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RESUMEN 

El objetivo principal de realizar este trabajo es establecer lineamientos que permitan obtener 
mayores porcentajes de sobrevivencia del arbolado urbano, ea la Delegación Maidalum Contreras 
dependiente del Departamento del Distrito Federal. Con ello se pretende h pemanencia del bosque 
urbano cuyo beneficio y participación incidan en el ciudadano coatrerense. 

De acuerdo a las condiciones de la plantación urbana, la selección de loe árboles fue av arar con 
un tamaáo do muestra de 406 árboles, las variables a evaluar dieron; método de obtención, vigor, 
riego, sudo, atractivo del sitio y vandalismo. Los resultados obtenidos al aplicar una puta de ti 
cuadrada indicaron que el manejo de la planta, es decir, el método de *amiba redujo 
considerabkmeole los porcentajes de sobrevivencia, se encontró que las copeck» cuyos aatecedentes 
fueron haber sido transplantadas, banqueadas, producidas por porción vegetal toa muy suaceptibles, 
registrandose porcentajes bajoa de supervivenr,ia os el caso de Guaca awasaffle, Amo ocenthata, 
Pomba kalsounko, no así las especies Jacerisala namosasfolis, Edúcala lapido, Capamos 
11~1V414 Flato rasan, Acida nalaaldea 

En términos generales, la sobrevivencia obtenida en el subproyecto the de 47,7154, encontrándose 
que el vandalismo no Are determinante as este resultado. 

Por otro lado la opinión que la población contrerease posee, ea positiva en cuanto al conocimiento del 
beneficio parcial de las áreas verdes, e:medicamento del arbolado, sin embargo no es positiva en 
relación a la disposición para proporcionar d mantenimiento a los mismos, la cual requiero de la 
participación de la administración de la Delegación Magdalena Contreras a través de programas 
permanentes de educación ambiental dirigido. a toda la población. 

Aún cuando la sobrevivencia en el subproyecto supera la de otros en el pais, el 52.22% del 
capital inicial tire infructuoso. La eficiencia terminal de la inversión puede incrementaste si se 
encamina ala capacitación del peesonal a fin de asegurar la calidad del material vegetal seleccionada 
asi como el adecuado manejo y mantenimiento del mismo. 



INTRODUCCION 

Ante la gravedad que.las grande* ciudades enfrentan al deterioro del ambiente eo d cual aire, 
agua, suelo están sujetas a grave contaminación como el caso particular de la ciudad de México, 
según informes de la Comisión de Ecología del Deo/temente del Distrito Federal se emiten a la 
atmósfera 44 millones de toldadas de contaminantes anualmente provenientes de la combustión de 
hidrocarburos y de la suspensión de polvos originados en áreas rurales o suburbanas deteriorada; a 
ello se le debe de agregar el aumento de temperatura debido a la gran cantidad de edificios, ya que 
pavimento, acero, asfalto, vidrio pueden reirradiar hasta d 90% de la mugía calorifica quo recibe del 
sol aunado el calor inyectado a la atmósfera urbana por el efecto de la embudos industrial, 
automovilistica y doméstica que origina el mesoclima urbano (Hitchiags,1911). 

La vegetación arbórea tiene la capacidad de transpirar hasta 310 litros de agua en un din, adonis de 
generar oxigeno, contribuyen al mejoramiento urbano y la generación de empleos durante la 
producción, plantación y mantenimiento de las áreas verdes (COCODER, 1990). 

Debido a los problemas que trae consigo la deforestación en las ciudades el gobierno federal ha 
implementado estrategias quo contribuyan a contrarrestar los efecto. negativos de la contaminación, 
para ello la reforestación y forestación ha sido uno de los paliativos mis efectivos. 
En dicha actividad participan de manera directa e indirectamente instituciones gubernamentales 
como la Secretaria de Desarrollo Social cuya participación es a través do financiamiento y protección 
al medio ambiente en cumplimiento de la legislación ambiental vigente; la Secretaria do Recursos 
Hidráulicos como coordinadora entre los gobiernos estataks, federales y particulares; el 
Departamento del Distrito Federal a través de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural a 
quien le corresponde llevar a cabo el programa de reforestación o forestación en coordinación con las 
delegaciones politica', 

La COCODER reporta que en programas anteriores las causar principales por las cuales el arbolado 
urbano no se establece es debido al vandalismo de los visitantes, vecinos y agotes metereológicos, 
por ello se obtienen supervivencias promedio del 44%. El mismo organismo considera dentro de los 
limites de satisfactorios cuando un 60% 6 70%de los brinzales logran sobrevivir. 

En 1993 ante el mismo problema de contaminación que enfrenta la ciudad do México se implesnenta 
el proyecto denominado Conservación Ecológica del éres metropolitana de la ciudad de México, cuya 
estrategia es la forestación y revegetación, obedeciendo a objetivos particulares tales como; 
• Incremento de superficies de áreas verdes por habitante 
• Mejoramiento de las áreas verdes existentes 
• Creación de sitios recreativos con áreas verdes 
• Mejoramiento de dasonomia urbana 
• Disminución e impactos de tolvaneras 
• Incremento en la producción de oxigeno y reducción de la contaminación por ruido 

El ejecutor de dicho proyecto fué la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural en 
coordinación con las delegaciones políticas. 



A fin de analizar una parte del subproyecto desocionsl Magdalena Contreras, durante la 
reforestación urbana 1993 in relación a especies arbórea, cuyo peto de partida fue la evaluación 
de la eobrevivencia, ésto nos permitió conocer el capital aprosediado y olió pauta para realizar el 
análisis del comportamiento humano en éste ámbito. 

Los resultados obtanidos pamela:Ion conocer las factibles dtemativea bajo una rafennulacite en 
posteriores forestaciones y reforestaciones logrando d mayor pomo* de sobreinivencia de las 
imperio arbórea, disminución de capital invertido para &dm fin y mayor participación ciudadana. 

El estudio canea básicamente de tres secciones: 

La primera de carácter técnico a fin de conocer lu causas por las cuáles pereció el arbolado, 
estado fitosanituio, porcareaje de causas de musite del arbolado y así &Ominar a dónde se debe 
canalizar mayor atención. 

La segunda imqva la evaluacitekelliSiCe para estimar en base al éxito de la plantación urbana 
la arádad de recursos aprovechados y desaprovechados. 

La tercera sección utiliza loe diferentes oomportantietoe y la postura que asume por am lado la 
población y por otro la misma autoridad; a fin de alcanzar am mayor beneficio ambiente social. 

En bese a lo amador se establecen los siguieren objetivos: 

Objetive Guiri 

Determinar d éxito de las especies arbóreos destinadas a la reforestación urbana realizada anda 
Ddegación Magdalena Contreras durante 1993, considerando amo:toa técnico y sodosconónucos 
para analizar el subproyecto ddegacional. 

Oltjslivos pulledares 

• Registrar los factores que ditenninan la mortalidad de lu «parias arbóreos para en un futuro 
reducir la inversión económica. 

- Realizar la evaluación sodoeconómia del subproyecto de reforestación urbana en relación a 
repeche arbórea. 

• Disefiar «tratarlas para coadyuvar el éxito de sobrevivericia el reforestaciones urbanas de la 
Ddegación Wide!~ Contreras m bene icio de la población. 



- La sobtavivenia de las eepecios adobas empleadas en reforestaciones urbanas dependerá m un 
primer mesemita de la calidad de ameerial %usted y nymariatimeo simado a la cuídesela forestal 
que la población pasea. 

• A mai& mm la población etapa molara canecioniedos do los beneficios de laa Inas vadeo, la 
inversián ~mies en data mimo tendrá sem amincia cada ves menor debido a la participación 
mayor de la poblacies a d asida& y mantedaderto. 



REVISION BIBLIOGRAFICA 

REFORESTACION EN MEXICO 

3.1 Astecedeiles 

La Plesellicacido Isl Desarrollo Agropecuario as d Ambito &raid Urbano 

BID (1979), define la Planificación como el proceso generalizado que no depende del campo de 
acción al cual se aplica. Se utiliza tanto para la adopción de decisiones que envuelven pocas 
variables y opciones de fácil identificación, como también para el análisis de enanas complejos, a 
nivel nacional o internacional, 

la plaaificación es uno de esos medios que se propone, la distribución de los recursos 
disponibles y su utilización de manera propesiva y organizada, con sujección a una linea do acción 
determinada, para akanzar ua objetivo dada 

El objetivo acogido debe de ser objeto de análisis y comparación con otros objetivos y luego 
determinadas consideraciones debe asignarseles una prioridad con relación a los hilamos de 
desarrollo y bienestar de la colectividad involucrada. El proceso de planificación consiste en una 
secuencia ~minada de actividades que conducen a la previsión de las acciones que deberán 
ejecutarse en un periodo futuro ( BID, 1979 ). 

UNESCO (1992), expresa la existencia de tendencias completamente nuevas u otras tendencias 
del desarrollo no identificadas adecuadamente, pueden provocar una predicción errónea y en 
consecuencia, de una planeación equívoca basada en éstos planes. Por lo tanta una cierta 
incertidumbre es inherente a cada planeación y ésta incertidumbre será mayor mientras más lejos en 
el Anuro sea proyectado el horizonte de la planeación, por ende siempre será necesario evaluar los 
prerrequisitos findamntaes  e implementación de los planes. 

González et al, (1916), menciona que la planificación agropecuaria es considerada una 
subdivisión de la planificación del desarrollo nacional, y es definida como la actkidad deliberada de 
los gobiernos que, realizada de una manera sistemática, tiene el propósito de preparar, facilitar y 
racionalizar las decisiones que se adoptan al nivel estatal, controlar y evaluar su posterior ejecución 
con el fin de acelerar el desarrollo agropecuario en el contexto del desarrollo nacional y lograr que el 
sistema agropecuario alcance los objetivos que le son asignadon El mismo autor iddlia que la 
evaluación permite apreciar las debilidades de la diagnósis, poniendo en evidencia aquellos aspectos 
que deben ser objeto de corrección o de un estudio mayor lo cual permitirá incorporar nuevas ideas 
y ganar valiosas experiencias que contribuirán a enriquecer la marcha posterior del proceso, 
seleccionando mejor los instrumentos y cambiando aspectos parciales de la organización, 

Dentro del ámbito agropecuario, el objeto de nuestro estudio se encuentra en el área forestal, 
específicamente Dasonomia urbana. 



Jofaina» citado por Bausvides (1990), define ala Desatada urbana como una rama especializada 
de la actividad fotutol que tiene por objeto el manejo de loe árboles (sobemos) por su °atribución 
presente y fuma en d hilaseis Mellico, social y económico de le sociedad urbana. Esta 
ce tribuciát induye d dedo de lo Mides en el ambiente, ad como su valor de amenidad y 
macadán. Lo interior no obsta para que llegado d momento, los productos derivados de le poda y 
remoción de loe Malee muerta o caducos puedes ser utilizados es firme induetrid, artesanal y 
ornamental. Cabe Setecer que d arbolado mbene es un servicio y un bien que debe Ger 
proporcionado por loe gobiernos numicipdes o ddqpciones, lee calce deban menteniño en la 
mejor condición posible. Es importan», tener en curta que loe poddaderes se ideritillsan con d 
baga urbano. 

El bosque urbano se conforme  de loe árboles y sudadas asociada Tu se encuentra a lo lino° de 
len basqueas de calles y avenida., en am, 	parques, judas, comenteries, derechos de via , 
emes manes a las dudadas que adán bajo u irduencia de los habitases y ectividadea »basas. 
El establecinieto en la mayoría do les nom obedece d hombre, con una arce» consiente de la 
población humea, cumpliendo con nociones caso le de neljeramieto del ambiente, proveer de un 
sido de nejo de fauna »adra y pendan es mides pene, la absorción de qua por d suelo in 
lea eones desoye:anal de asfalto y concreto (Ilinevides, 199%. 

Un análisis de la 'colegia de lea plenas urbanas pierde su dimensión y hasta su irania a le 
cantidad de mossiddee que una poblad» Manda como provisión de agua comen, dectricided, 
sonidos de destaillado, alimentación, vivienda, ~edén, etc. Los óram unies de les dudad 
timen su inoonancie, aunque mi arieedes ~o al ami osos actual (Ropepost, 19113). 

La anslijided en la planeada en mayor. tia vegetales es pende, ye que adatan factores 
muy importantes que neamarimmele Pay que Sanar es cm" tale come codee di utabhcimidsto 
y martenbriento, disparibilided i agre, inielende de ~cid' eapptible de convertir» en 
parques, dolencias por recorrer, tiempo de traslado, número de usuarios anuda» que no 
repara pelero de depredación, en toa ciudad ye urbennede y asi totalmente ocupada por 
aratnacciones, tampone y equipamiento, ad como producción as viveros de especias vegetales de 
~lite adoptad» el kpaz de istableeimiento. 

Robindte citado por Cerinas (1999), menciona la necesidad de resaltar la imponencia que 
»men las plantaciones sanas pera regona y limpiar d aire contaminedo, ya que considera a la 
sedación entre los candicionadores más efectivos que misten an la naturalice. 

La vegetación urbana, se desarrolla en burga que tiene condiciones *cálices adversas, donde 
la temperatura como uno de loe fild0111 importantes, es mayor que la del medio rural drenadas», 
ya que la edificios, d pavimento, el acero, edil» y al vidrio pueden »radiar huta el 90% de la 
energía calorífica que reciben del sol, ( Medirlo citado por Cervatos (19119). A mea temperatura 
se le debe acondicionar d calor inyectado a le atmósfera urbana por .feote de la ambiatión 
industrial autommilistia y domada, formando islas de aloe alrededor de las anstrucciones, 
originando ei ~odias urtseno ( Cervantes, 19E9). 

Generalmente localizados en unas adrices industriales o dimano* pobladas de las ciudades, 
en éstos lugares los árboles se encuentran soirestidos a continuo ostras, que puede disminuir 
slificativamente su crecimiamo e induso ocasionar su musite. 
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Barrero (1992), reporta que los centaminantes producen heridas y cambios Gañiste" 
básicamente a nivel fotosíntesis, lo cual modificará el crecimiento de la planta más tarde. También 
puede afectar el aparato reproductor do las plantas y la producción de sus aanillu. Algunos 
contaminantes, principalmente la lluvia ácida, provoca desequilibrios en los domemos nutritivos de 
los suelos a menudo responsable de las carencias que sufre la planta y del retraso te el crecimiento de 
las hoju o a acelerar su senescencia ya que los suelos de la ciudad son pobres ea materia orgánica y 
DilltiMOMOS, compactados, con poca o nula porosidad y con residuos de construcciones. 

La reacción de las plantas contra la contaminación no a unifonne y depende de la especie, 
característica' genéticas y de la oíd de la planta, del tipo y conanstracid del contaminado y de las 
interacciones posibles con otros contamineatm. Cuando d nivel de contaminación es muy elevado 
o cuando la especie es muy delicada, los dados pueden su devastadores, porque los tejidos seo 
afectados tan severamente que el árbol muere ea un periodo relativamente breve. Fin/1M~ la 
contaminación atmosférica pude disminuir el vigor del árbol y volverlo más sensible al ataque de 
las pitas (Barrera, 1992). 

En la mayoría de los casos ha sido inadecuada la selección de lu especies plantado ya que el 
desarrollo do sus sistema radicular ha fracturado y levantado las banquetas ocasionando a los 
ligonas do servicio oculto, algunos de poite alto han afectado a bou aéreas de electricidad o 
tdefónieu y a Ibeliadu; otras por competencia do espacio obstruya' la fluidez del trámite peatonal 
de las banquetas se calcula es promedio, que el ancho de lu banquetas es de 1.50 mis., en su 
oonstniceión se ha dejado topacio pan la instalación de redes de servicio corno nababs de agua , 
teléfono, electricidad, alumbrado público y semáforos; olvidando dejar capados para el 
eetablecimiento de áreas verdes (Cervantes,1919). 

En general cuando se planea realizar una plantación do árboles urbanos, se van abriendo los 
espacios sobre el concreto de las banquetas ya establecidas, dejando superficies reducidas del suelo, 
rodeadas de cemento que limitan la posibilidad de recibir suficiente agua, aire y nutrimento, para 
la planta, motivo por el cual el desarrollo de ésto se ve seriamente afectado. 

Cervantes (1989), menciona que no se ha tornado en cuenta el tipo y época do foliación, floración 
y fructificación ya que frecuentemente las hojaklu dora, (naa obstruyen las alcantarillas y los 
drenejee ocasionando serios problemas de inundación en época de lluvia. En calles, avenidas y 
camellones con alta circulación peatonal y vehicular, se plantan árboles que no has alcanzado un 
tundo y resistencias adecuados, para soportar las condiciones adversas de las ciudades, motivo por 
el cual el porcentaje de supervivencia es muy bajo. Do los árboles que sobreviven, la mayoría muere 
o son dallados fuertanente, principalmente por falta de mantenimiento y vandalismo. 

COMM1111 (1911), reporta que algunas voces indirecta y otras veces abiertamente, el hombre 
tiene como parte de su &acierta:nimio psicológico la capacidad de destruir su propio medio 
ambiente. No obstante hay grupos de individuos que les importa que las condiciones del medio sean 
óptimas para que la especie humana pueda continuar su existencia y que no sea su destino el de 
tantas especies de animales que se han extinguido, mi mismo manifiesta estar a tiempo de hacer todos 
y cada uno lo necesario para convertir a nuestro mundo en nicho ecológico, fisico y psicológicamente 
confortable y lograr una conscianización ecológica que corrija los cifrares y cree un bienestar 
ecológico. 



