurad~s, las anporstones foliaroa, constituyen 

un notabl2 avanee '>' facilidad en la tarea de fertilizar, 

sustituyendo an alQunc~ c•sos a la fertilización tradicional. 

El mayor interés de los abonos foliares radica en el hecho de 

qua permito una absorción y utilización r4pida da los 

elemontoG fertili:antea en circunstancias on que seria 

dificil cgrregir una innuficiencia mediante al abonado 

clásico. También prcnonta la fertili2ación foliar la ventaja 

de podar realizarse en combinacidn c:on tratamientos 

fitosanitarios. 

Es importante preparar las soluciones poco tiempo antes 

de su empleo, sobre todo si se trata de solucionas da 

elementos menores, que pueden precipitarse rápidamente en 

agua no 4c1da. El agua que se utilice ha de ser la m4s pura 

posible. n veces resulta más comedo el preparar primero un 

pequeño volumen de soluciones concentrada, a fin de cuidar 

mejor la desolación total de los productos. El emplmo dm agua 

caliente, facilita la disolución de las sales relativamente 

poco soluble. 

Los elementos que se aplican mediante pulverizaciones 

s.cbre la madura penetran a travó~ de las fisuram y 

resquabrajamiGntos que sa producen en las certezas algOn 

tiempo antes de la iniciación de la vaoatacidn, a tambien por 

las cicatrices de las hojas o laa heridas da la poda. 
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2.10. BIBTEl'IAB DE RIEBO. 

El agua es conipuesto ecencial para cualquier clase de 

vida y constituye por lo tanto, la fas~ fundamRntal de 

extEtcncia, do los vegetales. El agua del sustrato cumple 

stmultaneamente con la doble función, abastecimiento de fste 

y do 105 nutrientes que ~e encuentran en solución. Puede ser 

obtenida por la precipitación pluvial o por el riego 

(Calderón, 1987>. Ademó.& el riego e5 una herramienta 

importante en el manejo de un vivero para modificar e 

influenciar ol des~rrollo de la pl4ntula. Un riego apropiado 

optimiza el crecimiento y vigor de la pl4ntula al regular la 

tensión h:idrtca, la temparatura '>' la inducción al letargo 

<Cl eary et. al. 1982). 

Las fuentes de abastecimiento dol agua pueden ser= un rio, 

una noria, un manantial, una laguna o un estanque natural, un 

po:o de captación da corriento subterránea, cte. La cantidad 

de ~gua necesaria para el riego depende de la espe~ie a 

producir, del clima, de la naturaleza del suelo del vivero o 

de la naturaleza del sustrato empleado en la producción 

CPadi lla, 19B:Sl. 

2. 1 o. 1 • ASPECTOS TECl'll coa. 

Resulta prácticamente imposible e~tablcccr una normatlvid&d 

general sobre al volumen de aoua que debe emplearse y las 

dpocas de riego. La observación del dspecto del árbol o 

plántulas as! como del DUstrato son los indicadores usuales 

para el riego, pero resulta peligroso esperar los sintcmas de 

la planta. En la actUalidad existen aparatoa qua Indican la 
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humedad que iuncionan elactricamente y mat6n previstos de 

pilas y tranststoras, con los que puede d•tarmin•r•a en 

cualqui•r momento al estado de humedad del sualo y d~ su 

neceuidad da riaoo. Los viveros necesitan dotaciones de &QUA 

abundante ya que los Arboles se encuentran en estado d• 

m&Kimo da~arrollol adamAs el abuso de iartllizantas qu9 

normalmente se hace en loG vtveron oblioa a qua los rievos •• 

haoan con mucho mAs frecuencia de los qua se emplea en los 

hucrtoc frutalos <Alvarez, 19731. 

Hern~nde~ y Salinas <1979) citados por Rojaa <1984), 

mencionan que los vivero& oficiales de H6Kico son reoados en 

forma tradicional (diariamente o cada tercer dta>, 

considerando que no todas las semillas y plantas requieren de 

la misma cantidad da agua para oerminar y desarrollarse, es 

recomendable determinar la periodicidad de rteoo durante la 

oerm1nact6n de las semillas para cada espacie. Generalmente, 

un rieoo diario eG ~uficiente," pero hay ciertoG periodos an 

la primavara que os necesario aplicar m6G da un rte;o al dta 

pera mantener la humedad adecuada debido a la alta demanda de 

evaporación <Thompson, 1982>. 

Por otra parte, se 9abe que el suministro eKcesivo de 

aoua y un mal drenaje puede resultar dañinos ya que reduce la 

aireación en el medio de oermtnaci6n. Despues de que la 

oerminaci6n en el vivero se ha llevado a cabo, el rtQimen da 

riego debera ser cambiado, los riegos som•roe deberán ser 

evitado• por largos periodos,. El potencial da agua del suelo 

se debe mantener entrB -0.1 y -0.7~ bar a ·una proiundiad do 
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1S cm. para su crecimiento óptimo, y efectuar el rieQO solo 

cuando el suelo se aproKime a -o.7~ bar <Day, 1990). Esta 

r~;im~n eG neguido hasta la mitad del verano, cuando aa 

Catablecen tratamientos entre 12 y 1~ barG y se incrementa la 

tensión hidrica de la planta, por un mas, antes de iniciar 

los riegos paródicos para promover la aparición de la yema 

<Cleary et al., 1992>. 

Los esquemas de riego deben planearG& para mantaner el 

medio de cultivo con una humedad cercana a la capacidad de 

campo durante la fase da crecimiento activo. Este dará como 

resultado un crecimiento Optimo, si otros factores como 

nutrientes y temperatura no actOan como limites (Barnett y 

Bri~sette, 1986). 

Tinus y Stephen <1979>, señalan que los requarimientos de 

humedad y fertilización son diferentes para lan distintas 

etapas de desarrollo, empe~ando la germinación, etapa 

Juvenil, etapa do crecimiento y desarrollo, asi coao para las 

fasaG de lignificación del tallo. Venater y Lieoel <198!5), 

por su parte mencionan que las inatalaciones espec!f icas 

dependerán de les recipientes que se utilicen y las especies 

que se cultiven. Para operaciones con recipientes, 

generalmente se utili2an más los sistemas de riego fijo que 

las portAtiles, se recomienda, sin emb&rgo 1 un sistema móvil 

que rieQUe agua desde arriba. 

Los sistemas que producen gotas pequeñas y mediana& 

Cniebla, Gemintebla y de tipo que atomiza el agua modianta el 

uoo de bcquillas> son mejores que aquellos que producan gotas 
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Qrand•s.Las ;otaa pequeWas y finas no daWan a la• pl•ntulaG 

recién brotadas ni las deBpojan del iollajc ni dol medio de 

cultivo. 

2.10.2. METODOS DE RIEGO. 

2.10.2.1. Inundación. 

No es técnicamente aconsejable para alm~ciQD& o para 

producción de plantas en bolsa ya que el aoua trae en 

$Uspensi6n p~rticula~ de ~uelo que llenan los espacios libre$ 

qua quedan entre y en las bolsas, formando un ambiente 

anaeróbico, como consecuencia las raicc~ no respiran 

normalmente y mueren por asfixia <P~dilla, 1983). 

2.10.2.2. Surcos ..,. zanjaG. 

Es el método generalmente usado por los viveri$tas el cual 

deba plane~rse teniendo en consideración la topaoraf!a del 

lUQar, textura del uuclo, tamaño y forma del vivero, por lo 

que no puede sugerir~e un plan que sea aplicable a todos los 

viveros, debe contarse con un plano del vivero en el que se 

señalaran las zanjas principales para efectuar el trazo. La 

construcción de los canales en suelos ligeros se hace en 

surco por medio de un arado, que después se excavar4 en forma 

de "V" con el auHilio de palas y cuando so trate de canales 

largos con una m~quina zanjeadara. En la mayoria de lou casos 

un canal cuyo fondo prosente unG ligera pendiente es mAs que 

suficiente <Macias, 1q51). 

2.10.2.3. Raoadoras. 

Probablemente es el mejor medie de reoar, ya que se 

consiQue que al a9ua lleoue al suelo en forma •nteramente 
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~ina, qu• es lo que m4& se aprowima a la lluvia y si se tiene 

al cuidado de que sea uniforma y bien distribuida habr• una 

completa abaorcidn; nin embaroo, su aplicacidn debe ser 

prolongada para que humedezca complatamente al suelo 4 una 

profundidad adecuada, ya que una liQera aspersidn aunque sea 

a intervalos frecuentes sólo mojara superficialmente al suelo 

y su acci dn no ser el mu)• efectiva. Es demasiado laborioso para 

grandes superficies, por lo que no resulta muy práctico ni 

econdmico má~ que en el caso de almAcigo~. 

2.10.2.4. A~persiOn. 

Este m~todo ha tomado un gran incremento en los viveros 

parmanonteo y consiste en una serie de tubos colocados con 

determinado espaciamiento previsto de pequeñas apertura~ a 

intorvalos, seoUn lo exijan las necesidades do riego pueden 

utilizarse tubos de diferente diclmetro y con uniones a 

intervalos de 1.20 m , la separacidn entre uno y otro tubo 

dependerá de la anchura de la superficie por regar, tomando 

en cuanta qua con una presidn de 30 lbs. es posible regar 

hasta una distancia do 7.~ m a cada lado. El sistema de 

1rrigactdn sG puede instalar despuds de la con~iouracidn del 

~itio y de que so haya determinado el espacio para los 

caminos. La tuboria principal, frecuentemente es da 2-20 cm. 

de diámetro ae entierra a una profundidad de más do 40 cm. 

con salida a la superficie en las ca6eceras de las camas. 

Anta~ de cada siembra de plantas se coloca tuberia port4til 

de 7.~ a 10 cm. de d14metro y cabezas de surtidores en los 

campos (Davey. 1994>. Para viveros grandes en donde no se 
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tenoo.n suficientes tubos, éstos puedan f ,A.el lmanto 

dc!:'acoplarse y transportar!ic a otro luQar. EGte si5temo. es 

rccomandablc p~ra aquellas zcnas donde la cantidad de aQUa de 

que ~o dispone es limitada. No ~e aconseja dste sistema en 

luoaro~ do fuerte~ vientos ni dando ol aoua contiene 

abundnncia do sales minerales. Sin embargo, no favorece t~nto 

a los parásitos como so teme y no cabe duda de que ol riego 

por ~spcr~ión le c~pcrc un buen porvenir, ya que si bien los 

Qa~to~ de instalación son ~uperiorcG a los do cualquier otro 

tipo de regadío, a l.:>. l.:i.r9a resulta más económico (f\lvare;?:, 

19731 

2.10.2.5. Riego por goteo. 

Este siatcma epta ~icndo utilizado en muchas regiones 

~Qricola~ del mundo en diferentes cultivo~. En México existe 

una ~upcrficic de 3100 Ha~. bajo rie90 por goteo, do las 

cualca apro):imad.3.montc el qq'Y., son en cultivo perennes como; 

man~ana. citricos, nogal, etc., el resto corresponde a 

culti•to5 anua.le~. Los resultados que se han obtenido con el 

u~o de éGte si~tcmc., no siempre ~e han reflejado en forma de 

incremento en la producción, sin embar90 en la mayoria de los 

ca~cs se han logrado uno considerable economía en el agua 

<Davey, 1994). 

