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I N ! R O D U O O I O N • 

En la presentación de este trabajo se pretende or

ganizar diferentes recursos humanos, materiales y econ6micos, 

para canalizarlos a la enseñanza media y que se convierta en 

una alternativa de financiamiento para futuros proyectos. 

En el análisis general que se hace del proyecto, sl 

trata de estudiar todos los factores que interfengan en la -

implementación y operación del vivero. Ya que uno de los ob 

jetivos es lograr que el alumnado obtenga un adiestramiento 

en el manejo desde su etapa productiva hasta la comercializa 

ción de las diferentes especies regionales con las que se de 

berá trabajar; frutales, forestales y de ornato tomando en -· 

cU:enta una adecuada programación de la\~roducción en base a 

las necesidades. 

Por lo que paralelamente se tendra que hacer una -

labor de publicidad en los Consumidores Potenciales. 

Las especies forestales y frutales en los ranchos 

mas cercanos para sus diversas utilizaciones; tanto como pa~ 

ra el uso de cortinas rompevientos como de ornato y produc

ción, las especies ornamentales en las fincas y en la comun! 

dad urbana. 

Es necesario programar bien la producción para no 

almacenar más tiempo del necesario la producción y aprove~ 



char mejor el espacio-tiempo dentro del vivero. 

Resulta muy importante analizar profundamente el -

aspecto financiero puesto que debe de ser la columna verte-

bral de cualquier proyecto. 

Una. vez elegida la fuente finaciera se tendra que -

decidir la forma en que se llevará a cabo el proyecto. Pues

to que seguramente la divisi6n de etapas en que se establece 

el vivero dependerá de las disponibilidad de los recursos e

conómicos, materiales y humanos que se vayan.dando. 

Las fuentes finacieras pueden ser de acuerdo a los 

objetivos del proyecto las siguientes: 

1) Las Autoridades escolares o/y municipales 

2) Las Sociedades de Padres de Familia y Profesores. 

3) Instituciones de Crédito. 

4) La Asociaci6n de algunas fuentes financieras. 

Es importante tener en cuenta la participaci6n ac

tiva de los muchachos para que sean desde sus casas las tri

bunas que se conviertan en los agentes de cambio hacia una -

sociedad más ecol6gica y cuidadora y conservadora de su ento1 

no ambiental por lo que se despertará en ellos la inquietud 

de conocer más de cerca cada una de las regiones puesto que 

se tendrá la precauci6n de adaptar el vivero como Jardín Bo

tánico primero con especies de la regi6n que se adapten fá-

cilmente a las condiciones de vivero y posteriormente se po

drá utilizar la secci6n de invernadero para otras especies. 



La impresi6n que causa e~ conocer ejemplares diver

sos en forma tridimensional así como su forma de Reproducci6n 

es algo invaluable que el estudiante experimentará y se sena~ 

bilizará y concientizará de lo hermoso que resulta estar en -

armonía con la naturaleza y conocer su capacidad de explota-

Ción sin llegar a dañarla. 

Una de las finalidades del vivero es cambiar la -

conciencia eco16gica de la comunidad por lo que se adecuará 

para Visitas frecuentes y colocar ~a clasificaci6n taxonómi

ca, utilidad y nombre científico de un ejemplar de cada espe-

cie. 

Será labor de cada maestro utilizar en forma progr~ 

mada el vivero y su secci6n jardín botánico ya sea para que • 

el alumno afirme conocimientos adquiride.s o para motivaci6n • 

directa a los sentidos y a la preservación de las especies. 

Desde este punto de vista se le da un enfoque social al pro

yecto aparte del ecol6gico y educacional. 

Por que el interes de utilizar un vivero para la -

enseñanza y concientizaci6n dandole un matiz de Jardín Botá

nico, pues de acuerdo a mi punto de vista la humanidad que -

ha sido inconcientemente la destructora o "Transformadora de 

la Naturaleza" cuando inicio la primeras deforestaciones ja~ 

más se puso a pensar en ~as consecuencias que esto ocasiona

ría con el tiempo. Si en aquel tiempo fue quizás por la ig

norancia de lo que podría llegar a ocurrir. Ahora no hay -

escusa, no podemos cerrar los ojos a la realidad y pasar por 

desapercibidos de la fatal destrucci6n que pasa por muchas -



causas esta sufriendo la naturaleza, no unicamente la contam1 

nación, sino el avance meteorico que sufre la desertificació~ 

del planeta. Kilometros y Kilometros de cubierta vegetal nat~ 

ral que es cambiada anarquicamente por demanda urbana. 