3.2 	Importancia de las Arma Verdes 

Aunque la mayor parte de los beneficios que se obtienen mediante la creación de área verdes son 
intangibles, han sido positivas por lo siguiente: 

La reforestación urbana contribuye a reducir la contaminación del aire ya que las hojas pueden 
absoever gases contamiagmes y retener particulu; los Lboks de hoja ande Misma de un 82 a 
19% de polvos y materiales pegados, mientras quo las medalla catre 17% y 57%, aunando la 
producción de Mdgeno (Cervantes, 1989), 

COCODER (1987), destaca la importancia de los árboles y la j'Anemia en el ambiente (hico, 
o lugares donde el clima es caluroso y soleado redice la temperatura, ya que inierorpia, reflejan y 
absorben la radiación solar, originando lo que se conoce como tambo 

Los edificios y otras construcciones pueden mi:radiar hasta un 90% de la radiación que reciben 
del sol, contrariamente lo que ocurre en boquee en donde huta el 60% 6 70% es capturada por la 
evapotranspiración de este modo Adicionan como enfriadores del ambiente (Hitclaings, 1981). 

Hitchings (1911), menciona que los árboles bajo condiciones favorables, un solo y aislado árbol 
puede evaporar aproximadamente 18 galones de agua por dia. Esto equivale a cinco 
acondicionadores de aire con una capacidad de 2300 KiCali Hm opinado durante 20 horas al dia. 
Ea Nueva Italy esa han registrado diferencias de 1,1°C en has temperaturas de las superficies bajo 
sombra contra aquellas sin sombra ea residencias construidas de madera; un ejemplo de la 
velpitiCiéll en la arquitectura del paisoje ea el que se paseata en los

.
Estados Unidos do 

Norteamérica, los árboles incrementan el valor de la propiedad. Ea terrenos destinados para 
construcción resideacial pueden añadir un 25% al valor de la propiedad y en residencias con árboles 
ya establecidos su valor podria incrementar entre 6% y 12% más que en propiedades similares 
desprovistas de vegetación. 

En una ciudad con ruidos continuos emitidos por automóviles, maquinaria do construcción, equipo 
de hogar, llegan a causar daños pamanentes en el oído, así como problemas fleiolégicos y 
alteración del carácter de las personas, la plantación de árboles y arbustos coadyuvaran a la 
disminución, se calcula que Mi masa forestal de 30 m. de anclo puede reducir en un 25% 6 50% la 
sensación son" Mediante investigaciones con especies de Finas, Alibles y hojosa' (liquidiunbar), 
se detectaron efectos bactericidas de algunas sustancias emitidas por sus hojas, a: ahl la importancia 
que juegan en su papel antimicrobiano (COCODER, 1990). 

El impacto socioeconómico se genera a partir de las etapas de producción de planta en viveros, 
plantación, hasta mantenimiento y protección de la misma beneficiando a la población en la 
generación de empleos. 



3.3 	Inalihreirmes que Realiza* las Reforestaeloun 

El establecimiento de plantaciones en México, se remonta hasta la época prehispánica con el Rey 
Nezahuablyori quién en el cerro de Tecutzingo y en el "Parque el Contador" construyó el primer 
jardín botánico del mundo y en el aló de 1421 ordenó las primeras reforestaciones en Chapultepec y 
otros lugares. 

Durante la época colonial, las reforeataciona carecieron de importancia o no se realizaron. Es a 
principio del presente eiglo cuando se retoma la importancia de Im plantaciones y m comienza la 
introducción de árboles exótica como eucaliptos y camarillas para utilizarlos en reforestaciones con 
fines de protección. A partir de entonces las reforestaciones se han hecho por diferentes organismos 
públicos y privados. 

La actividad en materia de forestación y reforestación dentro de la jurisdicción del Distrito 
Federal participan directa e indirectamente tres instituciones gubernamentales: Secretaria do 
Desarrollo SociaL Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos; Departamento del Distrito 
Federal a través de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural y Delegaciones Politkas. 

La SEDESOL: A través del sector responsable destina la inversión para promover acciones en la 
materia, me órganos doeconcentradoe, (7NE) Instituto Nacional de Ecologia y la Procuraduría 
Federal para la Protección al Ambiente (PFPA); ion los encargados de asianar el presupuesto para 
diversos actores que desarrollaran acciones en la materia, entre las que destacan Secretaria de 
Energía y Miau e Industria Farsearas', Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
Secretaria de Pesca, Secrotaria de Educación Pública, Departamento del Distrito Federal. 
Para proteger la biodiversidad del país, la Dirección General de Aprovechamiento Ecológico de los 
Recursos Naturales, orienta sus actividades principalmente, hacia la aplicación de la legislación 
vigente al materia de conservación de los recursos naturales, formulación de propuestas al 
reglamento interno para la organización y funcionamiento de áreas naturales protegida.; ad como la 
elaboración de nomas oficialee mexicanas y criterios ecológicos para la protección, conservación, 
uso, mango y aprovechamiento ecológico. 

Con su expedida la SEDESOL estará en condiciones de aplicar la legislación ambiental vigente 
con estricto apego a la ley general del equilibrio ecológico. 

SARH: La Secretaria a través de la Ley Forestal (1992) señala en el articulo 7, d menester de 
la SARH para la formulación de programas de forestación y reforestación, el establecimiento de 
convenios y acuerdos con los gobiernos estatales y federales. La formulación, articulación e 
instrumentación de programas de forestación y reforestación para el rescate de las zonas 
erosionadas. 

COCODER: En el reglamento del Departamento del Distrito Federal, publicado en el diario 
oficial do la federación (1985) as el articulo 50 fracción XI establece llevar a cabo el programa de 
reforestación del Distrito Federal; ad como promover el desarrollo de áreas verdes en el Distrito 
Federal, mediante la producción, suministro yen su caso, venta de especies arbóreos y ornamentales 
(fracc. XIV). 

El enlace con las Migraciones Políticas del Distrito Federal será bajo la determinación conjunta 
con las autoridades delegacionake, con la finalidad de apoyar los proyectos para el desarrollo 
agropecuario y forestal, la conservación de los recursos naturales, la organización y la capacitación 
campesina, el desarrollo de las áreas verdes, la comunicación y divulgación comunitaria de 
conformidad con sus necesidades. 



3.4 	Plantaciones Forestales 

3.4.1 Planeación de Plantaciones Forestales 

Esta fase dentro de la organización de actividades forestales en nuestro pais no se ha dado con 
la importancia debida. Los programas elaborados se han basado en politica y metas establecidas en 
el plan nacional de desando. 

En estudios analizados por la Secretaria de Agricultuni y Recursos Hidráulicas en reforestaciones 
realizadas en nuestro pais detectaron que: 

a).- 	No usaron las especies idóneas en la mayor parte de las áreas existentes. 
hl- 	Las plantaciones so ejecutaron ea terrenos con problemas de erosión, no se llevaron a cabo 

en gran parte los trabajos !momio,. 
e).- La densidad de plantación ( 3m X 3m aproximadamente), parece no ser la adecuada. 
d).. 	Las mezclas intergenéricas tampoco presentan resultados satisfactorios. 
e).- 	No soba considerado personal, hermmienta y equipo, vigilancia, evaluación y 

aprovechamiento 
1).- 	La población no ha sido conscientizado, adiestrado y capacitado previamente sobre la 

necesidad y objetivos de las plantadones. 

Luna (1911), estableció que en la planeación de las plantaciones urbana', es necesario fijar antes 
quo otra cosa d objetivo quo se persigue con la plantación y la Ilación que la especie seleccionada 
habrá de desempeñar. 

Mancan@ et al., (1991), define a un árbol aceptable como aquel que tiene un crecimiento 
vigoroso, con buena confomiación, libre del ataque de plagas y enfermedades, con eficioacia, para 
competir por espacio, luz y nutrimento' con las malezas mi como especies indomables. Todo árbol 
aceptable que so considere ser parto dala población do un rodal establecido debe tener un alto poder 
de dominancia y características degables en cuanto a vigor; cualquier árbol que so encuentre 
deprimido durante un periodo indefinido, no contribuye de modo real ala satisfacción de los objetivos 
iniciales de la plantación. 

Entre las peincipales actividades por realizar una vez establecida la plantación, es la evaluación 
de la supervivencia y crecimiento. Los principales factores que afectan la supervivencia inicial son: la 
fama de efectuar la plantación, condiciones ambientales después de la plantación, condición de la 
planta, condiciones del suelo, insectos, competencia con malezas y daños por animales. 

Las causas de lento crecimiento se pueden resumir en lo siguiente: 

• Pobre elección de las especies. 
• Deficiencia de nutrimentos. 
• Pobre condición física del suelo, carencia de micorrizas. 
• Control de maleza 



La evaluación de la supervivencia cs importante para la determinación de las necesidades de la 
replantación. Entre las actividades silvicolas de mantenimiento destacan principalmente replante, 
control de malezas, estacado, roespaciamiento y la poda baja. 

La elección de una especie es una decisión crucial en el éxito de una plantación. Al principio se 
elige una 6 varia' especia ce bale a la homología climática del sitio quo se plantarán con respecto 
al hábitat natural de las especies, y en base a las características tecnológicas y morfológicas del 
árbol, ea &ación del objetivo principal de la plantación ( Plancarte, et al 1991). 

Normalmente las especies nativas no resultan ser las mejores, después de modificaciones 
drásticas de su habita, cano son el cambio de uso del suelo, que culmina con un incremento en la 
entropla y desaparición do la capa fértil. Sin embarga las especies nativas son la primera opción 
cuando el objetivo de la plantación es la reforestación de una masa forestal en aprovechamiento y 
deterioro (Plancarte et al., 1991). 

Una vez que se han definido las características ecológicas del sitio y se ha cotejado la 
infomtación hcenoclindtica, se procede a realizar los ensayos de eliminación de especies y a los 
ensayos de procedencias, 

En un programa de forestación y reforestación la variable más importante a evaluar es la 
supervivencia, de tal manera que si ésta es aceptable, se procederá a la evaluación del crecimiento en 
altura y posteriormente en diámetro. Una vez conocida la supervivencia y velocidad del crecimiento 
de una especie se procede al ensayo experimental de distintas procedencias. especialmente cuando 
el área de distribución de la especie es extensa y las condiciones de su habitar varían, Si son muchas 
las procedencias de la especie, se escogerán las mejores por su madera y resistencia a factores 
adversos ( Planearle el al., 1991). 

Cervantes (1919), menciona que para la selección de especies una alternativa consiste en elegir 
las que registran mayor vigor y desarrollo en el inventario, pero en el caso de introducir especies 
nuevas, seri necesario obtener información de las condiciones del sitio y de lis exigencias de las 
especies prospecto que se hayan preferido de acuerdo a un criterio ornamental y por simple 
comparación eliminar las que no se ajusten a las caracteristicas del sitia Será preferible elegir 3 ó 4 
especies quo finalmente se establezcan en previsión de algún factor de mortandad al que fuera 
susceptible una sola especie, además con el propósito de que sirvan de ensayo de eliminación de 
especies a través de un período de años. 

Cervantes (1989), cita las características que cn la selección de especies deben considerarse: 

La especie debe ser apropiada ala zona, al sitio y a las actividades que los usuarios realizarán. 
Se deberá buscar que la espacio se desarrolle en las mejores condiciones, evitando los 

ejemplares que sólo sobreviven. 

Se deberá preferir las especies con menor costo de mantenimiento y requerimiento: podas, 
limpieza, plagas, fertilización, 

Desechar los ejemplares mal conformados o con desarrollo deficiente. 

Las especies apropiadas deberán proporcionar sus beneficios durante 20.50 años como mínimo. 



Se tomarán en cuenta los requerimientos del árbol, sus demandas do agua, drenaje y suelo; sus 
limitaciones de temperatura, elevación y tolerancia, sus hábitos de crecimiento. 

Se seleccionarán las especies con las características estéticas apropiadas al tipo de ambiente 
requerido por las actividades de los usuarios (activo, pasivo, privacidad, dimensiones, permeabilidad, 
transparente, contundente, etc). 

El proceso de forestación y reforestación está sujeto al periodo de lluvias, particularmente en el 
D. F., se preseas anualmente entre los meses do Mayo a Septiembre, por lo que los trabajos 
preparatorios como los do apertura de cepas se ejecutaran en la época de estiaje, con el objetivo de 
internperizar el suelo quo se ocupará para cubrir las raíces de loe árboles por plantar lo que propicia 
tus desarrollo adecuado de los árboles mientras que la plantación propiamente dicha está 
condicionada a la presencia de las lluvias, De tal manen que se calcule dotar de planta a la campaha 
anual be reforestación 30 diu antes del final de la estación de lluvias. 

3.5 	Deforestación en el Distrito Federal 

Estudia realizados por diferentes depiendeacias del gamo federal han denmetrado que el 
codiciado forestal del pa ha disminuido especialmente ea las áreas más densamean poblada como 
el valle de México, donde se han transfomsado los ecosistemas naturales por su explotación irracional 
y los acatamientos humanos. 

Consciente el gobierno federal del valor quo representan los baques como sitios de 
inveatigación, educación, promoción económica, salud y «pan:imita« de sus habitantes, se han 
acordado programas de reformación con d objeto de lograr que la zona se convierta a d " pulmón 
verde" quo reclama la ciudad de México, para que con le generación de oxigeno y la ablación de 
gas carbónico y contaminantes esa ayude a restaurar el equilibrio perdido por el abuso del hombre 
sobro su embicar: (COCODA, 1982), 

3.5.1 
	

Supervivencia en Plastaciorses 

Se puede calificar la supervivencia dentro de los limites de satisfactorio, cuando un 60% y 70% 
de los brinzales lograron arraigar en el lugar de plantación (COCODER, 1988), 

En cifras relativas a la pérdida do árboles en las diferentes áreas de reforestación, en las arcanas 
a la zona urbana fue mayor que en las zonas rurales más alejadas, Las causas principales de esa 
pérdida han sido: vandalismo de visitantes y vecinos; agentes meteorológicos. La supervivencia 
inicial de las plantaciones contadas ara aho después de haber sido establecidas en el lugar definitivo 
ha fluctuado con la tendencia a incrementarse (COCODER, 1988 ). 

Las plantaciones realizadas en el verano de 1979, tuvieron el 43.4% promedio de supervivencia 
inicial. Se puede concluir que las plantaciones ejecutadas dentro de la zona urbana tuvieron una 
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supervivencia inicial de 0 a 30%, debido principalmente al vandalismo de los habitantes (Barrancas 
de Tarango y San Borja, primera y segunda sección de Chapultepec, Ciudad Universitaria, San Juan 
de Aragón, Zacaterico, Magdalena Mixhuca, Cerro de la Estrella, Santa Cruz Meyehualco y en las 
cortinas rompeviento de Tláhuac y Santa Catarina). Es evidente que entro más lejos se encuentren las 
plantaciones de la mancha urbana mayor es la supervivencia do los árboles; las zonas de 
reforestación más alejadas de la ciudad tuvieron del 50 % al 75% de supervivencia y algunas áreas 
presentaron huta d 85% y 90% ( COCODElt, 1988). 

El porcentaje de supervivencia en otros paises varia entre 65% y 60%, como el caso en U.S.A. 
en 1954, d Servicio Forestal del Departamento de Agricultura, reporta para sus diversas 
plantaciones de coníferas ea el sureste de dicho país, el 60% o menos de supervivencia inicial; asi 
mismo informa que en experimentos controlados durante un periodo de 1 1 años en Bogalusa y 
Alexandria, bajo condiciones de campo ideales la supervivencia inicial llegó a ser de 21% 
(COCODER, 1981). 

Para obtener mayores porcentajes de sobrevivaicia, la Comisión Coordinadora para el 
Desarrollo Rural a través del Centro do Conservación de los Recursos Naturales, Capacitación y 
Adiestramiento de F.coguardas, proporciona capacitación a grupos de diferentes niveles, integradas 
por personas que por interés personal o por sus caracteristicas laborales, están involucrados en 
trabajos de mejonuniento ambiental y uso de los recursos naturales. Estos grupos incluyen tanto al 
personal de la propia Comisión, como a organizaciones públicas y privadas, diferenciandose tambibr 
los distintos estratos de edad. los cursa de capacitación se iniciaron en 19116 con personal do la 
cernid?* a grupos infantiles, A la fecha se han capacitado 18260 «aguardas infantiles de 10 a 14 
años, quienes se han constituido es una organización permanente que hará extensivo los principios de 
conservación de los recursos naturales con miembros de sus comunidades ( COCODER, 1948), 

3.6 	Proyecte BID- COCODER.  

Elementos Nacos del prapama del lasco Interonerlcano de Desarrollo 

La investigación emprendida obedece aun proyecto general de conservación ecológica del área 
metropolitana de la ciudad de México que surge el 14 de Junio de 1992 en la ciudad de `Rlo de 
Janeiro, Brasil en el marco de conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, el contrato de préstamo por NS 630 millones; se realizó entre el gobierno mexicano y 
el Banco Interamericano de Desatollo (BID). Dicho presupuesto se distribuirá en un periodo de 
cinco años, fungiendo responsabilidades el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como 
prestatario y ejecutor del proyecto la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural, por parte 
del Distrito Federal y la Secretaria del Desarrollo Agropecuario por parte del Estado de México, 
(COCODER, 1993). 

El proyecto general está dividido en subproyectos y contempla la conservación ecológica de la 
Siena de Guadalupe y Sierra de Santa Catarina, Forestación y Revegetación en el Distrito Federal y 
concertación, difusión ambiental, capacitación e investigación. 



Objetivos Generales: 

A) Rescatar y preservar la cobertura vegetar en el área urbana del Distrito Federal y municipios 
combados del Estado de México. 

II) Rescatar y preservar las zonas ocológkas de Siena de Guadalupe y Santa Catarina ante el 
avance de la mancha urbana y mejorar las condiciona de vida y ambientales de los uentainicetos 
humanos menos favorecidos, adyacentes a la misma. 