2.10.3. Rieoo )' nutrimentos 

Para el caso de plantas cultivadas en recipientes, los 

nutriente~ neccGarios por lo Qcneral se aplican por medio del 

rieoo. La formulación de fertilizantes, su co~centraciOn, y 

frecuencia de aplicación Gen fácilmente controlables. Loa 
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procedimiantos generales para el uao del agua y 

fertilizantes en las diferentes etapas aon las siguientes• 

_Etapa de oerminacion.- Riego frecuente pero controlado, de 

manera que ünicamente mantenga humedad el medio de cultivo, 

no se añaden nutrientes ya que la $emilla o el material 

vegotal agota en primera instancia su~ reservas contenida~, 

asi también se evita el proporcionar materiales para el 

amortiguamiento del agua, ya que este podria ocasionar la 

apariciOn de organi~mos patógenos. 

Etapa de crecimiento.- Los riegos son menos frecuentes de tal 

Terma que impida que la superficie del medio de cultivo se 

seque entre riego y riego, se realizan fertilizaciones para 

facilitar un mayor crecimiento inicial. 

Etapa de desarrollo de brotes y lignificación del tallo 

mediante la saturación de agua se logra que las plántulas 

alcancen una altura deseable y se lignifiquen, para que 

posteriormente vuelvan a rogarse de manera infrecuente con 

fertilizanteu de bajo contenido de nitrógeno y alto contenido 

de pota$iO y fosforo, para facilitar asi el endurecimiento o 

liQnificación <Venator y Liegel, 198~>. 

2. 11. CONTROL FITOSANITARIO. 

Los problemas sanitarios que se.presentan con mayor 

frecuencia en los viveros fruti colas tanto en 

lamultiplicac:iOn como en el cuidado de los pequeños árboles, 

viven motivados por la difusiOn de una serie de agentes 

patógenos como son: virus- bacterias, hongos, nematodos o 

insectos CVozmediano, 1982>. - 71 _ 



Entre los numaroaos factores qua contribuyen a la 

pronencia y difusión de esto~ patOoenoo, encontramos• 

1.- Introducción de plantas contaminadas al vivero 

2.- Multiplicación veoetativa de patronas ain control 

sanitario. 

3.- Parta~ vegetativas infectadas 

4.- Sustratos cont~minadou 

5.- mal manejo en el control de plaga~ y enfermedades 

6.- Condiciones ambientales adversas. 

7.- Otros. 

Dentro de las plag~s y enfermedades más importantes que se 

presentan en 

»iQuientesi 

lo~ viveros frutícolas se encuentran lAu 

2.11.1. PLAGAS 

2.11.1.1. PULGONES. 

Jasso (tqse>, menciona que los pulgone~ son s.egurament~ 

los insecto• que mayores quebraderos de cabeza ocasionan a 

los viverista~, y puede 

qua se encuentre libre 

a~cgurarse que no hay vivero frutal 

de ellos. Los dañoa pueden ser 

directos. Producidos por sus picaduras, ya que la saliva 

contiene una sustancia hormonal particularmente tóxica, qua 

ataca los tejidos y se incorpora a la savia, debido a la 

sustAncia azucarada qua 109 pulgones segreoan por al ano, la 

cual es apetecida por las hormigas y es medio de cultivo para 

ciertos honoos porAsitos (CONAF'RUT, 1976). Por 9u parta 

Alvarcz <1973>, señala que en condiciones favorabl•• la plaga 
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sa multiplica con gran rapidez, favoreciando•e en los viveros 

donde sa emplean productog quimicos que destruyen a sus 

enam1;0G naturales, Entre les pulgonea mAu frecuentas se 

encuentran: el pulQón verde Myzus Persicae Sulzer 

pul;onón negro Myzus cerasl, y al Pulgón Lanigero Erisoma 

Lanigerum. 

Los daños pricip.:ilos que ocasionan son: 

1.- La deformación de las ramas tiernaa y del follaje, 

2.- DetenciOn del desarrollo de los brotes, formandose 

entrenudos cortos. 

3.- Un iuerte ataque detiene el desorrollo de los frutos, el 

vigor del árbol y puede haber defoliación. 

CONTROL 

En los viveros la lucha contra los pulgones es 

relativamente fácil, ya qL\e existen insecticidaa sintéticos 

de gran eficacia que pueden utilizar~e sin riego alguno. 

Entro los producto~ más eficaces a utilizar en primavera a la 

ap.:irición de las primeras hojas, están el lindano (90'Y. P.H. 

30 gr/100 Lts. de agua>, Malathión <100 e.E. 50 c.c./100 Lts. 

de agua>, Hetaei sto:<, Di metoato, Parathión. Alvarez 

(19973>, menciona que en la lucha natural el mayor enemigo 

que tiene el puloón lanigero es el Aphelinus mali, una 

aviapita negra con una franja dorsal a~arilla. La hembra del 

Aphelinus pone un hueve dantro del cuerpo del pulgón, y la 

larva que se desarrolla en le interior produce la muerte de 

éste, saliendo de el cuando llega a su completo desarrollo 

para continuar la lucha. El combate centra loa pulQonen debe 
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ser preventivo, puos on ocasiones sus ataqums son t•n r4ptdoG 

qua los brotes tiernos quedan dQfcrmadcs y retorcidos, 

result.3.ndo las plantas inscrviblo5 para la vCJnta si la 

invasión ~o produce durante los primares mosoG de dooarrollo 

del .1.rbol. 

2.11.1.2. nRAHA ROJA 

E~ un diminuta. .1caro conocido por Tctranychus ul mi, de 

medio milímetro, cuya presencia puedo diagnof>ticarsa 

~Acilmcntc con la. ayuda de una lupa. Sus daños san muy 

c~racterlsticos, y consisten on pinchar las cdlulas corca de 

la epidermis y c:<tr<:u:.•rle!r. su jugo, laz hojas toman un color 

pürdo, dando la impresión de deficiencia on ol suelo o de que 

hay ataque secund.:i.rio!::. de hongos. La pulga C-=> mát.Ji intensa en 

loo clim~s cálido~ y sacos su color depende mucho do la edad 

o de l.:i. planta quo parAsitün. Por lo general es amarillo-

verdoso y a vocoz rojo on ol verano, pu~a al inviorno en 

e~tado adulto y al llegar la primavera aparece ~obre el env~s 

de la~ hojds. Las invasiones de araña roja en los viveros 

suelen provocarse por el übuso de insecticidas o funguicidas, 

con lo~ cualos se destruyen los enemigos naturales de est~ 

plaga <n1varo2, 1973). 

CONTROL. 

Se ha observado que su invasión se dGtiene con tratamientoa 

roalizados con; Metasytou R-50 y Tamaron 600 Clc.c/l lto. de 

agua>. Dimetoato C40X a ra20n de 100 gr/100 ltos. de agua>~ 

A~odrin <t.c.c./lto. de agua>, as! como Banlate, Diazinon y 

Thedion entre otros CCONAFRUT, 1976). 
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2, 11 •. 2. ENFERMEDADES 

2.11,2,1, TIRO DE MUNICION 

Es producida por el hongo Cla~terooporium carpohilum <Lav> 

Adarh. El ataque tione lugar on las hojaa, ramas y frutos. En 

laü hojas se observan primero manchas chicüs, circulare~, 

violentas, rosAcca~, circundadas por halo clorOtico, 

dcspu6s de algún tiempo se vuelven roji:as-amarillas todas. 

Estas l csi ono':l secan y c.::iC!n, apareciendo las hojas 

pcrforc-das, Llll ataque inten~o puede provoc:u.r dofoliaciOn. En 

las ramas sa forman manchas alargadas, similare~ en color a 

las hoj.:is, la~ ram.::is icurgidas en el verano engrucs.:m y en 

otoño forman chancros que a vecC!s exudan goma. Cuando e~to 

hongo atacil a l.:\~ yemas, o bien por ataque<:. intensos a la 

madera ~stas no brotan en el año siguiente, las ramaG quedan 

daonuda~ )' aun pueden sccürso <CONAFRUT 1976>. 

Vo.:mcdiuno (1982), mem.:iona qua tumbién so c:onoce el 

Cl.:i.stcrosporium con el nombre de gomosi~, por provocar la 

apuric:ión do goma en lo~ árboles, aunquo muchas vac:es óstas 

gomo~is ~on debido a causa5 fisiológica5 d~l árbol. Como el 

micelio o las conidoas de esto hongo logran escapar a los 

~río~ del invierno, prccis;.:lmento en las partes lesionad.3s o 

enf~rmas, inician ~u actividad al año siguiento, tan pronto 

como el tiempo corni ~n;!a .:\ ser más caluroso. La humedad 

favoraco el desarrollo del hongo a~t ~s que las lluvias que 

bañan bien E!-l follaje, formando en él una película húmeda, 

facilitan la penotracidn del hongo y su des~rrollo. 

~ 75 ~ 



CONTROL 

n1vare::. <1973>, ceñala que es d:l·Hcil dar normas generales 

sobre la ópoca y el nümero da tratümientos que doben darse a 

lo~ árboleo, por que lü virulencia de la enfermedad ea muy 

variablo seg~n los años. Siempre es conveniente dar el primer 

tratamiento con caldo bordcl~~ al 1.257. más 500 Gr. de a;;:ufre 

humoct.J.blo, otro~ tratamiento~ aceptables al final del otoño 

!:ion: 125 Gr. de Ci!ptan 50% P.H. y 50 Gr. de Cyproi< 65'1. P.H. 

en 100 lts. de ,:¡gua, y en primavcru-vcrano, una ve;;: que haya 

termin.:\do l.:i. foliación, deben iniciarse 2 o 3 .).plicacionec;::; 

con 200 Gr. do Captan y 500 de azufra humectabla en 100 Itas. 

do agua. El Bcnlate tambi~n 05 efectivo. a razón de 75 

Gr./100 ltos. da agua al 75% P.H. 

2.11.2.2. CHUPnDERA O DANPING-OFF. 

Galloway y Borgo Cl983), citan que mayor problema en un 

vivero es 1 a chupCJ.dcra, normal mente ~e pre~onta poco dcsput!G 

de la gorminación, y puede ~cr cauzuda por dif~ronto~ tipos 

de hongoG. Los hongo-:. vi vtm en el ~uel o y cu.:indo encuentran 

condiciones favorables atacan la pl~ntula y la mat~n. Su 

aparición es C""-"JiUCada >' 

condiciono~: 

C5timulad.:\ por las siguientes 

1.- Demasiada humedad y mal drcn.:ijc 

2.- Poca luz 

3.- Poc.:\ cir1-:ulacidn de aire 

4.- n~ta temperatura 

5.- pH. de 5 a 6.5 asi como por exce~o do humedad 

6.- Alto contenido de materia orgAnica 
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7.- Demasiado nttrOoano en el mbono 

e.- Alta dcnuidad da plantan en el alm4cioo 

CONTROL. 