C) Contribuir ala mejora de la calidad del aire y calidad de vida de la zoma metropitain de la 
Ciudad de México (ZMCM), 

Dentro del subproyocto Forestación y Rens:ación en el Distrito Federal se annarca nuestro 
estudio, ya que ésta abarca las dieciséis dektaciones politica' rese integran el Distrito Federal, de lee 
cuales nos permitimos analizar ala Delegación Magdalena Contreras, bajo los objetivos siguientes: 

a) Incrancetar la superficie de his áreas verdes por habitante. 
b) Mejorar significativamente las condiciona de las área vadea existentes, 
e) Crear sitios recreativa con áreas verdes. 
d) Mejorar la fisonomía urbana. 
e) Disminuir la generación e impacto de tolvanera 
1) Incrementar la producción de oxígeno, 
g) Reducción de la C011taltilliCiáll por ruido. 

(COCODER, 1993), 

34.1 Estrategia de reforeatación (letrina 

COCODER (1993), describe el procedimiento que en 1993 se siguió para efectuar la 
reforestación, fue en primera instancia analizar información de las delegaciones conformadas por 
planos de los sitios propuestos, descripción de los mismos y rus necesidades en cuanto a planta por 
especie y cantidad. 

COCODER, realizó recorridos por los sitios con el objeto de verificar las especies requeridas. 
La adecuación do Wommación y conciliación, se llevaron a cabo con el propósito de rectificar o 
ratificar cantidades para llegar a una conciliación con u delegaciona AM mismo la caracterización 
de sitios propuestos lbs reportada por cada delegación, mediante información como: creso de las 
especies vegetales (sanidad, vigor), mantenimiento, problemática, estado actual del sitio y propuesta 
de remodelación. 

Por medio de licitación pública COCODER convoca a concurso a aquellas empresas relacionadas 
con el aspecto de dasonomía urbana para ejecutar la forestación, reforestación y de ésta forma 
coadyuvar la arquitectura del paisaje en las áreas verdes', las empresas seleccionadas presentaron 
disedos, especificando, especies, número, altura de la planta y presupuesto de obra. 



Las actividades contempladas a revisar en la preparación de los sitios fueron las siguientes: 

• Afloje y roturación de los suelos 
• Cultivo de macizos ornamentales. 
• Deslomado 
• Miro de plantas secas 
• Roubicación y transplante de especies. 
• Control de plagiu y enfermedades. 
• Peda de pasto. 
• Poda de arbusto y setos. 

Ea la planeacke de reforestad& participaron investigadores del Instituto do Ecología A.0 de la 
Universidad Autónoma Metropolitana ( Azcapotzako); del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias (INIFAP), cuya tarea fue haber seleccionado lu especie« para dicho 
fan (COCODER, 1993).  

Ea cuanto al criterio ambisatal; se pretendió emplear especies nativas que pemritat la formación 
de áreas verdea mis ricas y diversas biológicamente; sil como aquellas resistentes a Oscura de 
contaminación, a plagas y entermadarlea. 

Se tornó en cuenta el sitio que °cuprita las especies, con ello se evitarla problemas de altura 
que desarrollen, ramificaciones y tipo de ralees; por el tipo de follaje ( caducifolias, pereanifolias ), 
aspectos económicos y conos de producción (COCODER, 1993). 

34.3 Sitios de Reforestación 

Las recomendaciones que COCODER propuso en banquetas y camellones, así como algunas 
especies son las poco ramificadas y sin ramas pendulares; penduladas; sistema de raíces profundas y 
poco extensas, para evitar dahos a construcciones por ralees superficiales; copa angosta y bien 
conformada, resistencia a altos niveles de contaminación ambiental. 

En parques y jardines la especie elegida deberá tener buenas caracteristicas de ornato, resistencia 
a la contaminación y a los daños mecánicos, alto coeficiente de transpiración que permita crear 
ambientes agradables, baja altura y copa ancha que ofrezca sombra amplia y fresca, 
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3.7 Diagnóstico de la Vegetadón ea el Arra de Estudio 

Maya (1992), reporta que según la Organización Mundial de la Salud dependiente de la 
Organización de las Naciones Unidas estima que el área verde debe ser de 9 M9 hab; o la zona de 
estudio se estima que la superficie total del área verde urbana (AVU) a do 120,000 he con una 
infraestructura del (AVU) deficiente asi mismo calcula que en la Delegación Magdalena Contreras 
a cada persona le corresponde 0,6134 M'Asá mientras que el (AVU) por área urbanizada fue de 
0.0042 MVIsab apreciándose una superficie reducida. 

Ramiro (1993), realizó un estudio en el que reposta que las especies dominantes del arbolado 
urbano de alineación se encontró una gran diferencia en cuanto a su estado de detanollo, siendo 
Ubmis "pego& la especie con mayor número do individuos maduros 96.4%, le siguen Lljsi*um 
Incidan con 962% y Erydarine cordial/es con 23.0% sugiriendo que fueron las primeras 
«Pides utilizado es ha fofos:atacamos del arbolado de alioación. 

Lie especies quo presentaron los mayoreo porcentajes do individuos jovenes tic PIANO Off. con 
13.2%, h sigue Alma ecusiditata con 67.0% y espuméis lindleyi con 40.7%, lo que sugiere que 
son las especies con las cuales se forestó recientemente esta pote de la ciudad. 

Los resultados obtenidos del estado físico y sanitario del tronco que presentó el arbolado de 
alineación; d 32.4% mostraban un tronco bueno, sin golpes mecánicos; le siguen aquellos que 
proseintaban un tronco con dalos mecánicos kv" con pocas ranuras y cavidades (43.1%); al tronco 
coa acentuados dados mecánicos correspondió un 3%. 

El estado Mico del tronco de las especies dominantes como Plias lippo AINMS ocumiimia y 
Cuprosos lindleyi presentaron los mayores porcentajes 711.3%, 72.4% y 72% reapectivamente, coa 
un tronco en buenas condiciones; siendo Ufano parara@ y kylbrisaa carelloides, las apodes que 
preeentaron los porcentajes menores de árboles con un tronco de apariencia normal 22.1% y 17.1% 
respectivamente. 

Los resultados obtenidos al evaluar el estado hico del follaje de las especies dominantes del 
arbolado de alineación de la Delegación, en donde Cuprosos lindlryi con 91.7% y &Abdica 
cerollolifes con 91.0% Aman las especies quo premiaron un follaje en óptimas condiciones; siendo 
Frarinus "del con 1.6% y Vinos persifolla, con 09% las especies que presentaron un follaje 
ralo y espacios secos. 

Respecto al estado sanitario del follaje, encontró que Cuprosos lindleyi y Ligustrum Incidan 
con 91.7% cada una, fueron las especies quo aparentemente presentaban un follaje sano, le sigue 
Pinas spp. con 979% y &Orina comilokles, con 95.0% . 

El arbolado urbano do alineación presentó una distancia promedio de 9.4 " el ancho de la 
banqueta fue de 1.4 m; siendo la mlnima de 1.0 m. y la máxima de 3.0 m. 

En general existe un déficit en el arbolado de alineación en las colonias de la Delegación 
Magdalena Contreras. El arbolado se ubica principalmente en cepas chicas (40 X 60 cm ) ésto 
aunado al escaso mantenimiento y al reducido ancho de la banqueta (1.6 m) ha provocado que la 
mayoría do los árboles hallan causado dilos a las banquetas. 

Una de las recomendaciones que Rainirez aporta en base a su estudio, para las forestaciones del 
arbolado urbano de alineación son las arbustivo en general asi como especies arbóreas por ejemplo: 
Ligustruno Incidan, Ligustro:N.4~km" Capeemos Ibmileyi, Cuprosas ungssivirens y Ficus 
benjamina; mientras que especies como Camerino, equisesifolits, Liquidembeir styreciflua, 
lacerando mimosaefolla y Ulnuis patvijolia deben ser empleadas en camellones o en otro tipo de 
sitios abiertos. 



17 

Mielas (1937), realizó un estudio sobre plagas y enfermedades más comunes en el Distrito 
Federal y reportó que desde 1935 se presenta una Lene plaga de descortezadores del cedro blanco en 
el buque de Chapultepec; al eliminar los árboles atacados se detuvo la plaga y a partir de entonces, 
hasta 1951, quedó olvidada la protección sanitaria del lugar y no hubo ninguna clase de intervención 
técnica Así mismo se realizó un análisis, acerca de los hábitos del insecto deiconezador del cedro 
blanco, conc,luysndo que la plaga es secundaria, ya que solo ataca a árboles ya debilitados. 

Esto se deduce, por observarte ea loe parques públicos del D. F., y en algunos otros sitios de 
distribución, que ido estaban plagados árboles debilitados o de edad avanzada, también el insecto 
ataca cuando existe una cierta deshidratación del árbol no obstante ea posible que ésta plaga en 
estado do Oh ataque árboles sanos. 

Lag causas de debilitamiento y muerte de los cipreses en varias localidades del valle de México 
son objeto de estudio por Marone (1976) citado por Macas (1987), quien realizó uno de los pocos 
trabajos exideatee sobre patologías forestal ea senas urbanas. El autor aisló los hongos 
Mocrophones spt y DoShIsrolln sp, do trolidos dados de Cloprossais sennurvirsies. Observó que 
estas enfermedadea son favorecidas por las lluvias y el viento, además de que varios árboles omfermos 
fueron encontrados con ataques del descortezad« Pldolosinos Isonionnt.. 

Corona (1910), citado por Mack, (1937), menciona que »minus, Soft, Unos, Ocluyo, 
son árboles muy susceptibles a plagas o enfermedades; mientras quo Mes fp., asigo hilaba, 
GrevIllea Mes" Lignstrions loponicsoso, L huida" Ligniduslor sp, Pupilas y Sophors 
Isposike son árboles normalmente libro de ataques y enfermedades. 

Estudios realizados reportaron que los fresnos, colorines y olmos son muy afectados por loe 
insectos, autos y fitopatógenos. Los camina, especialmente por Ckedellidon 

Las jacarandas se encontraron sanas; si bién el 28% de los individuos atan afectados por Midas 
que atacan a los mentemos foliares, solo el 4.8% de las hojas en promedio están afectadas, 
(Mecías, 1917). 

Loe álamos (pepitas) se ven afectados por algún agente desconocido (que produce hojas 
amarillentas o directamente defoliadas). En apariencia los troenos algustrond son los que mejor 
prosperan. Según datos de informes técnicos sobre patología forestal realizados en distintos países 
saldan que las plantar) más débiles, cloróticas o afectadas por virus son las más atractivas para los 
insectos fitófagos y no se descarta la posibilidad de que, si bien los contaminantes pudieran afectar 
a algunos patógenos y artrópodos fitófagos, la ausencia do éstos en zonas más contaminadas podría 
facilitar un mayor ataque por falta de competencia de otras especies más resistentes a dichos 
contaminantes (Mulas, 1987), 

Gutiérrez, citado por Midas (1987), hace énfasis en los factores de daño que favorecen el 
establecimiento de plagas son el maltrato diario por parte de los visitantes y en consecuencia el 
apisonamiento del suelo, la falta de agua y el arreglo at la distribución de los árboles, pues unos 
compiten con otros por espacio y humedad Concluye que las plagas y el efecto del urbanismo sigue 
deteriorando el arbolado de tal manera que su conservación resulta precaria, 

Machas (1987) reporta que casuarina, jacaranda, eucalipto, pino, pirú y tramo, aunque tienen 
insectos que se alimentan de ellos, estos no constituyen plagas, cuando menos en las zonas y durante 
el periodo de estudio. 
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IV METODOLOGIA 

4.1 	1.0011811181611 y antecedentes del área de estudio 

El área de estudio se ubica en la Ddegación M'Odia' Cuatreras (figura 1), situada entre las 
coordinadas: al neto 19° 20' 02", al sur 19° 12' 30", al eme 991° 12' 28" y al oeste 99.20' 00" 
Colinda al norte, este y mete dala Delepciós Alvaro Obregós, al sur y este con la Delegación 
TWpan. Ocupa d 4.6% del tenitorio del Diaria Federal coa una 'matice total de 6100 Has., de 
los dales 38 % ( 3944 Has.) es de umervación ecológica y el reato 42% (2836 Hm) se de uso 
urbano; de esta última 12.3% (2350 Has.) está dedicada al seo halitacienal; 1321% (377 Has) 
dedicada a usos mixtos y 4,5% (129 Has.) de espacios abiertos, de las cuales sólo 9.5% (12 Has.) 
corresponden a áreas vedes (Departamento del Distrito Federd, 1987). 

Solano Drop", 

Está integrado por las elevaciones como d cerro Nexabuiloya 3730mnint, Cerro Tarumba 3430 
mann, Cerro el furbo 2770 y Cerro Zacazositetla 3200 main.. 

Casadas« Climeicin 

La Delmación Magdalena Contreras time una altura promedio de 2508 amen, y es localiza 
dentro de la zona húmeda de la ciudad de MC/111:0, el diga predominante segun la clasificación de 
Kappa , modificada por a Carda correspondo a sentifrio stiblamedo con alto grado de humedad 
C(E) (W2) (W), tempuatura media anual que varia de 10'C a 12°C y precipitaciós pluvial de 1200 
a 1300 mm, anuales predominando di un 60%de la Delegación; el mito del área presenta un clima 
C (W2) (W) templado subbumodo con un alto grado de humedad; C4/11 lluvia invernal entre 5% y 
10,2% de la precipitación total anual. 

Condiciones Eállicos 

Dominan los suelos andado derivados de cenizas voldenicao, en condiciones naturales, tienen 
vegetación de bosque de pino, abeto, encino, se caracterizan por tener una capa superficial de color 
negro o muy obscuro ( aunque a voces es clara) y por ser suelos esponjosos o muy sueltos. 

COCODER señala 3 zonas odafodinaticas en la ciudad de México, ubicando nuestra área de 
estudio en la zona No. '5 sur, cuacterizandose por un nivel de contaminación bajo a moderado, y 
baja frecuencia de tolvaneras. La frecuencia de nublados y lluvias es alta, existiendo una humedad 
ambiental moderada así como la frecuencia de heladas y la oscilación térmica. 

La diversidad de suelos es notable; existen grandes extensiones de suelos profundos de gran 
fertilidad y muy buenas caracteristims, pero también by pedregales cubiertos de rocas volcánicas 
derivadas de erupciones de Xitle. 

La concurrencia de clima adecuados y de suelos de buenas condiciones detemiinan que en esta 
zona puedan existir multitud de especies vegetales arbóreas como posibles alternativas para 
arborizar una zata urbana. 
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Localidades 
	Delegación Magdalenas Contreras 

Figura 1 Localización dei área de estudio Delegación Magdalena Contreras " 



Vegetación 

Se reporta que la notación dominante en el área Non bosques de coníferas y fagácma cuyos 
componemos principales son Mous potado, Pinol itortoviii, Pisos p000daordos (piso), Ables 
Miela* (oyamd), Copemos Nndfeyi. ( cedro), Lloran sp. (ocio), Alías y. (aile) mitre otras, 
todos ellos crema en las denla al sur de la ciudad do México. 

El interior de Cites bosques es apto para muchas especies de flores vistosas y constituyen el 
ambiente original del capullo y el tejocote (Enciclopedia de México, 1915). 

Amaya (1992) denomina a as áreas verdes urbanas (AVU) de la Delegación como parques, 
jardines a aquellos que timen tránsito y permutada peatonal ad como algún, tipo de 
infraestructura mínima; mientras que las glorietas y camellones presentan tránsito tanto peatonal 
como vehicular y en general carecen de infraestructura encontrando establecidas copecks como: 
Almo jairollsosis ver. lagrallensis, Plomo eppl, ~os satipavired, Erkrkilta 
corolloides, ricos Misa" Ficus odorar" Jocarando odowsoefolia, Jursipaos spp, 
Liquidador styrac(alio, Punjas oldtoldss, Solo hohyloolca Scloino a rNfk, Mas 
pasiflora, Masas spp., beca opp., ~daos odiad, Cretinos mechada; Malas go, Prunus 
persica, Pronas seratim, Copemos &diga, Camerino qmisaffolia, Mosso spp, Plerium 
olemeder, fracasan comises, Tiudo, Ibais saapavireas, Eucaliptos opp. 

Rmnirez (1993), reporta que las especies más frecuentes en la Datará& loa ?Yacimos airad,
(fresno), Ligostrwie ladina (troceo), Pinos spot (pirro), Vimos panftlia ( olmo chino), 
~lados coralloides (colotia) y Caparais bao< (cedro). Éstas so pueden considerar como las 
especies dominantes del arbolado de alrnteaclda, mientras que Acode spp (acacia), Pagaos 
corosfor. (cerezo), Ficus cake (higuera), entre otras, son las especies menos frecuentes. 

De éstos d fresno, algunas especies de pino, de, cedro y olerla son especies nativas del valle 
de México, mientras que trocito y olmo chino son especies introducidai de acuerdo con el cuadro 1 

Cuadro I Lista de especies asistentes en la Delegación Magdalena Contreras 
(familia, nombre científico, nombre común, N= nativa, 1= introducida) 

Familia 

Aceran« 	Acer negando 1 	Negando, mar 

Compositae 	Modula' torrentosa Fria 
Cerv. 

Copresaceoe 	Copemos lindleyi 	Cedro 
Kloitsch. 
boleros spp. 	enebro 

Fagaceae 	Quereos app. 	Encino 
Hamamelidaceae 	Liquida:dar 	Liquidambar 

styrocl lao L. 

N 

N 
N 
N 



Continuación cuadro 1 

Fami la 

Loma« 	Mese usabas Aguacate 
Mili 

losameinoso 	Codo tooseil000 L Retama 

E011111 coroildás Colorín 
Logoosineus 	De 
Mecen 	/oca vp. 	Yuca 
Lomos 	Osmio mapa* Apare 
Mobocsie 	Abotago X Albriskon Canastilla 
Olsoceos 	P1nasMrr,.Add 	Fresno 

(TMtinH nal" 
Protocolo 	Groillso robusto Ces Grevilea 
ROMS« 	Gongo osodon Tejormte 

Moca Siete 
Pont Istokal) Durazno 

& Zoca 
Pronos main wr,. Capulin 
Capa Orla 

• kik booploodime Ahuejote 

Solomo« 	Nicotina 	gloso Tabequillo 
Gramo 

Tosocliacen 	 Ababol* 
Nooroseetom 

Ancerdiocen 	Sebion ~lb L 	Piel, pina 
Apanan 	Nono okiaár L Roes Laurel 
Aroworinewe 	Amarle ocaso R Aralleark 

IidOlICIIO 	 Alabo 	ecominate Alla 
Nig. 

Dignosiocos 	Jona" 	'acareada 
tol000nfolie Deo 

lona« 	loan lenservirou L Arrayan 
Cessiaineceee 	Cosonin 	Calamina 

galletitas L 
Coposo:cose 	ebomeescyporis 	Falso ciprés 

insonion 
Coposos 	Ciprés 
sonerviren L. 
Tisolo spp. 	Tuya 

Eoploorbionee 	Eophorbio tirwcalli L Mil puntas 
lognnosoe 	Acacia spp. 	Mimosa 
Molvoceoe 	Hibisco* rosookensis. Laurel, tulipan 



Verbenero* 

Continuación cuadro I 

Familia 
	

Eadecie 	 Nombre Comáis • Orten 

tica basqloadas L 	laurel llorón 	I 
Picor coda L 	Higuerilla 	1 
Mago Moka Ruh. Hule 	 1 
Pina adermorpo L Laurel 
Calllattnem qrscines Eleobillón 
De 
Iracalyptal 	Eucalipto 
casolikkoolo Dolo* 
tacallphoo 'Arbolas Akaaior 

lwwHMvllba 	liuganabilea 
'labre 
Chlry 
Llsaalrom Saddam Troceo 

Ugailraas Miami Troceo japones 
Hm" 
Plan *ft 	Pino 
Pliorporeas tobar' Alt Clavo 
Eryokorrio >palco Níspero 
Liad 
Pianos 	~Vero Ciruelo-cerezo 
Eh». 
Pporoolloo cordaes Piracanto 
~bol alba L 	Álamo plateado 
Pamba 	Moldeo Álamo temblón 
lett 
Sollo bójdo rka L 	Sauce llorón 
Domboyao X wollebit Bella aurora 
Cryplosorria ~alca Criptomcria 
1111111111 	pinito& Olmo 
Hort ex Load 
Duraste topen L 	Flor maravilla 

Fuente: tomado de Ramírez, 1993, 
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En el presente estudio se consideró a la vegetación arbórea por ser la más persistente en caso de 
que su establecimiento sea exitoso, además es la que define el paisaje y en general más beneficio 
desde el punto de vista ambiental, pais/tilico y estructural que la comunidad vegetal proporciona. 

Para coadyuvar la investigación se realizaron análisis de carácter técnico, económico y social. 
En el primer caso se procedió a tipificar los sitios reforestados en la Delegación Magdalena 

Contreras en el alio do estudio. El subproyecto delegacimial contemplé cuatro áreas definidas: 
parques, barrancas, glorietas, avenidas. 

A continuación se enumeran los sitios oficiaba reforestados registrados por la Delegación ante la 
Comisión Coordinadora para d Desarrollo Rural: 

Cuadro 2 Relación de sitios propuestos se la Delegación Magdalena Contreras para la 
reforestabas urbana 1993 

Arras 	 Sitio 
Ares de Parques 

Casa Popular 
Deportivo 1° de Mayo 
Foro Cultural 

Luis Cabrera y Av. Contreras 
hato ala estación F.F.C,C 
Camino Real de Contreras No, 27 

Ares de Barrancas 
Rio Magdalena y Rio Eslava 	Col. La Magdalena, San Nicolás 

Totolapan, La Concepción, Guadalupe, 
Santa Teresay Héroes de Mena.  
Barranca Peloncoatitla, 
(CONALEP Contreras ) 
Barranca Margaritas 
Col. Barros Sierra 
Barranca AtICIPW.0, 
Col. Atacaxco. 
Barranca Texcalatlaco 
Col. El Tanque 
Barranca Coyotera 
Barrio San Francisco 
Barranca Huayatla 
Coi. 'layada 
Barranca Mina 
Coi. San Remaba 
Barranca Anzaldo (Pista de Hielo) Av. 
Contreras yjarasquillo 

Arca Glorietas 	Sitio 
Glorieta Estrella 	 Av. San Jerónimo y Periférico 
Glorieta Picacho 	 Entre Periférico y Picacho 
Explanada delegacional 	Av. Alvaro Obregón No. 20 

Col. Barranca Seca. 
Ciclopista 	 En el campo la Presa. 

Col. Malinche 
Av. San Jerónimo 	 Tramo de la glorieta a la gas oline 

calle la presa. 
Luis Cabrera 	 Col. San Jerónimo Lidic,e. 



EA d cuadro 3 e: mtleabalea especia esidedee con lea y los sinos idandlcathe con número, lambió% 
macona la tundid total de áttoles pirado ce la ~cite (pie mea tia total de 1 1 175 de be cuelo 
no ee conekkaroa 1573 Moho debido a que ea be sitia de MININO no es ~en &dee eepeciee; 
cabe Idear que debido a lee canderietion de loe sitios ~ondee sátira conidenean 5440 áiboke ad 
11011 inwelipcite debido a que a andiarce pesques y barranca 

Cuadre 3 ~én de sities y aupadas pilotadas M h Delegado Mogolas» Centraras DY 

Exores 
intiesA 
1 

8 C D E F O 11 I 
• 

3 
• 

K 
• 

L 

2 30 10 
3 150 40 
4 175 
5 319 
6 31 242 
7 
11 
9 461 110 460 284 224 65 
10 474 371 130 212 100 
11 1200 
12 115 20 50 50 35 
13 500 25 219 
14 240 
15 10 207 91 350 II 
16 100 145 43 60 
17 300 432 200 
II 600 232 
19 100 201 170 
20 O 37 331 120 
21 120 114 
22 359 
23 12 200 384 
24 
25 70 
26 31 

Subt 1825 230 	_1903 4000 946 899 397 100 839 SO 500 184 
Fuente: Tonudo de la Subddegación de Embala; Delegación Magdalena 

TOTAL 11875 
• 1573 



Cadinueciaa Cuadro 3 

EsPecia 

AJ  AME talud& 

Sitios de Rdonelarke , 

EXPLANADA DELBOACIONAL 
2.- RIO MAGDALENA TRAMO FELIPE ANOELES 
3.- RIO MAGDALENA PEDREGAL U 
4.- RIO MAGDALENA TRAMO SEGURIDAD NACIONAL 
5.- RIO MAGDALENA ENTRONQUE RIO ESLAVA 
6.- RIO MAGDALENA TRAMO:IA.14 
7.- JARDINES ESTACION F.F.C.C. 
1- BARRANCA PELONCOATTrLA 
9.- FORO CULTURAL 
10.-CASA POPULAR 
11.-BARRANCA MINA 
I2.-CERRADA LA SOLEDAD 
13.-BARRANCA LA COYOTERA 
14.41ARRANCA MAOARITAS 
!S.-BARRANCA ANZALDO 
16.-BARRANCA ATACAXCO 
17.-BARRANCA TEXCALATLACO TRAMO JUDIO TANQUE 
II-BARRANCA TEXCALATLACO TRAMO PRESA TEXCALATLACO 
19,-AVENIDA SAN JERONIMO 
21-DEPORTIVO I° DE MAYO 
2 1.-CICLOPISTA 
22.43ARRANCA HUAYATLA 
23.-AVENIDA LUIS CABRERA 
24.-LIBRAMIENTO A PICACHO 
23.-FUENTE DE LA ESTRELLA 
26.-FUENTE DE LA ESTRELLA 2a. FASE 



En el cuadro 4 se muestran lu espacies empkedu en la reforestación urbana do la Delegación 
Magdalena Cegueras D. F. 

Cuadre 4 Adición de modo ourphadas sala reforestación urbana de le Delegación 
Magdalena Castran Di. 

Nombre Cieatilko 	 Nombre Común 

Aceda redimido 	 Acalia 
Oread caduco 	 Encino 
Peplo/ bokunico 	 Mamo balsamico 
Alomo acoda* 	 Ade 
Cappronai cappervirdos 	 Ciprés italiano 
Pico roma 	 Laurel de la india 
triddryalopooke 	 Nispero 
Acerca* mdasolajalla 	 Jacarassda 
Cuproso lindloyl • 	 Cedro 
Liquidado aradfola s 	 Liquidambir 
Moda orp. • 	 Palma abanioo 
Ataos 	cacosfrom 	• 	 Aik 

a  Don" do los sitio« de  entodio,  no es  plootAron alleciet como: Cedro, Liquidambu, Palma y 
Afile ( ver. lounilkesis), por lo quo no se consideraran en términos contables en lo sucesivo 
(apéndice A descripción de las especies anpkedas en la reforeetación). 

Clasificación de los sitios y parámetros de la evaluación 

La selección de los sitio« se llevó a cabo bajo las siguientes carackristicas para poder 
denominarlos como sitios primarios: 

• Sitios con afluencia de visitantes para poder apreciar el grado de vandalismo 
• Que tuvieran lonco de agua 
• Que tuvieran penonal de jardinería para el mantenimiento de las áreas verdes ( incluye riego, 
poda, apague, desherbe y protección de vandalismo). 
• Con suelos profundos ( se detenninb un suelo profundo debido al relieve del terreno y 
Podreguidad mayores de 3 cm). 
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Loe sitios secuadarios tuvieron las siguiente/ caracterígicas: 

• Sitios no oolcurridoe ( loe que sólo se editan ceno travesía a través de veredas). 
• Caread de tomas de qua, peto que poema o fado de Inanidad (deaagOes de drenaje), 
• Que las áreas verdes catecismo de mantenimiento. 
• Suelos aciansto ( memo ds 3 cae) 
• Ea ambos casos, loe oboe edsccimodos &borlan ser sitios menores a dos bectlreas. 
Fiaba,» los sitios "IMMO florar 
1.- Casa brial 
2.- Deportivo le de Mayo 
3.- Foso Cobol 
4- Banasta Mies 
5.- Banasta Aaaakb (Pista de hielo) 
6.- Borrasca Peleactmlida 

Ea d cuadro 3 se resume los sitios por mis caracteristical: 

Cuadra 5 amIlleadás de Iss aitiss par ara earaderbeicaa primarias y eactuadarias 

Sitias 	1 	2 	3 	 5 

Primario 

Secundario 

A contintiacko se muestras datoa sobre la situación de cada especie cuando arribaron al antro • 
de acopio o a loa idos de plantación. 

Cuadre ti Viger gomal apreciado per especie e. la Delepciela %daten Codreras D.F 

Nombre Cieetnico 	Nombre Común 	Altura Prom. Mts. 	Vigor  
&erais CONON 	Elleille 	 1:20 	 Malo 
Alma acrariniae 	Aik 	 1:30 	 Defoliado • 
»podas baban*. 	Mamo 	 3:20 	 Bueno 
Picas ratead 	Laurel de la india 	1:70 	 Bueno 
Acodé ratiaoldea 	Acacia 	 1:65 	 Bueno 
Cuprosos 	Ciprés 	 2:10 	 Bueno 
1111~111111 
Erishotrya Ispooka Níspero 	 1:00 	 Bueno 
Arcarando 	Jamada 	2:50 	 Bueno 
ntk~  
• No se pudo apreciar totalmente el vigor, ésta especie parecia estar vigorosa. 
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e Se moderó el método de obtención de las especies ( Propagada por semilla, porción vegetal o al 
tuvieron otro manejo como haber sido boqueada: y transplantadas). Esto se determinó por 
revisión bibliográfica y observación de las especies al arribo del centro de acopio o sitio de 
plantación. 

De lo anterior se resume que las variable§ a evaluar Paran las que se muestran en el cuadro 7, 

Codee 7 Vadables a evaluar en lea sities latiestreades de la Delegación Magdalena Centraras 

Variables 	 bollados 
Método de obtención 	 Semilla 	 Propagado por acodo 
Riego 	 Con digo 	 Sín rimo 
Vigor 	 Vigoro° 	 No Vii01000  
Suelo 	 Somero 	 hollando 
Atractivo 	 Concurido 	 No concurrido 
Vandalismo 	 Con danos 	 Sin dallo 

Como se puede apreciar áltas variables son binomialm y limo registradas ce formatos (apéndice 
E) arel cual ese registraron loa siguientes datos para cada uno de loa /dividiese romeetreados: altura 
de la planta (m), diámetro de tallo, estado sanitario, vigor, dallo ocasirmadol por el hombre (dalia 
mecánicos). Obeervacionee que se registraras 111C11111.1111011111 Mente aria mesa ( Octubre de 1993 a 
Abril de 1994) abarcando las estaciones Anales de Otoño, Invierno y principios de Ptimbilfil, todas 
con manados cambios ambientales. 

Cabo aclarar que los datos que se obtendría de altura y diámetro de tallo, sólo servirian para 
demostrar el desarrollo de aa especies establecido en d periodo de estudio, pero no como variable 
a evaluar. 

Los materiales empleados fueron: libreta de campo, formato de registro para cada árbol, estadal, 
vender, cámara fotográfica. 

Selección del tango de muestra: 

Después de la tipificación de los sitia asi como el conocimiento de las especies y cantidades 
empleadas en la reforestación, se procedió a delimitar el tamalto de muestra, para ello se decidió 
tomar el 10% de la cantidad de planta de cada especie por sitio admitido, dando por resultado la 
cantidad de 406 kboles a muestreu. Esta selección fué en base a la asipación de un número a cada 
árbol de las especies sometiéndose a un iodo; ésta aleatorización incluyó individuos tanto en 
extremos como en el centro de las lineas. 
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E3 arreglo dala reforeataeina siguió loa siguientes pasmen: 

a) Hileras esecilla de órboks 
b) Hileras mókiplin de árboles 
c) Arboles dispence 

Prueba Mediatice realizada 

Macaba& y arganizada k ietonnacke as aplicó mea prueba de Chi cuadrada (x 2) ccta la 
finalidad da medir el pedo de iedopeadescia entre midden gin dictaron la supervivencia. Si la 
prueba resultaba aipilleative, laa variables mallabas iedapeadiotea, para ello ?Me necesario 
emplear cuadros de manida do 2X2 cano le ~Ira es el cuadro I. 

Cuadro S Xjeseple del en de leas ematiageeeis de 2 X 2 

Variable X 
0 	 1 	 Total 

Variable Y 
re  

1c 	 d 	 fi 

Total 	c, 	 N 

Navarro (1917). 

Utilizando el *Ripio anterior y manejando loe resultados pera loe ánimas variabbs, se tiene lo 
sip~ 

Método de obtención general 

Semilla 	 Baa9uoo 	Total 

Vivos 	 128 	 66 	 194 

203 	 212 

Muerto: 

137 
	

269 	 406 
Total 
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Atractivo del sitio general 

Secundario 	 Primario 	Total 

Vivos 
	

115 	 79 	 194 

1111 	 31 	 212 

Muertos 

296 	 110 
Total 

Siego panal 

Can riego 	 %ripio 	Total 

Vivos 
	

129 	 65 	 194 

37 	 175 	 212 

166 	 240 
Total 

Sudo gmeml 

Suelo somero 	 Suelo profundo 	Total 

Vivo. 
	

125 	 69 	 194 

65 	 147 	 212 

Muertos 

190 	 216 
Total 
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Vandalismo general 

Sin debo 	 Cadillo 	Total 

Vivos 
	

135 	 59 	 194 

167 
	

45 	 212 

302 	 104 ,  
Total 

( &dios provocado por el hombre en tallo, ramas, copa de los Árboles o bias que los arranquen del 
suelo, a ate ~jato de acciones llamaremos daños mecánicos). 

Vigor an las especies 

Vigoroso No vigoroso 	Total 

Vivos 112 12 194 

37 175 212 

Muertos 

149 237 406 
Total 

La relación entre las variables se juzgó mediante la significada Ji cuadrada, ello permitirla 
priorizar los factores a considerar en la planeación de una reforestación urbana. 

Para ello se empleó la fórmula siguiera: 

N(A .D—B .C)2  
(A + BXC + DXA+C)(B+D) 



Donde: 

A= Le frotada diluida te la Guilla superior 
B= Rema rá. obtenida en la casilla superior derecha 
C.. Frecuencia obtenida en la casilla inferior izquierdo 
D.. Recuece obtenida en la casilla inferior derecho 
N= Número total de todas las casitas 

Navarro (19111). 

La forma en cona se determinó la sobrevienen en un sitio de muero es a través de cogeos 
dinclos del numero de luna vivas relacioades con el número de plantas total plaatadu, 
expresado en porcentaje* (Daniel e al., 1912). 

No. De plantas vivas 
Sobrevivencia ( %  	• 100 

No. Total de plantas 

Por otro lado se enviaron muestras de los patógorme al laboratorio de entomología del Centro 
Nacional de lavestigacimes Diecipliserias en Conservacilia y Mejorandeato de foosietemas 
Fortunas CEN1D COMEF depeaditete és INWAlk SARH para la determínenle de las especies a 
lin de evaluar los riegos que ésta implican para el estabkcimieeto de las especies arbóreas. 

Arada ECOMiliCO 

Este análisis se efectuó a partir del costo de adquisición de planta (CA) y d monto total por 
plantación(CP) (COCODER, 1993), restando calcular el costo total por árbol plantado, que en 
base al conocimiento del porcentaje de sobrevivencia so obtendría la cantidad de recursos 
aprovechados y desaprovechados ea la plantación urbana. 

El precio estipulado por la competa para cada árbol plantado incluye remoción y afloje del 
terreno o excavación a mano en cepas en cualquier tipo de material de BO X $0 an, do profundidad 
Retiro de plantas secas; limpieza y retiro de material contaminada Trazo de lineas de árboles; 
encalado; material de saneamiento; suministro y colocación de cama de 10 cm . do espesor a base de 
tierra lama cuando sea necesario para mejorar el terreno. Llenado parcial de agua en cepas previa a 
la plantación y riego posterior a la misma (durante un mes ). Fertilizante de liberación controlada 
(dos modules); acarreos y fumigación de acuerdo a la enfermedad y árbol, mantenimiento a la 
entrega de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

Respecto a los proveedores de planta éstos suministraron el material vegetal en los centros de 
acopio o vivero indicado por la delegación. 