Es neco~ario tener un buen manejo de las anteriores 

condicionas, ya 

generalmente es 

que una 

poco lo 

voz detectado la chupadora, 

que ca puede hacar, eicisten 

ilPlicacionc!l quincenales de Tacto 60 con Cupravit al 0.3'l. y 

Ocmón al 0.3%, sc=gún l<l intencidad del ataque. El buen manejo 

incluye vario'.l a!:lpcc:tos como al almac:enamicmto do la semilla 

a un.:\ tempcraturci ')' hl,mcdad <:adecuada, no sombrar a mucha 

prcfundiddd, usar pc:ara ol sustrato una mozcla de arena y 

suclo!j livianoo, as~ como una ~iombra no muy dcm"=><l, un 

régimen do riego que mantenga el suolo húmedo poro mojado, 

una adccu.:ida circulüción dc-1 aire')' E!l mínimo de sombra 

compatible con una buena germin~c:ión. 

2.11.2.3. OIOIO O CENICILLA. 

El hongo Sphacrothecc:a Pannosa <Wal 1 y Frias> Lev. y s. 

Humill, es el agcnto causal do la cenicilla, la cenicilla 

iniciü.lmentc Dparcc:a !:.obre el envés do las hDj"15 jóvenes en 

forma de mancha~ clorOticQs, donde al poco tiompo ~parece un 

micelio blancu:co formando manchas polvoriontao, las cualcG 

ocasionan que laG hojas ~o enchinan, "1ngoston y d~formen 

conformo avan:a lü infección <Yawood, 1939; Agrios, 1985>. 

Sobro los brote~ jóvenes la c:onicilla aparoca como manchas 

blancas constituidaG por hifas del hon~o similares a las da 

l~s hojas, llegando a cubrir parcial o tot3lmcntc a los 

ápices en crecimiento; al atacar a la~ yemas y cubrirlas con 
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micelio antas de que lleoue a abrirse, dstas ae descubren 

inadacuadamente y efBctoa posteriorea de la infección 

muestran una decoración, atrofiamiento y muarta da los 

verticiloG florales <Ooa~\la y Charleu, 195bJ Agrios, 199~>. 

La temperatura, la humedad y la iluminación son los tren 

factoren ambientales más importantes sobro el dc&arrollo de 

las cenicillas y es muy difícil separar sus efectou 

individua.le!:. )' ~eleccionar el factor más importante. Laa 

cenicillas son hongos dnico~ que prosperan bajo condiciones 

secas )' los conidios de la mayoria de las especie& no 

requieren de agua libre para la germinación. Weinhold C1961> 

estudio los roquerimientoo de humedad para la germinación de 

los conidios de S. pannosa del durazno, encontrando que la 

germinación fluctuó de 9.5 a 12.3'l. para humednden de 43 a 

lOOY.; sin embargo, cuando la cámara do germinación se forró 

con papel filtro h~modo, la oerminaci6n aumentó a 16.7X y 

hasta 25.7Y. cuando las hojas se colocaron bajo condiciones 

conducente~ a la condcnsüci6n. También se ha estudiado el 

efecto del agua sobre el desarrollo de S. pannosa dol rosal, 

encontrando que el agua esperjada inmediata~onte despufs de 

quo lao hojas fueron inoculadas, el desarrollo de hcnoo fue 

rctardndo, surgiendo que el agua afecta la penetración 

inicial del patóoeno CPcrera y Wheelcr, 197S>. Weinhold 

(1961>, encentre que la germinación de conidios fua m4s 

elevada a 21-27 •e, en tanto que a 4•C se obtuvo muy poca 

germinación y éGta fue minima a 36°C. En tanto que la 

producción de conidioa, Hammarland C19~> y Lcn;rea C1939> 
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ESTA TESIS NO DEBE 
SAUP. DE LA BIBLIOTECA 

citadc& por Yarwood et. al <1954), encontraron que la& 

temperaturas minimas óptimas y m•Himaa fueron de 5,25 Y 35°C, 

respectivamente. 

Paddy (1q72>, señala que la liberación de las esporas por 

las cenici 11 as presenta patrona~ pariódico'3 diurnos, 

encontrando que Podosphaera leucotricha libera unas cuantas 

espora~ al amanoc~r, alcanza su mAxima lib~rüciOn al mediodia 

y disminuye gradualmcntQ durante la tardC! y al comicn~o de la 

noche. Por su parte, s. panncna prosenta grandes vari ac:iones 

de una hora a otra; sin embargo, se ajusta al patrón de 

libcraci6n do esporas '3imilar a de otraa especies con su 

má:<ima liberación entre las 11:00 y las. 13:00 horas. Además, 

Gotta\ttald y Laach < 1986> i citados por Jasso <1988>, 

encontraron que la liberación de esporas por s. pannosa y E. 

pisi so da en respuestas a una abrupta disminución de la 

humodad relativa con temperaturas constantes o aumentos 

sincronizados de é$tal pero independientemente de estar o no 

en la obQcuridad. Así mismo 5C menciona que la cenicilla es 

~avorecida por el sombreado. 

Fischetti (19b5)J citado por Jasso (1988>, menciona que 

los conidion se producen en los dias necos y luminosos con 

baja humedad relativ~ produciendose en gran cantidad y con 

buena oerminaciOn, siendo dispersados en las dltimas horas de 

la noche y favorecida s.u ocrminaciOn si. se asienta el rcc:i.o o 

se acumula agua con la di5minuci0n de la temper:_,~tura nocturna 

Existen otros agentes causales que actuan en forma 

independiente y aislada,y quo sólo en condiciones de encesa 
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de humedad en el sustrato prenent•n probl•m••,ontre ••toa 

podemos mencionar a Phitophtora,Rhtzoctonia y Phytium quien•• 

atacan principalmonte a la raá~ <Arellano,1989). 

CONTROL, 

Por lo general basta con cortar y quemar todos lns brotes 

enfermos, sin embaroo es m4~ comdn el omplao de productos 

quimicos. De acuerdo con el ciclo biológico del hongo do 

iniciar el control desde la floración hasta el mas de agosto, 

con aplicacionea preventivan de azufre humectable a ra~On da 

700 Gr./100 Lts. de agua, Karathanc C48Y. LC. 60 c.c./100 

lton. de agua>, Bcnlate (~Oi. P.H. 7~ Gr./100 ltos. d• agua>, 

Captan C:SOO Gr./100 ltos. de agua>, <CONAFRUT,1976). 

2.12. ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DEL VIVERO. 

2.12.1. AOMINISTRACION. 

La Admini&tración es una técnica que nos permitirá dirigir 

y coordinar óptimamente los recursos y actividadas, para 

alcan:ar en forma oficiente los objDtivoa planoados y 

planteados dentro del manejo del vivero. 

La administración se dividE en etapas interrelacionadas que 

forman el proceso denominado "Proceso Administrativo 11 el cual 

esta formado por las siQuientes atapasi 

- Planeación.- e~ la etapa que define lo qua se va a 

real izar. 

- Ejecución.- etapa que implica el realizar lo plantado. 

- Control.- en fata etapa sa comprueba lo que se est4 

realizando segdn lo establecido <Cuadro 5 ). 
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La plan••c16n revinte una Qran importancia debido • qu• con 

una buena programación da todas las actividadms que so 

realizan an al vivero, se loQr• un buen deaarrollo de dicho 

programa con la mayor eficiencia del mismo. Esto se loQra 

mediante una calendarización de actividades para la 

optimización de los recursoa, con lo cual, la ejecución de 

los trabajos dentro de los m4rgenes programados de obtiene la 

eficiencia esperada <SARH - Subdirección Forestal, i983>. 

Segdn Gallo~1ay y Sorgo <1993) 1 por lo !loñal ando 1 

mencion.:in que hay que tener cuidado ·en. la .. planif .. icación y 

ejccuci ón de todü.s las actividadeo para asegurar una 

supervivencia y crecimiento aceptable en las plantacion~s. 

2.12.2. ORGANIZACION. 

La organización dentro de un vivero de Arboles frutales e5 

mucho más complicada que la de otra.o e>eplotaciones aortcolas. 

Esta complejidad ~e doriva de la cántidad de especies y 

variedade~ distintas que normalmente se tienen en cultivo, de 

la dificultad que ofrece la distribuc:i,6n:. de-. las . .irb.ol.e!::> a loti 

numQrosos clientes y de lo variado quG sen la~ faenas da 

preparación terrt:!no 1 plantación, injerto, poda, 

trasplante, siembra, etc.; muchas de las cuales tienen qua 

5er realizadas por gente especializada. 

El perfecto control de las variedades injertadas por 

medio de fichas de campe y de oficina, la calidad de las 

plántulas producidas y una propaganda.bien dirigida, con la 

clave del éxito on la eMplotaciOn de los viveros. 
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El encargada de la ewplotacidn daba disponer de un 

croquia donde se contenga la distribución de las distintas 

parcol~a del vivero, asi como de las espacias y variedades 

qua sa encuentran en cada una de ellas. 

Esos croquis suelan hacerse con cartulinas de distintos 

·calores, de manera qua cada color corresponda a un aWo de 

plantaciOn u hoja da vivero. 

Muchos viveri~tas también emplean tinta de colores para 

aeñ~lar las diferentes especies de ~rboles en un mismo 

croquis, Todos e~too croquis ~e hacen por separado. 

'En atención lC<S viveriotas y como forma de 

identificación, suele instalarse entre cada sección de 

~rboles de la misma especie un letrero can el nombre y la 

variedad de ~~ta CAivare~, 1983). 

2.12.3. REGISTROS DE OPERACION. 

Los dato~ de los años anterior~s son la clav~ para mejorar 

el manejo general del vivero. Son importantes t~nto para la 

organi~aciOn como para la administraciónf adcmAs e~ en base a 

los registros que pueden cuantificar, planificar la 

producción; por estas razonen, ~e dabc dm regi5trar los datos 

del vivero con cuidado y precisión. Los mds usuales soni 

Jornales• El jornal oc por dia, eG la unidad mAs comOn 

usada en viveros grandes, en viveros pequeños solo s~ usa 

horas/hombre. 

Al final de cada dia se anotan cuantas horas/hombre o 

dias/hombre se ugarón en cada tipo de trabajo. 
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Randimianto1 aqui s• reQiatra la producción diaria da lo• 

trabajador••· L&a unidad•• puedan ••r difarent•• par& cada 

operación, poi"' ejemplo• deshi•rbe, ndmero de camas d• 

trasplanta, nómoro de pl4ntulas 1 en llenado de bolsa, nómaro 

de évtaG o metros cObico~, etc. 

Materi~lcsr En éstos reQi9troa 9a anotan las compra~ de 

~aterialcs y wcrvicicG 1 las cantidades y los costo&. Por 

eje?mplol bolsas, 

fortili~ante, etc. 

producto~ qutmicos, semillas oa~olina, 

Inventario do plántula~' lo más usual en el caso do 

invent~rio de plántulas, es realizarlo mensualmente anotando 

para cada cama de trasplante el namero de plAntulas, especie, 

edad o fecha de trasplante altura promedio y tipo de 

producción. 

En base e~tos inventario~ se puedo pronosticar 

aproximadamente la cantidad de pléntulas aptas para ser 

11 evadas al campo definitivo así como el tiempo que 

permanecera en el vivero. 

Sülida de pléntulas1 En este registro, se anota la cantidad 

do planta por especie, que sale del vivero asi come su 

destino• al tdrmino de la temporada de la producción se 

calculan log costos totales y de las diTerentes operaciones 

<mano de obra, insumos etc.>. De este c4lculo se obtiene la 

eficiencia del vivero que oe maniTiesta como costo/planta. 

También permite conocer la incidencia del costo total de las 

operaciones bAsicas del vivero, y buscar asi la forma de 

economizar en aquellas relativamente altas. 
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Mantenimiento da h•rramiantaa• Una dw lA• m•jar•• formas 

de economizar y de mantener la productividad de un vivero, os 

cuidar bian &u infraestructura, equipo, herrami•nta, 

adoptando un régimen da mantenimiento organi%ado .,.. 

si&tam•tico. Generalmonte on todo vivero, se entreoa limpia 

la harramienta utili:ada al almacén general o on la bodeoa 

<Galloway y Sorgo, 1993). 
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PROCESO 

ADMllllSTRATIVO 

CUADRO Na. 5 

FUENTE• 

ETAPAS DE LA ADMINISTRACION 

ETAPAS ELEMENTOS 

{ 
PREVISION 

OBJETIVOS 

PLANEACION PROGRAMAS 

PROCEDIM¡ENTOS 

PRESUPUESTOS 

{ 
INTEGRACIDN 

EJECUCION DIRECCION 

ORGAN!ZACION 

{ REGISTRO 
CmlTROL 

ANALISIS 

Divis10n da la admini~tración 

Guia de plantación y ccntrcl de las 
actividades frut!colas (1991)~ 
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2. 13. A l.. H A C E N 

El almacén es parte esencial de laG inntolacioneo 

9ent!rale~ de un vivero, ya que en el ne agrup<in todos 

aquéllos matcria.let>, inSL\moo., herramienta!>, equipos, y en 

ocasiono~ semillas y material vegetal nece~~rio para la 

producciOn do plantü~ en el vivero. 

Es comUn y conveniente que la oficina y nl almacén 

gcncr.:il c!:>tén en el mif;mo edificio, con citcopción de la 

gasolina., solvc:mte!:> y otros materia.les fó.cilmcnta 

inflam~ble~. n1 final del camino calle principal del 

vivero, o.a con~truirá un local sencillo y bion ventilado, 

para nlmacenar los materiales fácilmente inflamables. Debe 

e•1itar~o la poligro~a pr;1c:ttca de tenorios cm el almacén 

gc-neral (Gal lowD.y y Sorgo, 1983). 

=.13.1. COMTEMIDO DEL ALMOCEH. 

Padill~ (19831, mcncion<l una li~ta considerable de todos 

~quóllos matcrialos, in$umos, herramientas y equipo, útiles 

en lil~ labore~ diaria~ del vivero. 

1.- Matcriale!:-l: 

- Madera.- tablas p<lra delimitar lils áreas, almtlc:igos y 

elaboración de ~ombreadores. 

- Clavo~.- grapas, tachuelas, cte. 

- Fierro.- varilla para el acondicionamiento de almácigos 

y sombrea.dos. 

- Pclietilcno.- bolous y plástico paca cubrir los 

almácigos. 

- 86 -



- Alambre oalvonizado.- para la colocnci6n del sombreado 

- Malla do alambre.- para proteoor los almAcioon contra 

el ataquo do po$iblos roodcre~. 

- E~tacas.- para ol acondicion.J.mionto dal sombreado. 

- Po~tos.- alambre de púas y grapas; para la confección 

do cercos. 

- Varap de carrizo u otro material para ol sombreado de 

la~ pl .J.ntas. 

- Vasoc do unicol, charola~, Gcmillcros, probeta~, 

cordolcs, materiale~ de oficina y do limpieza. 

11. ·- INSUMOS! 

- Semi 11 a P. - de todas .:iquE?l l at> c..:.pcci e~ producidas. 

- Su~trato.- todo .:iqucl material Util para la propagación 

de C!:;poci cs. 

- Fertilizante~.- 5obrc todo fósforo, potasicos, 

nitrogenado y compucstot>. 

- Fungicidas.- formol qo1., tccto 60. captan, ceraz~n, 

agallol, hormai, vapan, bromuro de metilo, otc. 

- InsccticidaQ.- aldrin, tamarón mctawistos, parathión, 

cte. 

- Herbicidas.- Qramoxonc, 2,4-D, hierba.mina, Basagran, 

tardón 230, etc. 

- RodenticidaGI racumin, %elio, cte. 

- Fitohormonas nint~ticas; auxinas <ALA, AIB, A~JA, etc.), 

giberelinas <AG1, AG2, AG3, etc.>, citocininaG 

<cinotina,olinosito, BA, etc.). 
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- PinturaJ para letrorcs, ~ellado, etc. 

- Clero liquidas paro doainfecciOn. 

111.- HERRAMIENTAS: 

- Z.ilr.:inda!l 

- Palas, normalc~ y planas. 

- Picos 

- Rastrille!:> 

- TrinchcG 

- Carrctill<J.s 

- Tijer~s de podar y de puño 

- Navaj3Z de injcrtaciOn 

- Horramicnta do carpintería 

- Mangueras, regader.:i, baldes, etc. 

IV.- EDUIPO: 

- Niveles, cintas 

- Bomba de mochila, máscaras, guantes, etc. 

- Balanzas, vernier 

- Cám.,,ras de refriQeraciOn y estuf<ls. 

2.13.2. ASPECTOS TECMICOS. 

En vi veros gründct> lo idc.:\l es tener por son al dE'di cado 

Unicamento el control y mantenimiento de las hE'rramientas. 

Során responsa.bles de qt.te al finül del diü los trabajadores 

ontr~gucn las hcrrami~ntas pre~tada~, limpias y en buon 

estado. Así como desarrollar actividades taleG como1 engrasar 

los ejes de las carretillas, reemplazar los mango~ dañados, 

aceitar periódicamente todas las herramientas, afilar 

ti jeras, navajas, etc. <Galloway y Sorgo, 1983). 
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n1v01roz <1973) 1 coña.la que un vivero comE!rcial dobe cont.nr 

con un almac~n de ccnucrvacldn con bajas temperaturas, un 

almnc~n de otiquetado, calibrado y embalajo, ac;: como un 

tercoro parc'l los trs'.lbajos de injerto de tallar, proparaciOn 

do e~taca~, conscrv,:\t:i dn dE? ccmi 11 as y toda otra scri e de 

opor-acionc:.. 

En el cü~o del manejo de semillas, estas una ve: IimpiaG 

deber. ser colocadas en un alm3cón y no a granel, sino do 

profercncia en bol~a:. o coctales que soan permeables al üire. 

El local de almacenamiento d~bo tener un ambiento soco y 

frío, aci como un~ muy bucn.:i vcntilución. rrn ese lug.:\r las 

semillas deben c:ompletü.r su ciclo de maduración, 

de~hidr.:.tarcc cm un gran porcentaje en forma paulatina y 

•·cposar dur.:inte 'larios mo~e'3 -;;.in que o>:i':lta cambio~ brusco':l 

de temperatura (Calderón, 1987). 

Las temperaturas Frías del alamacén retra!.;an el mo'limiento 

de l~ savia y de ~qui la importancia de la refrigeración~ 

Alguno-:> vi'lari~t<'l':!. dispcnE?n do cámara.o;¡ frigori-ficas para la 

c.cn'.:.crv<ic.1 ón da pl üntone;: y ':'>emi 11 as. otro;: ti en en al macen es 

con baja~ temperaturas y 5Uficiente ventilación para evitar 

la aparición de hongo~ en lo~ plantones y ~emillas que se 

almacenan durante un largo período <Al vare::, 197:S). 

2.11. COMERCinLIZAClON. 

El negocio de los viveros exige mucha seriedad; por tanto 

una de lan formas de comercialización de las plantas de 

viveros, es por medio de cartas do pedido en las cuales, el 

cliente E>olamento señalará al númoro .de árboles qua le 
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interesan de cada espacie y deja al buen criterio del 

vivcrista la eleccidn da lan var·iedaden. Los 4rboles frutales 

no non cultivos anuales las consecuencias de una mala 

eleccidn de la~ variedadez pueden resultar muy costosas para 

el agricultor y por tal contraproducente a la 

comercialización de las plantas del vivero ( Dal Bo, 1993). 

Vozmediano (1982). menciona que otra forma de 

comercialización, realizada por alounos viveros, es por medio 

de catálogos loo cuáles tienen gran importancia no sólo en la 

vent~ de las plantas del vivero, sino también en el comercio 

de la fruta. 

La mayoría de las persona~ se guían por log consejos que 

encuentran en ecos catálogos, en los que suelen encontrarse 

instrucciones sobre las técnicas de la plantación y la 

descripción de variedades y porta injertos. Muchas de éstas 

variedades aparecen fotográfiada$ con colores llamativos y se 

describen sus cualidades. 

La diotribución de los catálogos es la ~arma más directa 

y eficaz de propaganda de tos viveran, pero para que •stos 

catálogos lleguen a 105 posibles compradores, es necesario 

una buena publicidad previa por los medios más usuales de 

di~u~ión. 

Por otro lado, Simao (1990) señala que los efectos de la 

propaganda se activan con otros muchos medios, ·de les cuAles 

el mAG importante es el contacto personal que facilita 

enormemente loB ar~eglos de venta entra viveros y 

compradores. 
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Camc cualquier otro negocio, el é1<ito en la venta de las 

plant~s de vivero, Ge coneiouen con una adecuada propaoanda 

para crear un interés en el agricultor, la promoción para 

simul~r el deseo de cultivar frutales. 

De ésta forma la captación de clientes se consigue 

ofreciendo ~rboles de buena calidad, as! como disponiendo de 

especiec y v~riedades que prcnentan una mayor demanda 

<Alvaroz, 1982). 
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111.- METODOLOGlA 

El presente trabajo se desarrollo bajo dos asquemns de 

actividadea•la reccpilaciOn biblioor&fica y la recopilación 

practica adquirida a lo largo de seis meses en el vivero 

Nazahualcuyotl de la COCOOER. 

Durante é~te tiempo de actividades desarrolladas en el 

vivero,se participo directamente en las diferentes labores 

que realizan dentro del mismo, tales como 

injertaciOn,trasplante$ 1 riegos,podas,fertilizaciOn,desinfesta 

ci6n do sustratcs,ctc. 

Dentro de algunas de éstas acciones se trabajo muy de 

cerca para adquirir mA~ practica y verificar el desarrollo de 

ellas,ya que en ba~c a óstaQ se cimenta la producción del 

vivero,mismo del que se formo parte. 

Por otro lado,se llevo cabo ln revisiór, bibliográfica 

e>:i!itcnte en torno al tama,para ello se vinitaron los 

diferente~ acervos bibliográfico~ e institucioneP que para 

ello convenian,recopilando asi lo mA~ posible de información 

disponible.para de ésta forma realizar el presente trabajo. 

Para el desarrollo metodológico se partio de lo~ aspectos 

generales,para paulatinamente llegar a lop particulares. 