Coa el fin de evaluar por un lado, el vado de conicuncis forestal que inanilleeta la población, 
por otro militar dedo de participación que la delegación btagdaleaa Contreru tiene con 
respecto a dicha área; pata elfo se disidió os cuestioaario de 21 provocas (Medio' C) que se 
aplicó aloe bedividuca ware 640 ala de edad y asao Wide». 

Se empleó el :Modo de muestreo eatratilleado, dividieado ala población ea estratos, entre 6-12 
año" denominado inhales, el subtpupo de adokeoencia abarcando edades de 13.11 dos, catre 19 
39 dos comiderado en el subospo de adulto y el grupo de senectud que incluye edades entro 6040 
dos de oled. 

El tainaAo de maestra Ro calculado* bus a la Mula: 

— 
El  

Donde 

ns Tenido de muestra 
Nivel de conflaara 

E. Nivel do precisión 
p y qu Variabilidad ( es igual a la unidad) 

El estudio se realizó coa un 4051, de nivel de conflasea con el 5% de precisión y una variabilidad 
otorgando la MIMAS variarte* (.05) a un evento ( Itojas, 1911 ). 

De una población de 163 137 habitante ( nótese que únicamente se está considemndo poblaciáa 
entre 6 y 10 naos @pidas DI le ~Nara' a 166 individuos en los sitio reforeatadoi, cabe 
~datar que se roaliraeoa un mayor número de entrevista, es los sitio primarios por razones 
antes mencionadas y para el cato de sitios mandados te eatrevistaron en aquellos bogares 
*Mallos en un radio de acción de 100 metros a la redonda; la muestra se calculó de la sigui«. 
manera: e 

 
-t n -n- 

E 2  
(1.211)3x,k,s 

050 

n  = 1 6 b  
(.05) 

.4075 n = .0025 

n r-- 163 
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Para la asignación proporcional a los tamaños de los suba:upas se calculó en bus a la fórmula 
que a continuación se muestra: 

n 

Ea donde 

a.= Tamaño de la muestra disponible 

N- Tamaño do la población 

rija Distribución proporcional 

Nj.. Número de ~catos en el estrato 

Población Total 	de Fracción de Mucatras ds Mujeres 
Población 	los 	los 	Entruja- 

Subsnipos 	Subrupos 	tadaa 

Nombres 
Panul'. 
tañas 

Tot al 

latirte 33000 .21 33 16 23 39 
6-12 años 

AdollsomMis 24359 .13 23 if 23 
13.1t 

Adultos 931166 .511 96 45 42 117 
19-39 

Senectud 9712 06 10 
60140 

Totales 165137 1.00 166 75 91 166 

La manera de calificar los cuestionarios fue otorgar un punto a cada pregunta, finalmente se 
codificó la información se agruparon en mbros de población., el cuestionario incluyó preguntas que 
permitieron conocer el grado de conocimiento forestal (14,8,9,12,14-22). En relacióffl al informe de 
refonastación que la Delegación proporciona a los habitantes, fueron elegidas las preguntas 17,10. 
Las preguntas 5, 13 y I I ayudaron a dilucidar sobre la participación de la población en la 
refomstación. 
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V DISCUSION DE RESULTADOS 

ANALISIS TECNICO 

Dentro de los sitios primarios se obtuvieron los siguientes resultados; para el caso específico de 
casa popular las especies Cepas» samporwirona (ciprés), Jacareado sniesausefolla (lavanda) y 
Moneo' >pedas (níspero) registraron el 100% de sobrevivencia, en centraposición con Ficus 
mama (laurel de la india) cm un 14.62% y sólo un 10% correspondió a Almas eacsdnau (afile); 
para el caso particular del deportivo 1* de Mayo, Eriobatrya »único (níspero) alcanzó resultados 
satisfactorios dd 100% no así Papales babeadas 11.11% (llame); en foro cultural lu especies con 
más bija porcentajes de sobrevivencia la obtuvo Fiaos musa (laurel de la india) y Acoda 
ratimoklos (acacia) con un 70% y 1333% respectivamente, Erielsonya Jelsonka (níspero) 90% y 
CupOtall ~TM (ciprés) 83% 

Regulo a los sitios secundarios se registró en barranca mina un porceataje del 3.85% para 
Alees 'asesinato (silo); en barranca anzaldo o pista de hielo los más bajos porcentajes de 
sobrevivencia lo registra la especie Ficus raen (laurel de la india) con un 40% de éxito, Pomba 
balsoolica (álamo) con 43% Acacia Minada (acacia) y Copeases senspervieens (ciprés) 
obtivieron el 100% de éxito. Barranca pelo:korai& en uno de los sitia que más llama la atención 
debido a que la única especie que se plantó (Osaran entecos) registró el 0% de sobrevivencia, cabe 
mencionar que oficialmente éste sitio no se repottó. 

Cabe destacar la importancia del método de obtención, debido a que los porcentajes más bajos de 
sobrevivencia lo registran aquellas especies cuya procedencia tbe banqueo y multiplicada por porción 
(Quemes caten" Papales halsoffeco, Aleta 111114141#1 y Ficus masa). 

De lo anterior podemos resumir que los porcentajes de sobrevivencia más bajos lo registraron las 
especies Quemes castoneo (encino) y Akes ACNIeleala (aile) con 0.0% y 4.67% respectivamente. 

Las especies medianamente odiosas la registra Pomba balsonico (álamo) con 28.95%y Ficus 
Mesa (laurel de la india) con 63.16%. 

Consideradas como exitosas se encuentra Acacia minada (acacia) con 115.71% de sobrevivencia, 
Cumula sempasirens (Ciprés) 94%, Erlobarya ¡opado, (níspero) 97.62% y /acatada 
minsosaefolia (iaCaranda) 100% 

Cabe señalar (cuadro 9) que los sitios 1,3 , 5, fueron los mas densamente poblados y en los que se 
obtuvo el mayor éxito do sobrevivcncia, en éstos sitios en general más accesibles , se cree que se 
proporcionó un mayor cuidado de la plantación integrándose los siguientes factores: riego constante, 
deshicrbe, cajeta) y aporque, encalado, suelo profundo excepto sitio N° 5, donde se presenta un 
grado de humedad que favorece la plantación. No así los demás sitios en donde los factores antes 
descritos no se presentaron con la frecuencia necesaria o fueron inexistentes (sitio 2,4,6). 



ESPECIE 
emana caigan 
Alma Anonimato 
Popular Mingaco 
Floor relama 
Acoda minados 
Cuprosas arapervirear 
Erlorotryclapooko 
Jamado talmoroefollu 

Cuadro 9 Sobrevivernia (%) obtenida en sitios de la Dekpeitla Magdalena Contreras 

Sitio 	1 	2 	3 	4 	5 
Especie 
Capullos 100 
rsapervIrea 
Aca►Mda 100 
ialmosarfolla 
Erlollotrya 100 
Molo 
Ficus mara 14,62 
Popular 	• 
kbaurica 
Acoda 
manado 
Quemar _ 
as_Mv' 
Alado 	10 
aessitelneso 

1.- Casa Popular 
2.- Deportivo 1'de Mayo 
3.- Foro Cultural 
4.• Barranca Mina 
5.- Barranca Amoldo (Pida de hielo) 
6.- Barranca Peloncoatilla. 

En el cuadro 10 se muestra d porcanaje de sobrevivencia de cada una de las especies empleadas, 
las especies &errar cotanas, Almas Acradada, Pomba Miriade°, mostraron un 
comportamiento de sobrevivencia relativamente bajo, ademán tienen como antecedente d haber sido 
transplantadas, banqueadas ó el método de propagación por estaca (porción vegetal). Lo que 
conduce a pensar que a ello se debe el poco éxito de sobrevivencia, ya que las do. primeras 
(News y Akar) son especies nativas. 

Cuadro 10 Sobreviverteia general por «pede obtenida en la Deleiselóri Midden& Contreras  

85 

% SOBREVIVENCIA  
0,0 
4.67 
28.95 
63.16 
85,71 
94.00 
97.62 
100 



El cuadro I I presenta los resultados de la situación en relación a sobreviví:ocia y mortalidad de 
las especies por sitio imuestreado. 

Cuadra II 	Situación de las Especies Arbóreos ea las Sities de Estudio de la Delegación 
%Idees Castraras  

Muerto ca pie Arrancados 	Vigorar* 	No vigorosas Tot a I 

CASA 
POPULAR 
?km Milla 
CIFIONIO 
isomporrinsts 
MCIIMOI O 
Nolmassafrii. 
Erldeiryi O 
liPmgeg 
Almo 
ocia. 
Subtotal 20 
DEPORTIVO 

DE MAYO 

&idean* 
Mulke 
ligaba 
babeada 
Subtotal 
FORO 
CULTURAL 

Acacia 
ritinekles 
Ros narre 
ClIplinf 
liado; 
Eriobarya 
/*Polka 
Subtotal 
BARRANCA 
MINA 

Alomo 
~mimo 
Subtotal 



Continua cuadro 1 1 

4 
O 

12 	0 
13 	7 

33 	13 

O 

BARRANCA 
ANZALDO) 
Populoso 	II 
bdumico 
Acoda 
rednoides 
Fiaos radié 14 
Cuproso O 
ISMOIVINIU 
Subtotal 22 
BARRANCA 
PELONCOA-
TITLA, 
Quema 3 
amaroma 
Subtotal 

Ea éste cuadro también se observa que esa el sitio N°1 ( casa popular ) caracterizado por ser un 
lugar concurrido, coa sumiaistro de agua y penonal exclusivo para el cuidado do áreas verdes, con 
suelo prollindo. Ea feta AMI la mortalidad 25.57% se debió a especiee muertos en pie representando 
un 23,25% y un 2.32% Are arrancado. 

Sitio N°2 ( deportivo de mayo ), éste sitio time sustos profundos, una gran cantidad de visitantei, 
carece de tomas de agua y panul especializado en áreas verdes. El porcentaje total de modalidad 
fue de 5333% de los cuales el 30% es de árboles arrancados y solo el 23.33% fueron álboleS 
muerta ea pie. 

Sitio N°3 ( loro cultural ). FA éste sitio ese observa que la mortalidad registró un 11.75% de los 
cuales 12.5% Une enarcados y 6.25% Areron árboles muertos ce pie, por lo que el vandalismo es 
uno de los factores que mas incidencia tuvo. Las caracteristicas más sobresalientes son: es un área 
visitada, con suministro de agua, atención del personal do parques y jardines. 

Sitio N°4 (barranca mina ), ésta área tiene un mayor grado de humedad (dengue), no es 
concurrido y los suelos son aomerni, no recibe atención del personal especializado en áreas verdes; 
alcanzó una mortalidad del 96,14% quo se distribuyó como sigue; el 71.54% fueron árboles muertos 
ea pie y d 24.61% fue arrancado. 

Sitio N°5 ( Badana unido, pista de hielo ). Es un sitio con un grado de humedad 
proporcionada por un desagüe, suelo somero y carece de atención por parte del personal de parques y 
jardines. En éste se registró Una mortalidad del 38.67% de los cuales el 29.33% correspondió a 
árboles muertos en pie y 9.33% a arrancados. 
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Sitio N°6 ( Barranca peloncoatitla ). En éste se registró el 100% del arbolado muerto en pie, a 

un área que carece de mantenimiento, existe un desagüe que surca la barranca y son suelos someros. 
Cabe aclarar que oficialmente éste sitio no fue reportado con esta especie. 

En el cuadro 12 se aprecian los porcentajes de sobrevivencia en cada sitio muesnreado y nos 
permite conocer la cantidad de arbolado muerto (212) que representa un 52.22%, por lo que nuestro 
porcentaje de éxito obtenido fue del 47,78% ( 194 individuos). Del 52.22% de mortalidad d 37.44% 
correspondió a arbolado muerto en pie, sólo el 14.78% fberon arrancados. 

Cuadro 12 Porceataje de sebreviveacia general obtenida en la Delegación Magdalena 
Contreras  

Sitios 	1 	2 	3 	4 

Arbolado 	64 	14 	65 	5 	46 
Vivo 
Arbolado 	22 	16 	15 	125 
Muerto 
TOTAL 116 	30 	80 	130 

Porcentaje 74.41 	4/66 	111,25 	189 
(54) 

Como se puede "ovar (cuadro 13) al realizar la india de Ii cuadrada con cada una de la 
variables se obtuvo que el método de obtención de una especie es altamente significativo para la 
aobrevivencia, en segundo término es el riego, el vigor inicial se perfiló como uno de los Ware: 
significativo; en grado de importancia sucesiva se registró al suelo, atractivo y vandalismo obtuvieron 
un grado menor de significancia. 

Aquellas especies cuya procedencia fué banqueo (incluye laurel de la india) la variable que influye 
detenninantemente es el riego, son susceptibles a ser dalladas por traseúntes y fuulmcnte el suelo. 

Cuadro 13 Coefkieate de coatingencia para la relación de la supervivencia obtenida coa 
método, de obtención de plantas en relación coa las canicie:13*km; del sitio  

Obtención 	Riego 	Vigor Inicial Suelo 	Atractivo 	Vandalismo 
Lavase 	 0.16Ns 	0.15Ns 	0.1 Mg 	0,24•• 	0.13Ns 
Illanquee 	 0.40•• 	0.14Ns 	0.23•• 	0.16Ns 	0.29•• 
General 	0,55•• 	0.45•• 	0.39•• 	0.32• 	0.28" 	0. 1 ONs  

•• significativas 
Ns no significativas 

Cabe sellalar que el vandalismo tiene un efecto significativo para especies barqueadas, pero ésta 
misma variable a nivel general no lo es, lo que nos condujo a suponer que el vigor podría explicar 
éste fenómeno. 
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En el cuadro 14 se muestra que el porcentaje de árboles vigorosos y no vigorosos dallados 
representan el 25.61% del total. Si éste porcentaje to consideramos el 100%, ahora tendremos que en 
efecto el vandalismo se acentúa mis en aquellas especies no vigorosas representando un 70,19% del 
total afectado; en consecuencia se deduce, que al planear una reforestación y fijar las metas que se 
pretenda% se destinará un 25.61% más a la cantidad contemplada és especies arbóreas pera lograr 
un 100% de éxito en las plantaciones, 

Cuadro 14 Paran* de individuos dañados en plantación relacionado con vigor se la 
Delegación Magdalena Congruas 

Vigoroso No Vinoso Porcennie (%) 
Arbolado 1111 114 74.39 
Sin Dallo 
Arbolado 31 73 25.61 
Con Delio 

Total 149 257 100 

En cuanto a los resultados obtenidos en la valoración del estado finsanitario del arbolado 
durante d periodo de inhalo, se reporta que en el Otro Peporku sp., le observó a tronco y 
MIS cánceres provocados por la presencia de hongos de los gatas COospéra choloques* 
Pers. e I ypo.syloo probamos tu Clic loe cuales son inoculados por d humeado( del álamo 
Porsodsrems lioffil Nemsoegoo, éstos insectos en celado inmaduro pautan al doma dejando una 
galería con un color rojizo debido ala actividad de los microorganismos. 

Eeta relación provoca importantes dalles en el hospedero debilitando hasta estimular w muerte, 
se observó la presencia de *fideo Prerocorme sodáloe Momea 
En la especie Km «losa (Laurel de la india) se reportó la presencia de tripa de la especie 
loolhothrips Ponlos Morehol; este lesiona severamente el SAO reciente al succionar los jugos 
nutritivos de la planta, provoca el dobles de las hojas nuevas de color verde suave cambia a morado 
quedando finalmente un punteado obscuro. 

Diversas especies de trips son filfa/as, dallan camillas, hojas, flores, frutos y yema. Destruyen 
lu células de las plantas, son una plaga temible en jardines y cultivos en general. 

Respecto a &tobar" »Dalo te encontraron áfidos, pulgones o piojos vegetales LONfild"11 
son insectos chupadores que succionan loe jugos de las plantas ocasionandoles graves dados como 
enchinamiento del follaje, producción de fuguen% o mielada y transmisión de cok:moldes vinks; 
se les considera parásitos de lu plantas, viven generalmente en colonia De tambo variable de 
1.5mm de cuerpo blando y con movimiento relativamente lento; hay adultos alados y Meros. 
La especie Acode «Moldes, registró presencia de cenicilla modosas sp. 
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ANALISIS ECONOMICO 

El objeto de realizar este análisis fué conocer el «ato por cada árbol plantado en campo, así 
como la cantidad de recursos aprovechados, ésta es una aproximación cercana al costo real. 

Para poder calcular el costo aproximado, se efectúo d desglose a partir del costo total de la obra; 
dividiendo« por un lado en h adquisición do planta y por d otro d costo de plantación. 

A) Costo por adquisición de material vegetal 

El costo total por adquisición ama N$ I 261, 579.20 de los cuales NS 117 442.07 corresponden 
a la obtención de «podes arbéreas y «premia un 14.16%dd global. Cuadro 15 

Cuadro 15 Resiste del cesto de adquisición sa material vegetal de la Delegadós 
Maridara Contreras 

Cantidad Plantada Costo De Adquisición Porcentaje (%) 
Miles De Nuevos Palos 

Arboles 	 11 175 NS 	111 161.97 14.91 

Arbustosy Onamentales 389.147 NS 1 073 417,30 15,09 

Total 	 401 022 Ni 1 261 579.20 100 

Fuente; Datos proporcionados por la Delegación Atagdaleria Contreras y Contralor« COCODER. 