En todos lo~ temas y subtemas que conforman el trabajo,se da 

unD información bibliográfica para posteriormente llevar ha 

cabo una comparación andlitica con lo adquirido en forma 

practica en el vivaroJresaltando asi la importancia que ello 

representa para el buen manejo y operación del vivero • 
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3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL VIVERO NEZAHUALCOVOTL 

3.1.1. UBICACION 

Las instalacionos dol vivero Nezahualcoyotl de la COCOOER 

co encuentran ~ituadan en CiéneQa Grande,en la parte sureste 

de la delegación Xochimilco,entre las coordennd~~ de los 19º 

t3•de latitud norte y los 99º 04'de longitud ocste,colindando 

al norte con 1 a Delogaci ón Iztapal .:\pa, al coste con 1 a 

DolegaciOn Tláhuac,al ~ur con la Delegación Milpa alta y al 

oe':ltc con la Oelogac:iOn de Tlalpan y Coyoac:an.Enc:ontrandose a 

una altura cobre el nivel del mar de 2240 m • 

3.1.2. SUPERFICIE 

Antiguamente la superfic:i~ ocupada por el vivero ora de 24 

hcc:tareas,c:on una producción básicamente de e~pecies 

ioreGtales mismas que GOn destinada~ para los requerimientos 

de reforestación de los bo~ques y áreas urbanas 

principalmente del Distrito Federal.Po~tcriormcntc an 1980 se 

amplio u 28 hoctareas,para dar c~bida a una área destinada a 

la produccion de árboles frutalos.A~i para el presente año 

contara con una ~uperficie de 60 hectareas,consolid4ndose 

come un vivero ónice en su g~nero. 

3.1.3. PROOUCCION 

La producción global se estima en 30 millones de plantas 

anualmente de las cuales,ol 97.5% son especies forestales y 

el 2.~ restante son especias irutiColas.Dcntro ,de las 

ospacies qua conforman la producciOn de pl~ntas fruticolas se 

tienenst4X de ciruelo,14Y. de perD,11~ de chabacano,14~ de 
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dura:no 1 13Y. de hi;o,BY. de capultn 1 BY. de membrillo,7~ de 

tajocote y un 8% de olivo. 

3.t.4. CARACTERISTICAS CLIMATICAB 

El clima donde se encuentra ubicado el vivero e5 del tipo 

C <~12) un B (ll ,el cual se define como clima templado 

oubh~mcdo,con un r~gimcn de lluvias en verano y un porcentaje 

de lluvia invernal menor de ~ mm de la total anual.La 

temperatura anual pre~enta un verano fresco largo con una 

media mensual en el mes mAc caliente de 1B.6ºC y una 

oscilaciOn promedio mensual de entre ~ºy 7°C.La precipitación 

es de 890 mm en promedio preséntandose de mayo a octubre.Las 

heladas comien~an normalmente en octubre y terminan en marzo. 
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IV.- ANALI616. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE UN VIVERO. 

Sin duda alguna el vivero Nezahualcóyotl cuenta con los 

elementos que mencionan las definiciones, Gobrc el concepto 

de vivero, ya que ~us instalaciones pormiten la producción, 

dcGarrollo y venta de plantas crccidaG bajo los cuidado$ 

ospccialos que requieren CCaldorón, 1987). Ademas do que su 

ubicación permitp el contllcto m.1.G cercano posible con 

productores y áreas ecológica~ a las cuales esta destinada la 

produce! ón. La misma ubicación del vivero a~egura 

disposición constante de mano de obra <Pidi, 1981), ya que se 

encuentra enclavado en una zona con escasa posibilidad dr. 

ompl~o, que maroinan a la misma a contratarse en las labores 

diarias del vivero. Ma~ sin cmbarQO como fuente de trabajo es 

segura para quien~G laboran en olla, no soto por la facilidad 

y apoyo gubernamental con que cuenta, sino que a nivel 

nacional es un vivaro con perspectivas ónicas en su género, 

combinando la producción do Arboleg frutales como la de 

o~pecies forestales. 

Las condiciones meteorolOgicas son adecuadas para las 

actividades roalizadas en ol vivero y aun asi, ante fanOmenos 

adversos y de~favorables se han tomado las medidas necesarias 

para su prevención, como el empleo de cortinas rompe vientos, 

invernaderos, empleo do plásticos para la construcción de 

tónelas con el fin de proteger a las plantas de posibles 

heladas, instalaciones de riego por aspersión y cámaras de 
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refrigeracion, aDpectos coincidentes con lo citado por Tam~ro 

< 1991 > Gal l oway y Boro o < 1983). 

Otro aspecto favorable con el que cuenta el vivero es el 

acceso a vias de comunicación rápidas y ~eguras, las cualos 

facilitan una entroda y salida de in~umos, materiales y 

produc:c16n. 

La orientación de las camas o eras es otro punto de gran 

importancia dado que con ello se puede optimi~ar el 

aprovechamiento do lu=.. La oricntaci6n este oeste, 

SiQUiendo la trayactor i a dol sol, produce re~ultado!:l 

aceptables, sobro todo en una =.ona como la que ~e encuentra 

el 'livcro, donde el congolamionto del ~uelo problema., 

sin emt;argo on primavera verano se incrementa la 

posibilidad de quemadura~ por el sol asi como crecimiento~ 

diferentes en las planta$ debido al sombreado <Thompson, 

1982), por lo que los factoras ambienta.les deba ser conjugado 

con un manejo de laboree y técnicas adecuada~ para evitar no 

noto pórd1das por quemaduras, deshidratación o plagas, sino 

también por compctoncia. 

DISTRIBUCIOtl DE SECCIONES. 

El vivero Nczahualcóyotl se encuentra dividido en las 

&reas necesarias e indispensablos para la producción de 

plantas, y de igual forma, ~l arreglo ~ distribución de cada 

una de la parcelas esta planeado pnra facilitar y llevar un 

mejor control de las actividades reali2adas en el vivero. 

Macias <19~1>, afirma que el vivoro d~be de estar dividido en 
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un conveniente nómero de secciones o lotes que faciliten el 

control de los trabajos. 

Las partes esenciales quo contiene el vivero son1 

aemillero~.almacén, oficinas generales, toma de agua, red de 

riego, injcrtera!:i, canteros e:tclu~ivos para cada especie en 

0>1istoncia en el vivero, asi como cortina~ rompe vientos, 

etc. (fig.1). Gallo\"ªY y Sorgo (1983), citan que las parteo 

primordiale~ conque debe contar un vivero son entre otra~ 

wlm~cigos, canteroc:;:; de transpl.:\nte, caminos, oficinas y 

almac~n, toma de ügua, etc. 

Por ~u parte Macias (1951), afirma que el vivero dabe 

constar de almácigos, sección de trasplante, ~ección de 

estacado, construccionos, camino~, canales, abrigos, etc. 

La orientución do las secciones al interior del vivero, 

e$ muy importante para una mejor y mayor captación de los 

rayos solares, asi, el snmillero <¡¡e encuentra orientado de 

norte a sur, al igual que lus secciones de injerto y de 

tran5plante; el alamacén se encuentra con una orientación de 

e5te a oeste, para recibir menor radiación Golar y asi tener 

temperaturas más frescas dentro del mismo, esto favorece a la 

mejor conscrvac:iOn de agr"oquimic:os y materiales almacenados. 

Contrario a lo anterior, Galloway y Sorgo (1983), señalan 

que los almAcigos y semilleros deben de estar orientados de 

eote a oeste para que estos reciban sd'mbra Guficientemente, 

al iQual que las camas de trasplante. 
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Entas c~racteriútican ocn primcrdialaG para lo;rar 

eficiencia y funcionalidad qum caracterizan al vivero en la 

producción do plantas fruticolas. 

SECCION DE SEMILLERO 

El Arca deGtino.da a ~emilltllro en el vivero Ne-::ahualcóyotl 

esta ocupada por 2 áreas do formta rectan;ular de 

.'.lprou i.rnadamente 1. O mts. de ancho por 10 mts. da l aro o, 

aoparadas por un pa~illo do 30 a 40 cm. de ancho. 

EGtá form~do de madera con una altura sobre el nivel del 

~uelo de aprouimadamento 40 cm. y se encuentra cubierto con 

polietilono ~obre una arma~ón de madera de unos 3 Mts. de 

alto. En rcl.'.lción a lo ~eñalado, Macias <l9Sl) c:i.ta que el 

tamaño y forma de lo~ almác:igo!l depende de las especies por 

propagar, de lo~ procedimientos para sembrar y regar las 

plantas. Lamonarca ( 1982) Empl ica qua las áreas deatinadas .ci 

~cmilleros deben de tener una longitud variable y una anchura 

no cl.1perior a 2 Mts. separados unas de otras, por un patoi lle 

de 35 cm. de ancho. 

Por otro lado, el $UGtrato que componen los semillero~ en 

ol vivero, es una mezcla formada por tierra de monte, 

insulei<, arcilla y arena, los cuálca, forman un medio que 

reó.ne las cualidades necesarias para obtener bueno~ 

resultados en la germinación )' trasplante, recientemente ~e 

ha implantado la utilización de la cascarilla do arroz en los 

semilleros , ya que se han visto ~us ventajas y cualidades 

como componente y mejorador da sustrato. 
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Al re~pecto, la Consumer Guide <198~>. manciona que el 

nustrato debe 9er de buana calidad, do textura media y buan 

porcentaje de arena. Lamonarca <1qa2> por uu parte, señ~la 

que las tierras destinadas a semilleros deben ser fértiles, 

ligcrn~, permeable~, y ~Acilmonte laborable~. 

El tipo de siembra en el vivero, esta en funciOn de la 

oo:.peci e a sembrar; cuando se trata de ceml 11 as pequeñas 

<pepita) la siembra se rali;::a al '/oleo y cuando o;aon ~emillas 

gr.:mdc~ <hue~o> en hilcra5, cubierta~ ligeramente con tierra. 

La época en la que ~e raliza la siembra es fines de 

noviembre para que a mediado$ de Febrero se trasplanta y se 

injerten po~teriormente. 

Al rc~pecto f\l ·.1arcz < 1973), menciona qua la ~i cmbra debe 

realizar~c ~upcrficialmante cuando son semillas pequeñas. La 

siembra puede hacerse al voleo y en lineas segón sea el 

tamaño do la semilla 'I los. métodos de cultivo que se sigan en 

el semillero; la mr:>jor ópoc.a da siembra es u fina.las del 

invierno o inicio do la primavora. 

Una vez germinada y emergida la planta, permancen en el 

semillero el tiempo suficiente hasta que alconzan una altura 

adecunda que puede ser de 10 a 15 cm para su trasplante y 

evitar as¡ la competencia entre ellas. 

Calderon <1907>, cita que las plantas en el semillero no 

deben permanecer por mucho tiempo ya que como se encuentran 

muy juntas unas de otras, en breve comienzan a competir y 

puede verse retraeado su deoarrollo. 
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E1<isten atgunon elementos que no se han llegado a 

implementar en la producción dentro del vivero NazahualcOyotl 

como lo son la utilización de mallas para minimizar la 

luminosid3.d, la siembra directa en les contenadcreu y la 

implementación de un sistema de riego adecuado para esta Area 

SECCIOrl DE ESTl\CADO 

En el vivero Nezahualcóyotl no ~e cuenta con una Arl!a 

dcstin.3da c>1clusivamente al estaquero, ya que el semillero 

funciona t~mbi~n como cama de cnraic~I esto es lógico ya que 

como menciona Pidi (1981>, el estaquero requiere los mismos 

cuidados y di~posicionc~ necesarios que el semillero. 

La.monarca <1979) 1 menciona que no todas las especies 

frutales pueden multiplicarse por estücas, en el vivero se 

multiplicün sólo por éste método el ciruelo, la pera y el 

olivo. Del material vegetal almacenado en la cámara do 

rcfriQeraciOn, so cortan las estaca$ con longitud de 1~ a 

:?Ocm. de largo y que contenQan unas 4 yemas viables. Los 

corte~ deben da ~er longitudinales, una vez cortadas, éstas 

se envuelven en periódico mojada para que no se dehidraten, 

se almacenan o se llevan al estaquero, esto óltimo si se 

fuese ha enraizar de inmediato. 

La época de obtención del material es cuando eY.isten 

condiciones de reposo invernal que es en les meses de 

noviembre a fines de febrero. Lo mencionado tiene relación 

con lo citado por Macias 0951) y Alvar;ez <1973). 

Lamonarca <1979>,· establece que actualmente es com~n 

propagar estacüs bajo el método de G1ombra directa en 

- 100 -



recipientfiH> o boloa3 de polietileno, mAs sin embaroo, ém~a 

actividad en el vivero eOlo so ha realizado en una ocs&ión y 

como lo~ resultados no fueron los espmrados Ge ha continuado 

e5tacando de la forma tradicional. 

En lo referente al uso de reguladores de crecimiento, 

c!:.to~ zor. uti li::ados bajo el producto comercial llamado 

Radin, el mi<:::.mo que es utilizado para elevar los porcentajes 

de emis16n de raíces,. Alvarcz (199~>, menciona que no por el 

u~o de fitohormonas se consiguen resultados del todo 

satisfactorio~ en Pl enraizamiento de e5tacas, pero $i ~e 

pueden cbtoncr en algunos caso~ porc:ontajes m.1.!:i eleva.do!:> de 

enrai~amicnto de lo~ que ~~ obtienen normalmente, en ~ste 

!jGntido, el vivero lo~ porcentajes de raí.ces ell\itidas asi 

c.nmo el prendimiento de cstacac antes y de~pu~z del 

tra::.pl.a.~.tn, han <0.ido sati!Jfactorio!:> por lo qua so obtiene 

elevado númEro do plantac. nin aplic.aciOn do rE!guladores de 

crocimier.ta. 

Sin embargo, se constato que pesar de utilizar 

prim~ramente lo~ productos onraizadores, se observo que en 

todo~ las especia~ propagadas se tenia un alto porcentaje de 

enraíce. 

SECCION DE TRASPLANTE. 

ESta actividad es de suma importancia en cu&lquier 

vivero, ya que de alla dependo el nOmero real de planta~ por 

injertar, y que finalmente se reflejara en la producción 

total de plantas. 
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En el vivero NezahualcOyotl el tranplante se rQGliza 

tanto para plantas nacidas ha partir de semillas como para 

estacan pueGtas a enrai2arl son trasplantadas a los 20 O 30 

días de emoroida~ las plántulas, o bien, cuando hay un 15X da 

estacas que han emitido raiccsJ lo antorior converge con lo 

citado por la S.f\.R.H. C19B3>. 

Vozmediano <1982>, comenta que éuta actividad puede 

suplirse con la siembra directa en campo o en bolsas da 

polictileno, sin embargo, en el vivero no se realiza de é~ta 

forma ya que en ciclos anteriores no se han obtenido 

resultados dal todo satisfactorios ha causa del mal control 

fito~anitario en el sustrato. 

Una vez que ~e ha determinado realizar el trasplante , 

ésta ~o lleva a cabo con el mAximo cuidado, regando primero 

el sustrato para asl facilitar la extracción y no cau~ar 

daños a la raiz, salidas del semillero, es necesario 

depotoitarlas c:m un recipiente con agua e en papel pc.-riddico 

mojado cuando ~a trata de estacas, lo anterior, con el objeto 

do evitar det>hidratac:ion. como lo t>eñalan Macias <1951> y 

Simao (1970>. 

Una ve~ rculizado el trasplante en la época adecuada que 

es a fines de primavera y a mediados del verano, se aprieta 

alrededor de la planta para evitar bolsas de aire que 

provocarian al secado de las raíces, postericrmenta se da un 

riego liQeroJ todo lo anterior es acorde a lo citado par 

Gallc.-,ay y Borgo (1973>, Simao C1970>. 
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Finalmante, on el vivero se roalizan loa trauplantes de 

forma tradicional pero 5e ha postulado que la utilización dm 

la tfcnica denominada traspl&nte ~nticipado, favorece en oran 

medida la supervivencia y baja el porcentaje de da~os a la 

raíz, ademA~ de qu~ evitan la poda de raiccs al momento del 

trasplante, lo anterior e~ta basado en resultadoo obtenidos 

por Mu'!ialem <197BJ, donde reali~o un ensaye sobre 6 Techas de 

trasplante anticipado, encontrando que en especies forestales 

a lo~ 4 dias de germinadas alcanzaron al mayor incremento en 

altura que el obtenido en el método tradicional. 

SECCION DE INJERTO 

La práctica de injertaciOn es una de las más 

generali:::adas la propagación de plantas, y dentro de 

cualquier vivero e~ una técnica indi~pen~able para la 

obtención de individuos sirr,ilares a ~us progenitores, en el 

vivero Ne2ahualcOyotl se !lavan al cabo dos tipos de injerto, 

"T" invertida y el de yema que son, los más comunmente 

utili:ados en especies como: dura~nos, manzanos, ciruelos y 

pora entre otros. 

Da! Be <1983>, menciona que el injerto es un método muy 

difundido en frutlcultura y que existen por lo menos so 

modalidades de injerto. 

Generalm~nte la~ condicionco que Ge toman en cuenta dentro 

del vivero antes de efectuar la injertación son entre otroar 

días templados Y faltos de humedad, época adecuada, edad de 

la planta, diámetro y altura de la misma. 
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Alvaroz (1q73>, señala que para la pr4ctica del injerto se 

elige el dta apropiado, qua no dobe sar hOmedo ni demasiado 

caluroso, ni coincidir con el periodo en que la planta se 

encuentre en plena actividad vaoctativaJ en consecuencia las 

estaciones más propicias ~en la primavera y finales del 

vorano, o~to cuando se realiza en el terreno, mientras que se 

rcali:an en el invierno cuando se injerta en cuartos o, 

gal eras. 

En relación a lon tipos de injertos utilizados Rendón 

<1985J, comenta que el injerto de yema es utilizado 

principalmente en lo~ viveros y que tiene caracteristicas de 

dar origen ramas largas y robustas. El injerto de 

"T"invortida ~e utili::a o;;.obr~ patrones jOvenes y de pleno 

crecimiento on zona~ de baja humedad. 

En ol vivero, existen algunos parAmetro~ que no ~en 

con~iderados en la elaboración de un injerto, y que realmente 

tiene importancia entre éstos podemos citar a la altura de 

injertaciOn, la cuál, e~ uno de los que no han sido lo 

!r.Uficientemente in·1c=.tigado5 dentro del área de propagación 

dobido a una serie de factores, entre los que podrian 

ubicar~e evuluacioncs a largo plazo, dificultades en el 

ostablccimionto de huertos, etc.,acorde a lo citado por Simao 

(1970). 

Por otra parte, ln 5anidad con que debe realizarse un 

injerto es un f3ctor muy importante, ya que el utilizar 

herramienta ~in de~in~ectar, material contaminado, manos 

sucias y el amarro entre otros, son medios favorables para la 
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diseminaciOn de cnfermodad~a. Caldor6n <1997>, menciona que 

ol éMito da un injerto dependa en oran medida do la limpieza, 

empleo do tócnica adecuada aui como da la destreza del 

injertador, pero un punto muy importante ee la utilización de 

variedades autenticas. 

N U T R l C 1 O N 

La fertilización en el vivero Ne~ahualcóyot1 1 en 

lle'J"ado a cabo b3.jO una calendarizaciOn que va relaciona.da a 

las ctapao de crecimiento. La primor-a de ellas e~ una 

fertilización de inicio y se recomienda para dar un 

crecimiento inmcdi~to a lo~ planta~ trasplantada~ <Carvalho , 

1980>, posteriormente se fertiliza al terminar de injertar y 

dC!opuó'!:> de una poda, aoi mio;;mo Ge Tcrtili:a al momento del 

deGarrollo o o~tablecimionto de lluvias, sin embargo también 

oe aplican nutrientes cuando üe observan Pintomas de 

deficiencias o despu~s de problemas especiales tales como 

heladas, baj~ fertilidad del sustrato, daño$ fitopanitarios , 

ate. <Gallo1r1ay y 9or~o, 1983) 

En cuanto a la dosis y nutrimientos utilizados en el 

viv~ro GO emplean fertilizantes nitrogenados principalmente, 

dado quo ep el elomento que mác necesitan las plantas en 

desarrollo. La fuente para obtener dicho nutrimiento es el 

nitrato de amonio, dado que la acidez del Gustrato de un pH 

de 5.8, aunque en acciones se emplea el sulfato de amonio 

cuando los valores do pH. cstAn en ~.B o por encima <Davey, 

1984>, Gin embarQD el reQ15tro de pH en los sustratos no es 

muy constante ni ob~ervado con gran interés, pese a que las 

- 105 -



mozclaG •mpleadas daban encontrarao en un pH liQeramonta 

4cido, tendiente a la neutralidad para qu~ lom minerales 

puedan ser tomados por las plantas <Clmary et. al., 1992). 

Adema~ de ello Ge emplean pastillas comprirnldae de 

quel3.to~ de aprm:imadamento !JOO mg. c:/u depositandose dos 

pa~tillas al momento del tra~plante. 

Es importante cuidar la do5l~ de fcrtill2ación ya que una 

fertili::ac16n e:u:esi'w"a ocasionaría sintomas rápidos y severo~ 

de ~alinidad que aunados a la calidad del agua provocarian 

marchitamiento y quemaduras del follaje <Baltazar, 1984>, así 

como daños por to>:icid.:id <Carvalho, 1980>. Lo cual 

conllev.:iria a ~omctC!r pC'riódic:amC!nte a li:1iviaci6n con agua 

de buena calidad 105 recipientes <·Balta.zar, 1984). A pesar de 

~er dificil determinar los nutriente~ y dosiE. de 

fertili=aci6n, ya que mucho dependo de la mezcla de 

mütcrialo'j para ::.ustrato, de la especie y de la etapa do 

dotoarrollo <Gallo~1ay y Borgo, 198:Sl. Sin embargo, el poco 

conocimiento práctico quo se tiene ~obre aspectos como la 

cAp~cidad de intercambie catiOnic:o, ~crtilizantes, sales 

~olublc~, la importancia de mantener, la estructura del 

<;:.uolo, pH y la materia orgánica contenida en los sustratos 

(0a.vids6n y Mec:klenburg, 1981), resagnn el avance para poder 

determinar una dosis, época y mótodo de aplicación correcta 

<Carvalho, 1980>. 