En el cuadro 16 aparece el precio unitario para cada una de las especies utilizadas en el 
subproyecto de reforestación, puede °bac/varee quo euros mame* tiene el mayor precio NS 
70.00, le continúa Coposas magervirais con NS 28.97, posteriormente Acacia reilaoides y 
Almas actaninata con N$ 19,50 y N$ 12.40 respectivamente por citar las de precio In« ekvado, si 
se compara lo gastado o &erais cocean coa la sobrevivencia obtenida para cada una de las 
especies ~tramos que un 0,0% siendo la especie más costosa no es recomendable para utilizada 
en programas bojo codicien« e►  que fueron adquiridos éstos individuos, en cambio Copemos 
semperviress, Acacia Mimado y Muenda folawasefolle con precios unitarios relativamente 
bajos se obtuvieron porcentajes de wbrevivencia de 94.00%, 85.71 % y 100% respectivamente esto 
las hace especies altamente recomendables en los programas de reforestación. Es importante señalar 
que de éstas tres últimas especies Copra:os sempervirens y Acacia minada tienen cualidades 
que las hace mis recomendables entre ellas, está el carácter perennifolio, la arquitectura de la planta, 
la forma de crecimiento de la parto caulinar y del sistema radicular, 
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Cuadre 16 Precios de adudsidés de arbelade en la Delegadós Magdalena Centreru 
(Miles de acuse pesa) 

Especie Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Precio Por 
Plantación 

Total 

Capresias 
sempaivirms 

946 21.97 27 405.62 10.70' 10 122.20 

Acida 
redsokks 

1125 19.50 35 517.50 10.70* 19 527.50 

Almo 
acuedama 

4000 12.40 49 600.00 10,70• 42 800.00 

~MI" 
oduisailolla 

100 15.00 1 500.00 10.70• 1 070.00 

Quemo 
caras 

230 70,00 16 100.00 iame 2 461,00 

Apolo 
baliassiao 

1903 1141 25 546.05 1170• 20 311150 

Mehala 397 1030 4109.00 10.70• 4 247.90 
Moka 
Acta Musa 199 7.00 6 293.00 10.70' 9 619.30 
Coposo 
liedleyl 
ligalioular 

139 

SO 

10,00 

1100 

1390,00 

950,00 

10.70* 

10.70• 

1977.30 

535.00 
—a — 
Ara di 41 300 18.00 9 000.00 10.70• 5 350,00 

Aleas IS4 16.20 2980,10 1170 • 1968.80 
»allegas 
Total 11175 1111 161.97 127 062.50 

Fuente: Cantidad de planta reportada por la Delegación Magdalena Contreras Precios unitarios y 
precio de plaatacióa proporcionados por COCODER. 

• Precio promedio 
— Especies no consideradas en el estudio 

Es importante enfatizar quo el precio total de adquisición por especie mas elevado en orden 
decreciente, obtuvo la especie Algas camelsoic cuya sobrevivencia apenas alcanzó el 4.67%, le 
continúa Acacia rediohles con un porcentaje aceptable de sobrevivencia 85%, Cuprosos 
itapsrvireas obtuvo un 94% que justifica el costo de adquisición por demás elevado, Pomba 
babando quien también se encuentra entre la cuatro especies cuyo valor es elevado, en termines do 
sobrevivieseis apenas alcanzó el 28.95% considerada como medianamente exitosa, Quemo 
caittaii pese al bajo costo de adquisición con respecto a las anteriores es considerada como la 
especie infructuosa dentro del régimen de sobrevivencia 0.0%. Fkat Musa ocupa de los últimos 



sitios de inversión y 63.16% sobrevivencis, acedada la inversión  Pala las  1.10Mot Mahar,* 
Jipado y Jamo& adasumfollé cuyos poroadajes de sobrevivencia fiaron dd 97.62% y 100% 
respectivamente mistando los cocos mas bojos aun cuando la cantidad de individuos Me reducida 
cano se muestra en d cuadro 17. 

Especie 	 Costo de Adquisición 	Sobrevivencia General por Especie 

(Miles de nuevos pesos) 

Mon ocifmlaties 	 N$ 49 600,00 
*Me IIIIIIIMIS 	 N$ 35 517.50 
Cipaw my 
Samprolrens 	 N$ 27 405.62 
Pomba babialco 	 NS 25 546.05 
Curan _asuma 	 Nt 16 100.00 
MOHO NONOS 	 NS 6 293,00 
iliditPONINwice 	 NS 4109.00 
hairesits miluimaildlo 	NS 1500.00 

De lo anterior C011elláll011 que ea base a adió de sobreviveecia y una vez obtenidos los costos do 
adquisición se justifica en las siguientes macas. 

Jearivola odatesévfillé 
2. Erldotryi holmio 

Cuprosas isayavimas 
4. Acidé palmilla 
5. Nati rotosa 

No ad aquellas espacies como Pomba belsemelco, Almo camelouts, Quema coma, 
Cabe mencionar quo do las ocho especia incluidas en maestro estudio, 6 son introducidas y sólo 
&erais cotana y Almo Acludoeme son nativas cuyos resultados no ion satisfactorios. 
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II) Cesta de plantaba 

El cato total de ¡amación ascendió a NS 525 992,46 ( COCODER, 1993), de los cuales 
correspondieron sólo a apioles arbórea la sanidad de N$ 143 279.11 equivalente al 27.24%. como 
lo amara el cuadro 11. 

Cuadre III ~mea sarta de plantada ea la Delegación Magdalena Cataras 

Miles de muevas Esos Porcentaje ( % 
Costo total de plantada NS 525 992.46 100 
Costo de plantación en especies 
arbórea, 
Costo de 'gemación en «pedes 
sambas y ornanteatales. 

N$ 	143 279.11 

NS 312 712.65 

27.24 

72.76 

Fuma Calabria COCODER 

Ea d cuadro 19 es detallan los gastos realizados que integra' el costo de plantación en especies 
alborea que ama NS 143 27911 cabe resaltar que unicamento el peto de plantación romana 
el 13.69%, Totoposte 7,79%, colocada de tutores 1.30% y :upan de concreto asl como otros 
representen 41.19% y 103% reepectivamentc 

Cuadre 19 Desglose del toste de plantación obtenida en la Delegación Magdalena Contreras 

Miles de nuevos pesos Porcentaje ( % 

Gasto de plantación 
en especia arboras 
Gatos de ~porte 
a centros de acopio 

NS 127 062.50 

NS 	11 156.42 

18,69 

7.79 
Colocación de tutores 1174,40 1,30 
Rotura de concreto 1702.71 1,19 
011OS 1483.78 I A3 
Incluye limpien del sitio a reforestar, 
carga de msterW producto de poda y 
deshierbe, desalojo de escombro o 
tierra contaminada, suministro de 
tierra mejorada en cepas. 

TOTAL NS 143 279.81 100 

Fuente: Cato de plantación tomado del Departamento de Contralona COCODER. En base a ello 
se realismo los demás cálculos, 
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En el presente cuadro 20 se detalla la cantidad invertida ea la plantación del arbolado urbano, que 

para fines de estudio únicamente se estimará sólo ea 5440 árboles. 

Cuadra 20 Casta de Flautadas de arbolad. en la D'hiedo@ Magdalena Contreras 

EaPeCie Utilidad Precio/ Plantación TOT AL 
Coposo 
aumporWreno 

946 NS 10.70 NS 10 122,20 

Acoda robada 1 125 NS 10.70 NS 19 527.50 
Almo ecomeinete 4 000 NS 10.70 NS 42 100.00 
Jacerwide 100 NS 10.70 NS 	1070.00 
14 
02111Vass ~mea 230 NS 10,70 NS 	2 461.00 
likposks babando 1 905 NS 10.70 NS 20 313.50 
krisbélryi Mak@ 397 NS tolo NS 	4 247.90 
Plass Mous 199 NS 10.70 NS 	9 619,30 
Cappown liadlayl 139 NS 10,70 NS 	11 977.30 
Litollamber 50 NS 10.70 NS 	53100 
40,44flié 
~dB 'fp 500 NS 10.70 NS 	5 350,00 
Mussjoandkatio 114 NS 10.70 N$ 	19611,10 
TOTAL 11175 NS 127 062.50 

La suma de los costos de adquisición de material vegetal (CA) y de pía ración (CP) ea igual al 
costo total de la obra ce cuanto a las especies albarcas (CT); de o total de 10 302 árboke. 

CA + CT 

111 161.97 + 143 279.111.= 331 441.78 

Por lo que el costo promedio por árbol plantado ascendió a NS 27.91 

Como se estableció inicialmente, sólo fueron considerados 5 440 Árboles que en términos 
monetarios suma un total de NS 151 130.40 carelacionandolo con el porcentaje de mostandad de 
arbolado concluimos que la inversión infructuosa ascendió a N$ 79 292,31 lo cual a:premia el 
52,22% (21141 Maks). Aún cuando el porcentaje de aobrevivencia es aceptable con base a otros 
programas en el pais realizados se manifiesta en entredicho cuando se refleja en aspecto de inversión 
lo que no se aprovecha y aún cuando éste dependió de una política equivocada para la obkación de 
ciertas especies; por lo que se propone una canalización de recicle* económicos a la capacitación de 
personal técnico encarnado de la selección de las especies, cuidando la procedencia, método de 
obtención, en general la calidad de material vegetal, ya que éste es un factor detaminante corno 
anteriormente se demostró. 



00.00 
1100 
40.00 

PI(_ 114.40  
uno 
10.1:0 

0.410 

111 

ANALES SOCIAL 

La inueetra la integren 166 entrevidades, las @ideo fluctúen otra 6 y 90 da, lee nibros 
dividen sem 6 y 12 das uneidende carne d mate de infancia, d cual nureserea d 23.49%; 
entre 13 y lambe adeleeesteie Ola un 20.49%, odre 19 y 39 dee de edad cureepande el ademo 
M adulto mm mpreserás d $2.41%, a pasar da «I dos la *pe de vejes can in 3.61%, 
(qiendioe C). 

line de lu caractiwiedue seneridee de la población de le Delqpáda %Mena Cantone a que la 
ocupedén uedemineile ala sedienta y mineente el 42.19%, 	el 23.49%, aqualks que 
radian ambas adividadas d /13%, seas 21.09% (ommtende mamut que «deban al haga,. 
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En ardo al rubro de preguntas que pemitirian catalogar a la población con grado de 

conociste«. (pulgada. 1,4,1,9,12,14-21), las cuales permitieron concluir que el 97.59% asocia d 
concepto da rolorottaciton con la plr ladón de notarial lugdal no ad d 2.40%. 

Ceno» Iblerestacion 

100.00 
10.00 
00,00 
70.00 
110.00 

1441441* »4c 
«Leo 
30.00 
30.00 
10,00 

0.00 
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Por otra parto d 37.95% opina que la reforestación te lleva a cebo ni ceros mona, 21.92% 
desconoce, d 22.29% asurará quo in niqpin mol y sólo d 10.411% mendona en ~o. 

Me* ás Plostedon 
•111 abole 

1 
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La modalidad en que la puticipsola ciudadela se trinifiesta en la foffoación de grupa para la 

plantación de árboles que represen' te 36.75%, al 3012% no participa en ninguna actividad, el 
15,66% participa plantando individualmente, 12.65% teman simpa para al cuidado de loe mimos 
al 4.22% prepone lile para rondar y reforestar. 

11  aikpailen 11dedeni 

--/  

/7/  

La postura que ha aratido la población cen nepecto al cuidado de loe árboles u dudosa de la 
aiyámte manea: loe parámetros establecidos para Migrar para agudos que no cuidaban ( 0 ), 
entre 1 y 2 árboles pocos, aire 3.10 árboles varios y muchos se le Miré e pedir del cuidado de I 
de dita atunera w obtuvieron loe aliene resultados, d 3444% corregid& el ampo que no cuids. 
d 25.30% npresanta los que cuidan poca. 35.54% cuidan veda y sólo 4,22% cuidan Radios. 
Puede abomine al merme do la población ese adde vados árboles y aquellos que no cuiden, son 
porcentajes similares. 
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En relación u leo C1144N0 i modo del erboledo Memo, el 7$.92% menilleste conocerlo 
atribuyendo e le carmen do egue, d41ñora enalniceo, ineciotonclo de donado, aguo de pleiel y 
~dedeo y dio un 21.0" lo oloscatoce. 



la prioridad en el ellableciaderta de área verdes sf iióoa para un 17.95% que plantar y cuidar 
es impeetenta, para el a1.43% radica en el addado de arbolado y ralo un 0.6094 cpina que Varear, 

emesmere m M Plertedoll 

50 

En relación al grado de importancia que las áreas verdes repriman para la población 
eanuerensa, el 31.11% opine roer nula impedancia, para el 47.39% extreme y ri 0.60% elevara 
—a. 
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Cuando se preguntó sobre el beneficio quo aportan los Árboles, la población opinó lo siguiente; 

para el 72.19% radica en la liberación de oxigeno d 9.04% responde correctamente, para d 6,63% 
time una Ilación estética, para el 5,42 es inmolan* porque regula la temperatura, para el 2.40% no 
aposta anteón bemer.io, .1111% piensa, quo es d rtikigio do la fauna y sólo el 0.60% amortigua el 
ruido y retiene d polvo; contribuye a la recarga de mantos acuiten» y proporciona frutos 
respectivamente. 

losoldoe 
Quo requalorde la VogoIsolon 

ro 
en 

 

 

OloosTerodonloo Fauno Eddles mesar Milito Todo gnomo FILM 
Poto 

Cuando as cambié acerca de la disponibilidad para el cuidado de las especies arbórea' 
respondieren de la sionista manera: el 95.71% opinó negativamente mientras que el 4.22% esta en 
disposición pera hacerlo 



Al privar sobre d conocimiento da opado modas en la rilonmadán si 7410% menciona 
apdo agitadamente, d 13.67% desconoce y sólo 016.63% equivoca. 

En rdadfm al COMdMillg de espolies plegadas en glenas 165.06% las cano, el 23.31% 
limera y 3.61% enemiga albina y 3.01% responde orrensemente. 
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Cuando se cuemionó 'obre las especies que pennimecen todo d año con follaje, el 36.75% se 
percata del» apeas» minerifolias, d 32.S3% las Ware, sólo d 2219% menciona alisa «ocie 
persienfolie, el 713% equivoca al contestar. 

Pommencle MI FM* 

40.00 
$5.00 
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En bus e dele bloque de presuntas se analizaron los resultados de la encuesta y puede resumir» 
que la población de la 114.1slons Contreras: predomina la estudiantil, se »ocia el timiino 
refereatacidn con la planteáis de Jibia» o material vegeal, que sesim loe «mistados se llevan a 
cabo era otras estaciones dd ado (atollo, invierno, primavera), sólo un grupo muy reducido opina 
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acertadarete en rano, algo conlleva a penar que no hay infamación mínima entre la población 
10b1e huta actividad. 

pcblación infomuda de didua adivided participa en la fomución de appoe para efectuar la 
plantación y ea menor proporción para d oxidado dd arbolado posterior a la reformación. Al 
analizar la caridad de adulado bao cuidado hay w proporción ella población que cuida varios 
ardas (340) y las que no cuiden. Adenia exige una scaplacife para que su Monis ase reforestada 
ad lo erina mes dd 90%, ye gas pare dios les Mes verdes represaran telar mucha y «tierra 
impetrada, cebe resaltar que pera mía dd 90% reman que plegar y addr la planteada es 
importante por d besado primordial que trae omiso que es la liberación de oxígeno ad lo 
reconoce ars dd 70%. 

Ad sio conclusa que, ea efecto ere la paredón edite ame contradicción orado se le primar 
la disponibilidad para d airado de ea especies y mía dd 90% opina estar indispuesta para dicho 
fin. 

Las prometas las orles se tomer& pera dilucidar erre la paiticipacién de la población m la 
rima rica se tentaron los 04114i11111111i111101 5,11 y 13 dd easetionalie. 

Cen Macre a las ¡actividades em las coles la comunidad desee paaticiper durante d premiso de 
reforeetrafe, opinó el 45.111% colaborar en fonamoión de grupos para la planteáis do especies 
arrase, el 39.76% un d cuidado de lea rimase y d 15.06% menifieer b inquiatud de participaren 
la divreación dd bandido de las km verás. 
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El 57.113% airea can agracio en au domicilio para eitablecer árboles y sólo el 42.17% carece de 
ello. 

croco Can E .4414 In Su Donlallo 

'Mocionado am lo mamó« timen prefiremia por lao coníferas cuyo porointoje represada el 
37.35%, sin amber. el 27.11% qta por fmtalm, sólo el 19.$11% ea indina por lao hojoso, el 
13.23% IN Santos omenuntalsi y el 241% da la poblador' cebaren» melare la combinación do 
todas. 

24 imponente obtuvo que loe colonos diesen participar en la actividad de reforestación en 
ámbitos desde plantación, maitinireisto y capacitará% an orientación forestal pare transmitido a 
los dada. Por otro lado m amado fomentar d obsequio de especies entre la población, pues 
cuentan con espacio en sus l'opio*, inclinados, por las caderas y Misales. 



56 
Lo anterior da pauta para que la Delegación Mgdalena Contreras realice programas pennenentes 

de avulsación impartidas a travel de lee pisadora* de colonias que mediante monitores voluntarios 
previa capacitación sobre admire formal la impartan a Mantee pros de la población (infantes, 
More, adultos) lamban involucrar a anime deportivos, zapa illii#01106 etc,. Lo ante' 
mencionado se Andemos arando d 45.111% de la ~unidad esti dispuesta a integrarse en grupos 
para colaborar en la paliación y sin ora arando a 39.76% expresa cooperar en el cuidado de esas 
plantaciones. 

Por otro lado, evidereemente existe una indinación por las conifiwaa que para ser empleadas in 
una reforeetacita urbana lo cual ciemos ea inconveniente desde el punto de vista de abatir la 
contarinaciát ya que éstas absorben entre d 17% y el 57% Ice pus motaminantel mi como 
retener el pavo no mi las beieem que mol datos reportados retienen de 112% a 69% de materiales 
paladee. Par aro ledo ley Wall indinación per la eiderain de «peda Amare que de lograr una 
cesamos  facial, cabe maperciarream m que el 57.13% de la población cuma cal espacio in 
su domicilio loorandom tot doble barlicio pot un lado la primal* de ?males y por d otro la 
pamema de la cubierta vecatal, con die se cubrirla y augurada la acbrevivencia de especia 
Merada d ahorro en maindadanto etc. 

La estimación de la Odsación blegadam Conran rapar° a la participación ciudadana se 
nabab as bases las presuntas 6,7,10 del CIIMPIIIIMO. 

Cuando ae cuestionó sobre la actividad de nionetaciiin radiada m su colonia el 55.42% lo 
ignota; el 44.5% se mem de esta actividad. 
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Para poder evaluar a la Delegación se procedió a realizar un promedio de las respuestas positivas 
en favor de la Delegación de loe tres cuestionamiento', (preguntas 6,7,10). 

Por lo anterior se concluye que la Delegación Magalena Contreras en la actividad forestal 
involucra a un 32.33% de la población total. 

A continuación se muestra un panorama general de la población y la situación de cada grupo con 
respecto a las área& bordee. 

Las calificaciones ce loa istmos de la población no difieres ea los tres primero rubro, la 
diferencia se observa en la etapa de veja. No obstante en el sentido estricto, podemos corteiderar que 
la población que merece mayor atención en orientación sobre d cuidado de las áreas verdee , son los 
adolescentes, ea segundo término es d grupo de infantes, adultos y en último término el estrato de 
vejez. Ver cuadro 21 

Cuadro 21 Actitud ante la reforestación en relación con la edad de los entrevistados eis la 
Delegación Magdalena Castraras 

RANGO 
Mínimo 	Máximo 	Calificación 
	 promedio  

6.12 Infantes 46,32 86,76 68,25 

13.18 Adolescentes 41.91 88.24 68,12 

19-59 Adulto. 40.44 88.97 68.89 

60 Vejez 6230 77,94 71.94 

En el cuadro 22 podemos apreciar la actitud o disponibilidad positiva del sexo masculino con 
respecto al femenino, se puede apreciar en las calificaciones que obtuvieron en ambos casos. 

Cuadra 22 Actitud ante la reforestación en relación con el sexo de los entrevistados en la 
Delegación Magdalena Contreras 

Sexo Menos de 9 9 omás % de actitud de 9 o más 

Mujeres 41 34 20.48 

Nombres 34 57 34,33 



Lo expuesto anteriomiente confirma que hay una resistencia por parte del sexo femenino hacia el 
cuidado de las áreas verdes y se debe centrafiur una mayor atención puesto que la mujer juega un 
papel muy importante en nuestra sociedad, traducida en la educación de nuevas generaciones. 

Por lo anterior se muestran algunas lineas que contribuirán a corregir algunos errores y coadyuvar 
el mejor aprovechamiento de los recursos económicos y humanos para alcanzar las metas y objetivos 
de un proyecto de reforestación. 

Puesto que la planeación de la reforestación urbana en el D. F, se gestó en la Comisión 
Coordiadora para el Desarrollo Rural y aunque en bate a información galerada por las 
delegaciones correspondientes, se modificaron algunas lineas de seguimiento, estas se rigieron 
finalmente por políticas diseñadas por el organismo antes mencionado. 

Los análisis técnico y socioeconómico informan un panorama de lo que creemos adoleció en parte 
d *apoya:U de reforestación urbana en la Delegación Magdalena Contreras en el periodo de 
estudio que se resume a continuación. 

1) La adquisición de planta especificamente para especies arbóreas, no toda mostró ser de calidad, 
siendo menor cuando es boqueada o multiplicada por porción vegetal y enviada de inmediato a 
campo para su plantación sin que en vivero haya tenido una adaptación al media 

2) La carencia de un estudio fitosanitario antes de adquirir las especies, durante el establecimiento de 
las mismas para evitar la invasión de plagas y enfermedades repercutiendo en detrimento del arbolado 
urbano. 

3) La ejecución de la plantación en meses inadecuados ( Septiembre, Octubre ). 

4) La carencia o insuficiencia de tomas de agua para el suministro de riego. 

5) La contratación de empresas privadas que por un lado refuerzan el aspecto estético, no obstante 
manejan una mayor densidad de arbolado sin considerar el crecimiento de copa y del sistema 
radicular (2,3 mts promedio entre árbol y árbol ). 

6) La inexistencia de un diagnóstico a nivel general (D.F) relacionado con el estado fitosanitario para 
determinar el grado de daño ocasionado por plagas o enfermedades así como la estrategia para 
combatirlos, pues de ello depende que futuras reforestaciones se desarrollen sanas. 

7) La insuficiencia de personal destinado al mantenimiento de áreas verdes, así como infraestructura 
(vdriculos, herramienta, etc,) que permita favorecer la estética del arbolado. 



1) La deficiencia de alternativas por palie de la Delepcián Magdalena Ceotreras para acercarte a la 
comunidad y lograr la motivacién. 

9) Lo anterior conlleva a proponer una Enea ea planeación, respecto al área técnica: 

Como antes se scáaló la COCODER Juega un papel preponderante en la toma de decisiones por 
lo que deberá modificar su politica en ésta actividad 

Dentro del personal administrativo deberá iateepane a especialistas cuya información esté 
vinculada coa la tironeenia como Plarificación para el Desarrollo Agropecuario catre otras para 
poder disedar las lineas de acción que más ~vengan entre otros. 

El área técnica deberá ser capacitado coa aaterioridad, matizando los proyectos de cada 
dslepciée. MI como la elabolación de estraIrgias en programa§ de combate de plagas y 
enfamedades, podas y desames, como piare de emeamierito. 
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PLANEACION Y ALTERNATIVA PARA LA REFORESTACION URBANA EN LA 
DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, 

Comisión Coordinadora Para El 
Desarrollo Rural 

Depanannato Adimialitrtivo, 
pasead relaciasado con 
carreras 4100 a OgrOSCIPá. 

U 

Ama Técnica Capacitación 

u 
Selección de Eepecies de 
Calidad 

u 

Previo aaálisis fitosanitario 

Análisis de resultados 
propuesta 

Fotrega oportuna de arbolado en 
centros de acopio, (23 de 
Mayo)• 

Inicio de obra por castrada& co 
el mea de Mayo, cuyo personal 
provenga en parte del área de 
Parques de la Delegación. 

Caleaderizackei 

Trazo de cepas y &poluta; retiro do tocones, 
desliierbemtre otros, 

Inicio de plantación 

Término de plantación 

Reposición de fallas  

13 de Mayo 

I° de Junio 

30 de Junio 

20 do Agosto al 10 de Septiembre 
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Para que la Delegación Magdalena Contreras impacto ea la comunidad se deberá morder por 
medio del Departamento del Distrito Federal con la Secretaria de Educación Pública, escuelas de 
estudios medios superiores, Universidades entre otras, acuerdos que redoblen el aspecto ecológico en 
loe educadores, de ésta manera a través de la Stabdelegackis de Ecolegia, la Delegación convocará a 
le junta de vecinos a paiticipar es la formación de grupos %cimbria@ a los que drocertinartanos 
monitores voluntarios en pro del ambiente, cuya finalidad tendrá una linea en el aspecto forestal, de 
esta manera la Delegación trabajará en muelas. 

ALTERNATIVA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEOACION 
MAGDALENA CONTRERAS. 

Departamento del Distrito 	 Secretaria de Educación 
Federal 	 Pública, escuelas de nivel medio 

superior, universidades, etc. 

Deiegación Magdalena 
Contreras 

U 

Subtklesacion de Ecología 

11 
Junta de vecinos, presidentes de 

colonias 
Capacitar a monitores de cada 
colonia, grupos deportivos, etc. 

U 	 U 
Voluntarios y monitores en pro 	 Capacitar a monitores de cada 

al ambiente 	 escuela 

A través de la junta de vecinos los respectivos presidentes de colonias tendrán que mostrar 
disponibilidad, promover junto con el personal de la delegación la importancia que las áreas verdes 
representan; una vez reclutado el personal se eligiran monitores a los que se capacitará en este 
aspecto, a su vez los monitores transmitirán los conocimientos a los individuos que integren el grupo 
pro• ambiente. La delegación tendrá que apoyarse de suficiente material didáctico, videos, visitas de 
campo para poder lograr una mayor conscientizaciók pa otro lado tendrá que brindar facilidades al 
personal voluntario que labore. 

Ml se logrará un mayor impacto en primera instancia al sexo femenino, al grupo de adolescentes, 
infantes, adultos y cedes. 
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VI CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos de la refonotación lubina reeligen en 1993 m la ~ocia 
Magdalena Contreras, considerando los objetivos mi como la hipnosis, se manolo siniente: 

la sobrevienen de las especies asbasee amplsase en la reforestación de dicha Driesseia 
tuvieron distintos comportamientee desde agudas que migraren d 0% haga la que alcenab 
100% de éxito. 

Pana ser que ~as especia cuyo porcentaje floren euemente satisfactoria tale como: 
Miranda ( Joaresda askastas fi.) cuyo mantee Are al 100%, Niepere ( Itriskeyé 
»mak' ) 97.62%, Cipnis ( ~un temperemse ) 94%, Acacia ( Moda ralookla )15.71%, 
Laurel do la india ( Fku ramo )63.16% Men weries propendas por semilla (mapa buril 
de la india) sin haber sufrido Wenn traidora En el alee de Laurel de la india, propenda por 
porción miel mostró cierta debilidad. 

Suspect* a las sipecies Álamo (Pqaphe babada )21.95%, Aile (Almo ansiodmia) 4.67%, 
Encino ( QUINO COMIHNI ) 0%, u atribuyo estos bojos porcentajes debido a que se sometieres a 
tráela» mal declinó* Mando al Mena Mann 

la eterno anatine un Mor tánico arreepardiode a anneje de data, inoidiendo en 
mandes poco satiatemie. 

Creemos que la sobrevienen pude incrementan* aún mis el w acepta planta con un solana 
radical ademada** desarrollado y que además no se 111~1111 lesionado por d manejo de la 
danta en d vivero de atm, durara d te mpo» o en el vivero da acopie o inclusive en d momento 
de la plantación 

Se encontró que los Mores limita* que mis oontribeacei a la mortalidad de los individuos, 
atan in primera imitaron la aceptación de material venial baque* o trapiento y propasado por 
Moran weltel. 

Es necesario que la planta tires periodo de rehabilitacia erre d vivero de acopio para su 
ponedor plantación. Se remienda 20 dias pera ene fin 

Otra de la manes de nen importancia panel éxito de la plantación es contar C011 la 
inInestructura necesaria para el suministro de riego ya que en dicha Mención es inminente o 
insuflaste. 

En sitios cuyos suelos fueron estilando* como profundo ae obtuviera mames porcentaje de 
sobrevienen como en Casa popular 74.43% y Foto cultural 11.25%, pese a que barrena Mildo 
son suelos meros alaban un porcentaje del 61.33% debido a que dos de las eitro apene 
empleados fueron prcospdos por semilla, ello ~atm que el suelo no a totalmete determinante 
en id sotablecinanto de la venación, no obstante se recomienda fertilizar con abonos «Onces 
anualmente. 
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Por otro lado, aunque un sitio de %forestación sea vidtado do no determine la pérdida de 

arbolado, ésto lo podemos constatar porque de loe tris sitios clasificados como atractivos y 
concurridos, sólo en uno de dios se regietrartin bajos porcintejm da sobrevivincia, con d antecedente 
de carecer de suministro de riego y mantenimiento, pese a tener im sudo profundo. 

Se encontró que d 52.22% consumida a la mortalidad de arbolado de los cuales d 37.44% 
costospcmdió a arbolado muerto en pie y d 14.71% Arenan arrancados. Lo enlodor derriudre que al 
menos parad año de estudio, d vedaban no fue tea de lea causes primordial* por lea cuaba d 
éxito dale mforestacián haya alcanzado d 47.71%. No obstante se considera aceptable dida 
sobrevivencia debido a que es sea de los proyectos pioneros en nuestro pais bajo rei esquema d 
planeedón forestal, dando debida importancia a loe recursos económicos y humanos; por otro lado 
Uta cifra u sigmas a la al enrede en ceros peine bojo condiciono; controladas ( 21%) o el 
obtenido in sonsa urbana' (130%). 

Finalmente es urgente analizar motete «dios dimanitarios d citado de las impido a ~llar 
yo que de las ocho omploades, cuatro de das premiaron plasta lo que india que, además deberá 
fcennaree im programa en d combate de play. y ederrnedadsa a rival Distrito Federal, debido al 
detrimento de las momio oetablecidas o por estableoene. 

Ea rdeción al conocimiento de la población caersrenm mi como la participación en d área 
torced podemoe condiir que: 

Pera d 51.11% de los camennami las Secas mides son muy important* por la aliteración de 
milpea que producen, además timen conociasieno de las especias atablada» en su domo. 

En la actividad de mforostadón participen formendo /upo; para la plantación y muestran 
deposición ot emir colaborando de ésta rasen; Menean que plantar y cridu d arbolado tiene la 
mime importancia. Por otro lado le población contirense se ccritradics cuando ae cuestiona sobre le 
deposición parad cuidado de la plantado y su remuda u negativa 

La Ddeapción Magdalena Contreras infomm sólo al 30.72% dele población sobre la realización 
de dicha actividad, d 21.69% dm» tenor tm infonne pedidor ala roforeetación y d 44.58% 
manifiesta dar infommdo que su colonia se reforestada. En sun», la Ddepción sólo logra 
impactar e un 32.33% den total de la población. 

Es conmigo** que se sensibilia in un primer momento el sexo ?menino ya que e dio se debe 
la formación, integración y permannicia de valores dentro dala familia pues hay una tendencia de 
apatía que de no donarse et perdida. Postedomiente es impotente atender al grupo de 
adolescentes, infames, adultos y en último %mino al «trato de senectud. 

Es importante ampliar d conocimiento de los beneficios que proporciona la weeteciát pues no 
sólo u la liberación de odiad; note papd lo deben hurtar he instituciones educativas de todos 
los nivdos, a la pu deben coarte grupos dentro de las colorease or la deciplim foradol sin dejar que 
se extingo el grupo une vez credo. Sólo ad se logrará osa mayor participación de la población 
reflejada en el mantenimiento de las irisa verdes disninumndo la cantidad de recursos económicos. 

Lo anterior se logrará siempre que las autoridades conespondientos creen las condiciones propias 
en infreestnicturs, educación y ejecución dl establecimiento de átela verdee y permanincia. 
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VIII APENDICE 
Apiada A 

Fuente: Tomado de Motines, 1919. 

~mai eagardreas (Ciares iudieno Nimban) 

Iapr de edgeo- Crea espandneememe en lee miaus cid Moiterrhoo Metal, indilendo 
Croe, Clip" Suda , Rueda" y lie mentereee del nene de hin. 

Demuipdda- Mbd lar» que vive aire 50 y 10 dee, de andadero lento, tranco 
mecen de 2045 m de diana, can &Neje muy dono y enea ~MI o eeelniblek que le den la 
típica boa caben" 

141e.- SarieMee a manee dnikidee, imbricado, ee sobeqpren ediedmente sobre lee 
nedikadm de cdor mmie men rabici" am d ipior oboe y cal arrestan 'Ondules 
mirdne en d emir,~MAMAS. 

Cenes- Arbdm monea" (can canee nmeadincs y lamines en le mima plata, los conos 
mees iriee pegaAes de 0.40.5 arade le p, eblore abdico ánades in paicirm seminal. 
Loe aro Menina eme lisas ddieceeka, eultglabome a d'asilad" de 24 ave do &deo, 
más" in d nardo ab, tienen 1114 lemas pekedee cm em cale alediendale en d dono y 
bridge libre en d ápice, am numerases ondas dedeo "bojo de cada magra. 

Cestese.- Delgado, gis, no acedia" pero Abona y date& al Mido lagjtudinal. 

Impeetentin- Bn Mímico in le upada prindpalmenle como ornamental  por so lonas 
Migad" erectas mi, enratiame loe ~os &urdes y la linea "dad, como rewereviertoe sino de 
podad" e asen. En otros pidas d emite de cipria oteen* per doblad& en utilizado en la 
indina Einraclutice. 

Dlealbeedén " la daba- Eepecie 11011111fél conocida en la ciudad m peques y jaranee 
pública, en alineación de alee y esbm lodo m janknee podadores 

Ihgeedni l i akive.- Clima: se cultiva an dinos timpladoe y fries tolera bajas 
teroermurae, pero no Mea «remes o heladas prologedas. Suden profundos, bien drenados, 
no danteiado Airtilm, pueden erg algo tétilek piden ser alep secos. No die tener ludes muy 
hioides o sudes my ricos porque ello manada un obre crainiato *Id fdleje y cona que las 
remas se inda" y caigan diritnewelo su roma carpa". 

Espeeición: soleada, donde moda al eceribreedo. Pcda: ideen medenemente la pode. Aguo 
be" ~miento de rimp, &doma rodal: es "tendido podado. Propagación: principalmente por 
anilles. 
Ealbemedadre y plagie: Odifi0141111110 se presentan icerosaralea y una "remedad denominada 
—§ *ando las rake no están bien domadas. 



Arada rebelde. Acedo 14~ 

linir de Mor- Nein de Metall' 

Demodpdfm• Árbol o moblado pardo, *Mili in pomelo 4 ea da alar are Merada, ramas 
&biles  (l'hebra:haga; su crockeireo a rifide ye rae ara pral años alarga la aran promedo; oe de 
corta vide. 

No prometa hure giro Nal" llene la imyrda arar *deje hada d el al de era nora 
son lancieledoe con agua parados a oortudurea ~a hada la bao; nending so 
ene de pineda (nidos erunderioa lardar cm mien ara un edo osmio principal), lea Sodios 
orondo 114 3 ea laqp 044 cm do gomal seo demos. 