SECCION DE HUERTA MADRE 

Es de vital importancia para un vi vero que el 

ab~stccimiento de su material a propagar presente las 
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caracteristicas requeridas para la producción de plantas de 

calidad. Al respecto Calderdn (1987>,menciona que deben d~ 

ser árboles sanos que no sean tan jovenes pero tampoco 

presentan slntomas de senectud y desnutrición, asl como 

estar libres de plagas y enfermedades. Sin embargo dadas las 

característica~ climáticas de la zona, aunad.:i c.1 l.:is 

condiciones 5alina~ del suelo, no permiten poder llevar a 

cabo el establecimiento dptimo de una huert.:i madre, la cual 

contenga tanto especies como variedades que de ordinario se 

propaguen en el vivero, por lo que en ól se ha recurrido a 

la utilización do bolsas de pal i eti lena con mcdidam 

aproximadas de 50 cm. de diámetro por una longitud do 1.0 m. 

para el establecimiento de la huerta müdrc; lo cual convenga 

a quo esto~ árboles presenten un bajo y a la ve: un lento 

desarrollo, sean su-=::.ccptiblcs:. a frecuentes daños por plagas y 

cnfarmedades llegando a obtener finalmente matorial vegetal 

de baja calidad, el cual no es adecuado en la prcpagacidn. 

Por lo antes mencionado ol material utilizado para la 

~ropagacidn dentro del vivero os obtenido en huertas de otros 

estados prosentundo cüractor!sticas heterog6neas, Calderdn 

( 1987_), al respecto señal a, quo en la propagación vegetativa 

os de suma importancia obtoner material de propagacidn 

siempre de los miamos ~rboles para que las plantas obtenidas 

pre~entcn características uniformos • 

. SUSTRl\TOS 

Actualmente las técnicas modernas de produccidn asi como 

la demanda de plantas de calidad, obligan a los viveros 
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oficiales y particulares a poner en prActica todo aquello que 

permita mejorar las t~cnicas 

con calidad de producción. 

de producctdn a bajos costos y 

En el vi vero Nezahual cOyot 1 

tradicionalmente so ha venido utilizando el sustrato 

compuesto por tierra de hoja cernida, agrolita y arena, sin 

embarQo, lu~ necesidades por administrar el presupuesto y 

mejorar las condicionos de germinación y enraicé de las 

plantas, han permitido el cambio de la arena por un m.'.lterial 

prefabricado llamado insulex como mejorador de ouelo, y de la 

ugrolita por cuzcurilla do arroz. La~ sustituciones en las 

mezclas no han registrado cambios drAsticos en lo!l 

resultados, ya que lu ca~carilla de arroz es un buen 

~ut;tituto de l.:l. agrolita por ser liviana, tiene buen volumen, 

mantiene eficazmente la humedad y tiene un pH alrededor de 

6. o, además cconOmi co y fi\ci l de obtener <Venator y 

Liegel, 1985>. Por zu parte Hartman y K'ester <1981>, señalan 

que la agrolita retiene agua de 3 a 4 veces su pe~o y su 

valor do pH tiende a la neutralidad, ademas de que no os 

capaz de intercamblar cationes ni contribuir con nutrientes. 

Sus particulas de 3 a 6 mm. de diámetro son las m.1.s 

empleadas por contene'r una buc<na reserva de aire casi 

imposible de satura, fis1camonto eo e5table y de buen drenaje 

<Mart)'r, 1991; l'Jilson, 1980). Dadas las características de 

ambos m~terialcs que hasta ciarto punto son semojantes, es 

importante señalar la atinada ~ustitución que se hace de uno 

por al otro, sobre todo si se contempla desde el punto de 

vista económico. 
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Por otro lado uno de los materiales tan comun y omplaado 

tradicionalmente como es la cascarilla da arroz, en lA 

mayoria de' loG viveroo se justifica por bajo costo, fácil 

acceso a ella, óptimos resultado~ y sus características. 

Tócnicamcnte la tierra de hoja es otra forma de turba 

puesto que estA compuesta por restes de plantas en 

descomposición parcial. Tiene menor capacidüd de retención de 

agua que la turba pero es más rica en nutrimientos. Mantiene 

unü aceptable porosidad y drcn~jo y presenta pH ácido <FIRA, 

1985). 

A pc~ar que un $UZtrato óptimo depende de varios factores 

incluyendo los requerimientos de la~ especies a cultivar, el 

volumen de recipiente y la mezcla adecuada de los materiale~ 

que ~e dispongan <Vcnator y Liegel, 1983). Se ha podido 

con~tatar que lo~ re~ultados obtenidos con la mezcla empleada 

en el vivero, que con~i~te tierra de hoja, insule>1 y 

ca~carilla de arroz on una proporción de 1: 2: 

respectivamente, es más eficaz en la germinación de semillas 

y enraicé de estaca$. 

Sin embar~o dado la prc~encia de materiales orgánicos 

<Verdonck, et al. 1981l, es necesaria la desinfestación del 

sustrato CDavey, 1981>, dado que es para el vivero y para el 

consumidor una garantia de sanidad en los árboles 

producidos, como también lo debe ser la desinfestación 

frecuente de instrumentos y equipo de tr4bajo (Alvarez, 

1973>. La forma de dezinfe5tación del sustrato en el vivero 

es a trav6s de la inyocciOn de bromuro de metilo, colocando 
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los inyectores en ol centro de los montones de tierra de hoja 

~ ~allAr con plAstic:o durante un lapso de 49 - 72 horas 

pontcriormente se descubre y se deja en aireación por un 

tiempo de 24 - 48 horas para utilizarla despuds en el 

llenado de las bolsas de polietilcno y almácigo~. 

Dado que el bromuro de metilo reduce su eficiencia en 

presencia de suelo hümedo, tierra arcillosa y alto contenido 

ce materia orgánica <Venator y LieQel, 1993>; se recomienda 

cal cmtar los frascos sumcrgióndolo~ en agua caliente 

~proximadamente a 70 °c. por un aspacio do tiempo de 10 a 15 

minutos, para evitar fugas es necesario manten'cr Ql envase 

bien c:oloc:.ado can su respectivo inyector y coneniOn hacia 

cJ.rriba <Calderón, 1987>. Asi mi!:imo, Vcnator y Liegcl (1985>, 

zañalan que el bromuro de metilo e~ generalmente me~clado con 

claropi~rina para incrementar lil efectividad. 

La mc~c:.la quo se usa má~ comónmante está compue~ta de SOY. 

de bromuro y 2% de cloropicrina, inyectándose al suelo 

1-.:i~ón de 350 l<~g. / Ha. <Oavey, 1984). 

Aur,que el E!mpl co de productos qui micos es lo más usual, 

no se debe descartar el empleo de mótodos físicos para la 

desinfcstación de sustrato~, dado que en ocasiones superan en 

efectividad a los primeros <Mulder, 1979; t-laUrnr, 1949, 

Gasser, 1964~ Boodley, 1981>. E,;:;tos métodos generalmente son 

eficientes por ~u rapidez son más prácticos, menos riesgozos 

y en mucha~ ocasiones logran una mojar eliminación de los 

patógenos <Boodley. 19811 Ram:trez, 1983). Dentro de ellos, 

Gasser (1964> ¡ Ramirez (1983> señala que la desinfestación 
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c:on vapor, •parte de no ser tO>iico, se considera el m6toc:fo 

apropiado y mAo seguro para el tratamiento de suelos. 

Por el contrario Hartman y Kester <1995> J Lieoel <19B:S>; 

Sánchnz <1987>, mencionan que 90 prefiere la dasinfestación 

con vapor recalentado para mezclas que no contienen tierra. 

Tales inconveniencia~ permiten dudar de la técnica en cierta 

forma, no asL del método. 

Por otro lado la de5infestaci0n por microondas e~ un 

mótodo qua so empieza a utilizar en lo~ E. U. <Metaxes, 1983) 

Y a pesar de que en el pai~ e~ poco conocido, su 

investigación sigue despejando dudas en su utilización; al 

re~pecto Avila y Escamilla < 1989>, mencionan que el 

calentamiento del suelo os más homegéneo por éste método, 

aspecto que resulta fundamental para una buena 

desinfestaciOn. 

La temperatura del 5uelo se incrementa hasta un punto 

m.i}1imo, después del cual ~D mantiene estable, situación 

importante porque a diferencia de los otros métodos, en este 

~e disminuye el riesgo por sobrecalentamiento del sustrato. 

La rapidez del calentamiento es mayor por medio de microondas 

que por cualquier otro método y la temperatura alcanzada se 

mantiene constantemente, por lo cual puede ~er un método que 

se puede implementar y hacer m:tensivo su uso. 

SISTEMA DE RIEGO 

En el vivero NazahualcOyotl, como en cualquier otro sitio 

de producción de plantas, el riego e~ uno de las factores da 

cuyo manejo óptimo depende la producción y calidad de la• 
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planta~ producidas, ast 'como de un ahorra considarablo •n 

agua. 

La fuente do abo&tecimiento de agua para el vivero ea 

mediante pozos de e>ttracctón, debido a lo superficial que se 

encuentra ol manto freAtico • Sin embargo cabe hacer mención 

quo la calidad dol agua no todo aceptable 

principalmente por el empleo que se hace de ella para ta 

higiene de los trabajüdores, su calidad la expresan ademá~ 

lo~ altos indices de pH registrados, así como de la capa 

salitrosa que presenta ol torreno en la superficie, 

indicadores que muestran la condición salina del agua. 

Las labore~ do riego son llevadas a cabo por personal que 

si bien no cuontan con una capacidad aceptable para las 

actividado~ de riego, si tienon la ventaja de Ger las ünicao 

quo rc~li~an esta labor, desarrollándola diariamente y en 

épocas de primavera más de una vez, es importante señalar que 

no tod~~ las ~emilla~ y especies en desarrollo requieren de 

la misma cantidad de agua para su ~orminacidn y crecimiento, 

por lo qL1e e~ recomE?ndablc como lo señala Harnández y Salinas 

<19701 citados por Rojas (1984) determinar la periodicidad y 

volumen de agua de riego, dado que además depende de gran 

p~rto de la e~pccio, naturaleza del sustrato Y del clima 

Padilla <1983). Un parámetro aceptable es el reportado por 

Day <19801, refirióndose al potencial htdrico, inicia que el 

potencial de agua en nustratc se debe mantener ~ntre - 0.1 y 
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-0.75 bar adcmáG se deberia roali2ar una planeación m4s 

pracisa para mantener el medio da cultivo con una humedad 

cercana a de campo durante su fa5e de 

crecimiento activo, tomando en cuenta otros factor~a como 

nutrientes y tcmpcraturü entre otros <Barnett y Brissettc, 

198á). 

Dadas las condiciones de producciOn en el vivero, el 

recipiente juega un papel importante como contenedor del 

sustrato y de la planta, por lo que 

los sistema do riogo más of icacQs como lo es el sistQma de 

riego por asperGión, que si bien, por una parte es uno de los 

~istcmas más costosos por su in~talaciOn y equipo. por otra 

da mejores rc~ultado~ de servicio, duración, manejo y sobre 

todo ahorro on el suministro de agua. Su colocación, esta 

instalada bajo las normas sugeridas por Davcy C19B~>. Por 

otra p~rto Venator y Liegcl <1985>, sugioren que para 

opcracione~ con recipientes, generalmente ~e utili=an más los 

sistema~ de riogo mOvilc~ que los portátiles, recomendando 

pnra ello aquellos que atomi~an el agua mediante ol uso de 

ooquillas, oobre todo para las etapas de crecimiento y 

desarrollo da brote~. Dado que en la ct~pa do germinación se 

requiOro de un sumini~tro uniforme y bien distribuido, con 

una aplicación prolongada con el ~in de que humcdcsca 

complotamenta a una profundidad adecuada <Musalem y Fierros, 

1979>, puede caistir para ello el empleo de aspersores de 

Qota más fina o regaderas cttclusivas para alm4cigos, con la 
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finalidad de no ~acar a lan plántulas o su media de cultivo 

fuora de los rocipiontas. 