Reme, Se prometan in mima damos de 13-23 aa de by dados al «WAD delas 
radial la maytra catruedes da perrada *0.6 as de legp, ora 3040 broa m adi 
mima ceda una mide 5gam de diámetro, asar da ala gorrilla Come orar ~de do Mero a 
eggeigmbra 

Pg,reo Es tata losurobre eplerada arar mor" egyeeeda mido do 1140 as de larap y arca de 
0.6 andeendir Botella de judo a ocodor 

Cereal .- Usa, miar gis petanca. 

imperada.- Mol animal y de sombra, tarado modo en tagalo) para *tira la ermita da 
los Iummos deddicos . 

Dieldbaddo e la dudado a le mamara un Manea parra (sonerolmirle mimo) y en 
done mies do la ciudad. 

Ilegoesiokodee dar calva- dime: a odiada a lea hdadmo. Sudo: ge adepta a divinos 
condiciones do sudo, para llame todo d dio m'aire desuela Ñu en *diem o la ardan do dios. 

ropeskido: odiada o getivarirs. Poda: drenar lea mima bajas (me gobrogalon literalmente y 
loe clecs ingiden que sem la loa oder adoradmiemem d interior da h ova, b asad ayuda a epa 
admiren meya abra y rigor km». Aux ge toldarte ala moguilo. Iría mediamos* Foliada. 
Plantación: plomar a une Marie de 44 et ere cada arbola 

Triegpigier se datado juvenil. Propeprfoi : por emita minorarlo,. 



70 
Abre acidia ( Me ) 

Lepe de 040111.• Se distribuya mi los atados da Salm, Durara, Sinkeddisco, 
Mi* San Luis Potosi, Veneno, y sur del Distrito Fenal. Ndataknate farm pasto del bosque 
onsecillo de midie, dd bosque de pina/tino, del baque de Quemo, de la odie mediana 
autoorenrifolía y de la ~tan* ~mis. 

Deeedpida,- Árbol que en su biblia natural elaima beste 20.30 m. de altura, pero en adtivo • 
nano temor, diánniu de la napa de 4.5 ni, el fallen de tia mimbre liammerte trannanitte, 
ranas amindintes, nmiSes Pbras o ad &abras. Crecimiento rápido. 

Ile‘aso Caducas, Pepa, dares, con pacido de 0.3 a 3.3 mi de kap, Mains ovada a 
oblannovada, de 3.5-13 an de lerap por 2-9 coa de ad»; ápice apdo, inalm doblan«e 
amado, base amad% o nidada", kupbro, gni jata) o karma* pina, las nervaduras 
del MY* ion oonepiam y pinten medicines de pelas coitos, num cubiertas por resina. 

Nadan- Fiada rojizo, muy mielo» el itta. 

Impentada.-En V ciudad a sanado principiante cano atol ornamental. Cansecialanne el 
Orinal anude sor le nadas ea a ~a pm, 	, carbón, conanicciatie nrrls, balMes 
tilo( as, nuitdia y animas, tableros, aamatiaa, etc. Su astas taima a animas y se 
Pan aun o «da. o Monne; tembin merada en infusión a dilas en mine mara 
cata las amadas (killención de la arria dad ario) y adsmidas venus. Tie a la 
mann de enajena la fatibdad di sudo déido a qua sus mimo paulen Idéalos Malles que 
contienen inicroomalienle Nadan de si Mires tendal main mamar orpniamos dio:bledos 
fonnadme de micorrine. Sirva lambió" para paimción de anos ~dos, pea datan Liude y 
orillas &d'Imita de tima. 

Dieldbusida ea la dudado Se le acuna cano paria de la Son einem en la adiada de 
Catana, Mapa, Naualpen, Canea y taima. Como árbol de dineeción a le encarara no 
Meras manida dd sur de la ciudad como Av. Insulana a la altura de %Van o si periférico en el 
tamo exraptindente e la Eblepción de Xatitniko. En ciudad m'imitarla a apena si 
jardines cano in los ubicados in los emaciananienee de la Fardad de Madrina y Ciencias, te lis 
muelo an parque" corno d parque de Mino. 

ilemarininetee di albino,  alma: le favorito los dinas templados, tolera Mlsdis Sudir. 
le &vacan los bandos á textura %nal, se puede deuda lar si los pobres, arcillosos o calcino'. 
Exposición a pleno sol o semisanbre. 

Pede: de amaromada; di siendo al tronco mas Ente y rada formado, dimitiendo los demás; 
in atado adulto solo sanitaria, diminentl) ranas maitu atizadas, o mames. Raiz; superficial. 
Plantación a un diana* de 64 m entre cada Árbol. Para alineación salo tm amaban y banquetas 
anVías. 

Tramplmte: can apilan en primor*. 
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Prepasadda: Por millas, las Mea deben limpian' de aúpa« basura y sembrarle a fines de 

otoño. 

radireasdades y plega- En d bolas de dopealtspec se reputa presencia de un /ardid& 
nebro asid" barrenador que VI Viña estadios peefora d talo y de vario» hongos mem: 
Asporgiaa * Mear 	Catiewirsi *, (pedem que amos la modere 

Cadembedi arlikád: Su &Neje sainada mudes pdvo. Al idnero se le conoce 
tderencia intermedia a la cammeinacián andriedal debida a SO2 , tolemee ala &muros y 
mai* d mano. 

Sude: le &mecen los nidos húmedas. amadrina: adeude, ' `dem poco d genribilada 
Pode: al m podedo cadinuementei adqiiend" &n'a de /Ad, ye quepis u ido aloe cano arbudo. 
Renta/dm a III Agencie de 4.6 m. entre coi árbol, en las ala do planto& cuando amurre 
adorado en beneadas Indias y se Irga cuáles de berrido, m que echa nade baeum por sus 
kilt ~la rho» 	Sra 

Empegadas por ataca. 

L'Ideario lesa ( >!lePno ) 

lean de Mesa- Nativo de CIMA, pero entenemem pi  erda& en Japón, 
relean tamlado húmedas de M'ideo. 

Illeseelpdla- Árbol peromddio, alma 1S se de don, mane erectas y ensmdeades, «pa 
abierta de forma adoso, sombra anea. ambiento rápido, vivid, 2130 año. 

Impertnedn. Es una planta utilizada para sombre y omato en patio, parques y jardines, por 
su &lije y fide amarillos neceas. La Imán en dignos levan as usa para inenammos 
maialse por su immidad. En lleves dceeds d ?nao man, litem comido mudo, es slip laxante. 

Recorehnisalee cid nativo.- Clima: tolerad ador y ayo de tido, pero no *memo ( menos de 
10r), requiere de olor para MICtilker, tolera ambientes amos. Sudas sudas adiado, iodos y 
húmedas, bien drenados, no tales suelos pobre', áridos o anillases. 

Espedeide e ideada, tolera el vierto. Poda: tolera admití pedo, remar millas debajo 
de la cm' y las Modas en el moño. 
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Apar apdo b *deis.. la estación seca, si te quieren los Uta. Fertilizante: aplicar 

abono ceda dm años, si d ludo es arenoso e intik.; aplicar fertilianta comercial ácido rai 
primavera. Raiz: moderador.* produls, muy remillcada, con bastarte lana de penetración sisa • 
usas 111111011 y rocas. 

Tremolanesr a fines de invierno o principios de primas" con cepdlon, riego en loe meses seo. 
Maread& a ere dieigncie de 6 m ere* cada ido., en medianas bando de amadas y calla de 
Mane andas. n bagasa amplio, migar ceban e vamos de gen de asas o «Nidos. 

Itallinmedság y *veo En Edad. lindes ea reputa que puedan &fiar al árbol cinto tipo de 
ácems-arallas rePe, re.s (que se puedo camelar mmoviendo las panes afadadas y aplicando aleo 
de nitrógno), le patán Fun* una l s (celeaperos) del *aro olida qua defan ea y Bulo, o 
bien oomo lamo se alinsgm de les rabo. 

Jalen" adoessoldle ( )asada) 

Las. de asigno Ni. de asierres secas de "Unida dd sur tapial ( sur de Brasil, noreste 
de Aipdns y nata de UnrillnY). 	• 

Degaipaid.• Árbol que dan. de 6-10 m de altura, capa eatardida, ara diámetro de 54 rn, 
folla¡. voy Ano que da una sombra nsedinerazne ditas, tronco reunido. Crecimiento lento 
buque crea rápido acto en les pinares tres sha, 1 arpe, año) . Vivi de 40 a 50 Mes. 

lespestada• Prircipelmage se Mis pan emito in parquee y jaranea o pera ami. se* 
aniden« ~miss gen upado. Le media as puede radiar si carpintería y abarátala. Sus 
Butes gen melados pera prephilte deoererivos. 

Beiperiadeeles del altive, (lima: le aman lee dineral templada, sin Wades y un loe 
que los ~a de tamperatum see esporádicos. Suda: le &vocean los ácidos y húmedos. 

~ida aoleade, tiers trilenercia moka al sombreado. 

Pedas de onformición, para conducir d árbol out l o varios tropa; si hay daña por heladas, 
hacer podes Ñames; dupi solo sanitarias; Mei: requise. de riqp. Raíz: pullods y voraz. 
Dumper. con o.dlon de Memo a Marx; si tiene eirip aseaurado. natación: a 8-10 m de 
distancia sures si, y de cuakpier onstmoción, lejos do constnicaionts, drenajes, pues Mil rake los 
rapen y de postes y lineas dóod e. o tdafónicas qua poder ser atropadas por las remas. 

Illásnmdedse y plagas: Se reporta la presencia de mamas cerosas Caropiam ser,, que ataca 
partes apiade dilas ramas y hoja ~es, dende un aspecto de masa color blanquecino o café duo 
de 3-6 mm , dejado mid °grasa sobe* d follaje inforior y sudo, También se nipona d pulsar 
Más 	Moda (11~« Apiolad ) qua puede atacar las ramas. km cat dio esta apeie se 
oteraidns como libre de plagas y camada y síntomas de enfermedades. 

Cutemieedla ~o Se mcarginda su plargaciár para zonas de alta concentración de 
contartinates ya que duo.e gran castidad de Pomo embista), sin alterado ara dimana, 



Q11011111 metas* (Encino ) 

Desedpdria- Árbol de 5-1S m. de alto sn condiciona favorables hada de 20 m. o nal, 
tranco de 30 a 60 cm de diámetro. 

Dieleibsaideo. Sureete de Mara, Sinaloa, Oeste de Durar, Nayarit, Jalisco, C.oYmfa, Ifiddedn, 
Guenejtaito, San Luis Potosi, fiddP, Moda, Edad& de Mido, Diodo Ideal, Piabia, carero, 
01111110, Veracruz. Altitud.- 11012100 mena 

Illidtat,- En d bosque de pino y encino u muy fraude enaintrarlo como pum igual de la 
mutación escarda la de hure penuibadoe, m ladina tanniiin en d boeque mesa% de montaña 
principiaste @miedo a Mies. 

Emule ja- Plomo. de Abril a Mb y Manido de Noviembre a Mamo. 

Uses Es uta especie invceMe latido a sus variada usa, se utiliza careo Isla, combuslibie, 
Callilled011111 rurales mi cano para la innidatura de inplemeries 'Modas, horcos y viips. Se 
«giba amo batido pulpa para papd. 

Pies Mese V (laical de la India ) 

%pa- Es un árbol OltillitiO de le misión IndoMelaya, 

Datarlpdds- Se trata de un árbol de nexo recto, ano moje abundatemente dividido forma 
una copa mdondeada y de follaje dado. Su catas es color osa do" 

En ocas Cálidos esos am gran npide alcansendo ahuma huta de 30 mtros, am una ccpa de 20 
a 50 metros de &metro. En dines templados su animado es mes lento, Ileptdo a tener = alturas de 
poco mas de S mame. 

Sus hojas aun perennes, dieptiedas de minera alterna, de forma álcelo. *tia, pecidadas de 
Mor verde obscuro, lustrosas por d has y sin brillo por d envie. Su tenido varia de S a 10 an. de 

Sus dores san mudes insensata en un receptáculo globoso o ramilla que páreselo de la axila de la 
hoja. El receptáculo m taimada o bisexual airado mas canal ate último. 

Su 'luto ce un sicario senil de color verde que se obscurece a medida que meátra. 
Su periodo de fnictilloacián ve de Enero a Ftbrero 
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El lamed de la India no tolera los suelos *dinos, ni la sequía, prefiriendo los suda fértil«, de 

temo ansiosa y bien &madi». Prellent la imposición a pleno sol. Es susceptible a Midas. 

En mis templaba s ~miente plantados al una distancia de 6 a 9 ~roa 	si o de cualquier 
tipo de constniotián, pero a medida que d diez vaya hedido» mas caluroso y húmedo esta dietencia 
deberá inmergen, pan que MI" desarrollarse adecuadamente. 

Puede multiplicarse pm amiga o por Kled0 aireo. 

Su sises nudianemege probada muy Rung su tremplente es mas ademado durante los meses 
do Febrero a Abril, de muhrencia cal apilen. Durante d reato di año deberá evitarse d 
tnimplent La sombra qua proyecta eerá de Mima a muy duma. 

Le pode podrá realizares en cuskpier dpoce dd do, premiándose a ser conducida en cualquier 
forma o tamaño. 

Ilesem. Se hm obemido Mos maimummte merco amados por Trips. También se reportan 
dolos ~simules mueados por arome de h lanas Ondee. 

Es muy habed' en yerma, janlines y aún m irguieses dentro de macielems. Se remiende su 
siembra en cementos lebrón o beneales eviedianimenits multes. En dines y latitudes cano d 
Distrito Federad no alares alturas como pan áller linees tdefárices o de dectricidad. Debe Mane 
su siembre a manos de 3 metros de distancia de cualquier tipo de consuumián que pude impedir su 
clatanulio, 

repeles Teumehma ( ,dama lialumks 
remáis Italmerlfere 

Dietribedds pregelks- Estas son apease muy importantes, introducidas en Nikita latina 
templada, aisladas o en ~decida can ISUOM las plantaciones mas amplias le encuentran mi Chile, 
U:muy, Aramthe. Los álamos beisemilans son de oriol septentrional. Su gran m'optación edifica 
ee Noria. 

Deenipdám. las hojas sal presas, consolas, ovaladas, redondas o slip 'corazonadas en la base, 
inundes bniscernente mi el voirtice, vade mamo d ha, de brillo metálico en d envés. Las ramales 
dd año san casi cilíndricos y lampinos, como los incido'. 

Prepagedib Los álamos belsaniferos se multiplican fácilmente por ataqtille y la mayoría 
de masa brotan de raíz. Saíno raras esimpcionea. 
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DELEGACIÓN auciwzrm conmuta 
ruca" Dt auomrAcióN BIDCOCODEL smosous I$3 

Sido: 	  

Ne.Astod.Pliniedos: 
Fide: 	  
Mide emmetreedoe: 

ALT.(MTS) LECT. I LECT.2 ILECT3 12C1'.1 IBCT.S LACTA LECT.7 
OCT. NOV. DIC. ENE. ?El SIAL AUL 

ALT:(M) 

TALLO 

EDO. SAN. 

V1001t. 
Ruin° 
n'ido 

DAÑOS IIIECANICOS 



OCUPACIÓN 	NIVEL SOCIAL ESTADO CIVIL EDAD 

L•En que mea se plenien Más on tu alada 



intimaren aqui. del pum* de tekteeleedet ty4e 	ecebo. 

a) id 
b) no 

II.4b que meran le milartspeelicipar en d prime de rekgestecián. 

a) Redunde Más 
b) addindeks, resindolee 
e) aires 

13.4. ten imputo* el Neer y oeneenw lee brees verdee. 

e)mels impotente 
Pow ¡n'oda* 
muY ilvdalait• 
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14-Dieds au poto da vista que ea mes importante 

a) partem árboles 
b) rasarla y medidos 
c) toda m importa* 

I &-Estaría dispuesto salido loe árboles da su colonia 

a) si 
b) no 

%Atentos labdea atada &puedo a cuidar 

170Qui hendidos apodan las plastas 

a) proporciona aduno, parida d aiss 
b) ruda la ilifwbo (ea Me mas timo dónde hay imoatálin). 
e) Mijo day bao 
(»Anden tedia (w roadabb atar dore hay desee) 
e) medio» d mide y ottani d privo. 

catribuyt a la reno da los mota amibos 
todo lo ~as. 

h) rrnjn bandola. 

11110Que piadas conoces ie utilizan cuando se hoz pigmea ó nforsitacián. 

'Leona* d nombra da las apeciss plomadas en tu colonia. 

211.-Qua piada' timen he,. todo d 

210Crom inyottogs que las plantas teepn hoja todo d I. 



VII TESIS NO DELE 
SALIR BE LA BIOUITECA 

Apódce D 
79 

GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 195 041 93 603 101 438 

MENORES DE UN AÑO 4 0117 2 085 2 002 

1 A 4 AÑOS 16 571 11 396 II 175 

5 A 9 AÑOS 21117 10 717 10 470 

10 A 14 AÑOS 21 433 10 720 10 713 

15 A 19 AÑOS 24 559 I 1 616 12 943 

20 A 24 AÑOS 21 678 10 201 I I 470 

25 A 29 AÑOS 11 014 8 530 ' 9 554 

35 A 39 AÑOS 12.723 5 991 6 732 

4041 44 AÑOS 9 601 4 630 4 971 

45 A 49 AÑOS 7 819 3 654 4 165 

50 A 34 AÑOS 5 956 2 829 3 127 

55 A 59 AÑOS 4 846 2 196 2 650 

60 A 64 AÑOS 3 964 1764 2 200 

65 A 69 AÑOS 2 894 1 280 1614 

70 A 74 AÑOS 1715 749 966 

75 A 79 AÑOS 1 139 477 662 

80 A 84 AÑOS 711 264 447 

85 Y MAS AÑOS 695 223 472 

NO ESPECIFICADO 220 114 106 

Fuente: "DisUilo Federal, Resultados Definitivos. XI Censo General de Población y Vivienda. 1990 INEG1 


	Portada
	Contenido
	I. Resumen
	II. Introducción
	III. Revisión Bibliográfica
	IV. Metodología
	V. Discusión de Resultados
	VI. Conclusiones
	VII. Bibliografía
	VIII. Apéndice