CONTROL FITOSANITARIO 

El control fitosanitario dentro del vivero Ne~ahualcóyotl 

es un ~spccto quo gonoralmonto no requiere de mayores 

cuidados ya quo la presencia dn plagas y enfermedades no son 

una limitante en la producción de plantas. 

Lo secci On quo mayor atención roqui ere en este aspecto h.::i 

sido la huerta madre ya que debido las distancias do 

plantación , si~toma y manejo quo se le da, ha ocasionado la 

presencia de alounas enfermedades fungosas como la cenicilla 

y tiro de munición. Otros factores como la introducción de 

matori.:il vegetal obtenido de huo!'"tas de las cuales no se 

conoce el control y evol uci On de las pl c:mtas ahí ClC i stentcs 

aGi como la escasa sanidad tanto on la multiplicación con en 

el manipuleo de herramientas y material vegetal ha ocasionado 

la prc!:iencia de las ~nfermedades antes mencionadas.Lo 

anterior concuerda a lo r~portado por Jasco <1988). 

El abu~o de plaguicidas y la mala aplicación de ellos ha 

oca~ionado la eliminación de enemigos naturales de algunas 

plagas lo que ha ocasionado la presencia de unos brotes de 

pulooncs, mosquita blanca y arañe. roja, <Alvaro:? 1973>. 

El uso indiscriminado da insecticidas aunado a la forma 

de aplicación la cual se rcali%a 3in protmcción alouna y en 

algunas ccacioncs se aplican insocticidas inadecuados para la 

J:?laga por contr~lar,son problemas que significan una 
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deficiancia técnica y de administración de recursos 

materiales. 

ADMIN15TRACION V ORGANIZACION DEL VIVERO. 

Al iQual que en toda empresa, en el vivero lou objetivos 

pl o.ntcados ante!l iniciar una prooramaciOn o 

calendarizaciOn, suelen plD.naarso, lo cual, contempla 

directD.mentc tanto la admini~traci6n ccmo la organización 

dentro del vivero, que el éxito de un vivero esta basado con 

su administración y ~upcrvisiOn,lo que ha hace po!liblc la 

determinación do l~s ospecios, ~antidad y cla~c de plantas 

necesarias para abastecer la demanda del mercado. 

El personal tione tareas continunu y raaliza aquOllas 

necesarias para la producción de plantas, las que estorón 

$Uporvisada$ constantemente por el jef~ o encaroado de campo, 

con esto se acont(la mAn la buena oroani2ación y 

administración del vivero ya que al ocupar el ndmero de 

personas adecuado para ca.da etapa hay reducción en costos de 

producción. Mactas (19511, señala que cuando la~ labores sean 

pocas que no justifique el empleo continuo do mano de obra 

deben arreolarsa las actividades de tal forma que éstos 

ocupen todo su tiempo. 

En cuanto a. la. organización al interior del vivero, 

Galloway y Borgo C1983l, señala como medida para llevar un 

control adecuado tanto de ingresos como de egresos de plantas 

y semillas, control do salida de la herramianta del almac6n, 

entrada de material vegetal, eHistencias, etc. Esto se logra 

mediante fichas, reoistros, gráficas, va.los, etc. 
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Eo relación a lo antcricr en el viv~ro se carece de cierto 

control an algunas da las actividad•• mencionadas 

anteri ormcnte, lo cu61 SQ refleja cm alttb&jDll <lh las 

ott:Lstanc:Las. 

Pcr otro ~ado, ta cxit;tencia di! letrel""os an las 

cabeceras di> los canteros indic:.:ando la espacio que ce upan 

astes, no existan, lo cuAl indica la falta de organi~acidn o 

la falta de l""ecursos con qua d~bo contar el vivero. 

En atencidn a los visitantes y como forma de 

identificación Alvarcz C1973), aclara qua es necesario la 

instalacidn de letreros en cada sección o cantero, en dende 

oo oscribira el nombre científico y la variedad qua ocupan 

es toa.. 

Finalmente, la ejecución como pürte integral de la 

admini~tración os realizada bajo una buena prooramación d~ 

laG actividades a dc~arrollar dantrc dol vivero, do ésta 

forma, h~ sido posible la ocupac:Ldn constante dol sGmilloro 

como tal y como estaquero, pnra que posteriormente toda la 

planta obtenida aea trasplantada a injertada en el mommnto 

más idóneo. Simao (1970> 1 menciona que uno de los factores 

principales que determin4 el dwito de lo~ viveros, lo 

conGtituyc lo ejecución oportuna y corrmcta de toda~ las 

operaciones dol cultivo. 

nsi en el vivero se trabaja mediante la formulación de 

programan de trabajo, lo,; cu4.les cstAn basadoa en 

e:<pcrienciils adquiridas en ciclo• anterioros. 
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En tórminos oaneralas se pueda considerar qua ol manejo y 

operaciOn del vivero es accptable,mue&tra de elle RG la 

producciOn de plantas quo aa obtienan por aña,asi como la 

poGibilidad de ampliar lo superficie del mismo e intensificar 

au producciOn. 

COMERCIALIZACION 

Contrario a lo mencionado por Del Bo <l9B:Sl y Vozmodiano 

t1902J, l~ comercialización de les frutales en el vivero, no 

se roali:a en ba~c a cat4loQo con fotoorafias publicadas ni 

por medio de Cürtas de pedidos, sino que la venta del 

producto se realiza haciendo el pedido en las oficinas 

centrales da la COCODER, organismo al que pertenece el 

vivero, una vez realizado lo anterior, se visita c~te con la 

Jrden de salida donde ~e CGtipula la cantidad y especie que 

~e vD. a:::lq~.1irir. 

El cliente escoge las plantas que so llevara, esto CG 

idóneo sco~n lo manifiesta Alvarez (19731, quten cita que la 

caftación de clientes se logra mediante la venta directa 

ofreciendo Arboles de calidad, asi como presentando especies 

y variedadca que tienen una mayor demanda. 

Simao (1970), por 5U parte, cita que el contacto personal 

facilita la venta entre el viveri~ta y el comprador. 

De est~ forma, el vivero realiza la venta de su producciOn, 

lo que en ocasiones puede $er la forma que menos clientes 

capte ya que s~ cae en formulismos al realizar el pedido en 

un luoar y r~coger las plantas en otro, por lo anterior , 

saria m.1s conveniente realizar la compra directamente an el 
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mismo vivero lo que tracria en consecuencia menos tr4mitco y 

~st no AQili~aria la venta da la$ plantas. 

Por otro lodo y debido a quo el vivero pertenece al 

Departamento del Distrito Foderal,del cual recibe susbsidio 

no se ha hecho incapie en la elaboraciOn de programas bien 

adecuados para el manojo en general 

cptimizaria recurPoo tanto en lo 

materiales. 

l\LMl\CEN. 

del mismo,lo 

cconOmico como 

cual 

en 

Las instalaciones del almacén, constituyen una de las 

construcciones m3~ importantes dentro de un vivero. En ol 

caso del vivero Ne2ahualc6yotl, su eficiencia radica en la 

adecuada distribuciOn de éste. Gallo\''ªY y Borgo <1'-i'BOl, 

señalan que lo mAs conveniente es tener tanto a las oficinas 

como al almacén en ol mismo edificio; ellos distribuyen de la 

siguiente moncrci primero un almacén para insumos y materias 

prim3s un segundo para herramientas y materiales y finalmente 

un tercero para m~ntcnimiento y equipo. Tal distribuciOn 

asemeja lo señalado por Alvarez <1973>, quién menciona que 

para viveroti comerciales so debo contar con almacenes quo 

operen bajo actividades especificas, con la finalidad do 

llevar un ordenamiento y un control eficaz. Asi mismo también 

el vivero debo contar con una cámara frigorífica para el 

almacenamiento y control de semillas y material vegetativo 

<Calderón, 1987>, dicha camara es empleada como banco de 

germoplasma en el vivero NozahualcOyotl. 
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Ea importante hacor constar qua el contenido y distribución 

de los almacenes coincide con le s~ñaladc por Padilla (1993), 

sin emb.J.rQc dichca matGrialGs, inoumcs, herramientas y 

equipo, debido al empleo diario mantienen una renovación 

constante. 

Por otro lado ol almacén no cuenta con las debidas 

precauciones para el buen manejo y conservación do 

aQroquimicos e inGumc!:, asi como el cuidado de equipo ')' el 

mantenimiento indispensable do la~ herramientas. 
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V.- CONCLUSIONES 

1.- El vivero Nczahualcoyotl cuenta con la5 distribuciones 

adecuadas do 3eccionos, acorde a cada una do las etapas 

de producción de las plantas. 

2.- En ol Area destinada a semillero es necesario el m3nojo 

de üombrcado~,para mejorar la calidad de la luz~lo cu~l 

originari3 a un mejor desarrollo vegetativo do las 

pl.:t.nt.:t.c 

3.- Se hace necesario al contar con una Arca exclusiva para 

estacado de material vegetativo o en su defacto, 

roali:ür una ampliación del semilloro,para do ósta 

~arma poder manejar un caléndario de propagación asl 

como una mayor cantidad do material por multiplicar. 

4.- La siembra directa en las bolsas do polietileno 

minimiza tiempos perdidos al trasplantar, asi como el 

tr.:t.nsferir mano de obra en alQuna otra actividad dentro 

del vivero. 

5.- Las técnicas do injertación llevadas a cabo en el 

vivoro ~on la~ apropiadas de acuerdo a las especies 

propagadas en el mismo,ésto se ha reflejado en los 

porcont3jes da prondimi~nto,las cuales,son alrededor 

dol BS a 90Y.. 

6.- El Guministro do agua a las plnntas a lo larQo de su 

dosarrollo es suficiente , por lo qua no limita la 

producción. 
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7.- E& importante implementar un programa do nutrición 

acorde a laa otapas dm crecimiento de laa planta9. 

e.- La ~u~titución de alounos materiales en los su9tratos 

cmpleadcs han ro~ultado cor eficientes para una mejor 

producción ya que con su utili~ación so ha logrado 

mejorar la textura de la mezcla, ayudando ast a un 

mejor enraice y desarrollo vegetal y radicular. 

9.- La huerta madre no reuno laG caractoristicas adecuadas 

para la obtención de material vegetativo. 

10.- El almacenamiento y manojo de agroquimicos en bodeQa y 

campo requiere de cuidados y manipuleo que garanticen 

la ~eguridad del operario. 

11.- Definitivamente existen deficiencia~ en el vivero 

presontandosc ~obro todo en un dccperdicio constante 

u~i como abund4ntc del agua de riego,por igual,no se ha 

reali~ado un Qstudio en al que so determino y consta la 

calidD.d del liquido,yu quo e~ agun no potable y que 

proviene do una zona donde la salinidad está prosonte. 

12.- En lo que respecta a la organi~ación del personal,cn 

épocas en quo las actividades de injertación,siembra y 

trasplante no se rcali~an;es importante rcorgani~ar a 

los trabajadoras, de tal forma que el vivero sa 

mantenga siempre limpio tanto los caminos como pasillos 

entro camas, así. como tener sio111pro las plantas 

dcshierbadas )' acomodada!J. 
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