Miles de hectáreas que son transfo~adas de bosque, 

selva y monte en grandes extensiones de pradera, y de explot§ 

ciones de monocultivo que hacen la p6rdida irreversivle del 

suelo, elemento esencial para el desarrollo de cualquier ser 

ViViente; la erosión llega a estas partes desprotegidas y -

acaba con el recurso mas importante para el desarrollo vege~

tal aparte del natural avance a pasos agigantados del desier

to sobre la naturaleza. 

fodav!a si ahora concientes de la realidad no hace

mos cada uno desde nuestro entorno todo lo que sea posible ~ 

por detener la degradación de nuestro medio ambiente y aún 

prevalecen los intereses económicos, mezquinos contra los -

intereses de la humanidad entonces estaremos en la posición 

de afirmar que nos hemos convertido en una sociedad criminal, 

pero lo que es peor en una sociedad suicida. 

Pero no todo es negro porque hay una luz que todos 

los que estamos ligados por una y otra causa a una concienci~ 

ecológica tenemos la obligación de tomar como apostolado el 

transformar poco R poco la actitud de nuestros interlocutoref 

desde los lugares que ocupamos en la sociedad; los Agr6nomos 

activos y pasivos los que .nos encontramos en el medio educa

tivo, los gerentes, los administradores, las amas de casa, 

los cl~rigos etc ••• y todos los que de alguna manera hemos 



sentido un despertar ecol6gico, tenemos que transmitir lo bo 

dadoso que es la conservaci6n de la naturaleza y ayudarla a 

sobreponerse tenemos la oportunidad de convertirnos en culti 

vadores de conciencia, nosotros los agr6nomos desde nuestra 

trinchera y sabemos la importancia que todo esto tiene y po

der evitar así el suicidio de la humanidad ••• 

La fe mueve montañas y necesitamos mucha fe para ~ 

mover montañas de gentes g_ue se conviertan en las vallas q_ue 

detengan la Autodestrucci6n. 

No podemos esperar que nos caigan las soluciones -

del cielo ni de las administraciones que gobierna, a lo mu-

cho que aspiramos a que nos apoyen y nos ayuden a salvar obs 

taculos. 

"Sueño en un mundo 

verde y de colores 

en el que guardemos los desiertos 

como parques en extinción • 

Sueño con un mundo 

con frutas de todos sabores 

en el que los ciegos 

vean con el coraz6n". 

J.P.R.M. 



A N T E O E D E N T E S • 

Es dificil definir con exactitud la antigUedad de 

los vegetales pero si podemos decir con exactitud que fueron 

primero que los animales. Ya que. por su capacidad los veget~ 

les superiores son los transformadores a partir de elementos 

inorganico en moleculas organicas, la extracci6n de nutrien

tes del suelo los convierte en alimento para los animales y 

el hombre. Con le combinaci6n de los elementos, agua, tierra 

Y sol, se han convertido en los laboratorios perfectos de la 

naturaleza y han abastecido a traves de la historia los re-

querimientos del reino animal y tambien de la humanidad. 

Para abordar uno de los aspectos que nos ocupa, en 

el presente trabajo. Comenzaremos por describir la silvicul

tura y las especies que manejaremos en el vivero; la podemo1 

denominar como la Actividad Economica que se encarga de la 

Explotaci6n de los recursos forestales en forma racional y 

de sus adecuadas reforestaciones. 

_ Sabemos que la explotaci6n de--los recursos fo-resta= 

les se remonta hasta las culturas mas antiguas del mundo, en 

las que la madera fue la ba.se para, ls. Construcci6n de sus h!! 

bitac.iones y embarcaciones, para hacer obras de arte y desde 

luego para combustible. En nuestros días una utilidad básice 

·es la fabricaci6n de papel y la obtención de resinas y acei~ 

tes, la fabricación de muebles y diversos objetos más. 

Es muy extenso describir todo lo que la silvicult~ 



ra abarca, pero el enfoque que se le dará es a la utiliza--

ción de viveros forestales en las explotaciones silvicolas, o 

en los parques nacionales, o en arcas de conservación ecoló

gica. 

En lo que respecta a el enfoque fruticola del vi

Vero conviene revisar brevemente los antecedentes que existe~ 

j a través de la historia. 

1 
FRUTICULTURA.- La cienca ~ue se encar~d de estudios de los 

frutales. Algunos estudios de exploración sobre el origen -

de los vegetales demuestran que la naranja (cictrus cinensis 

es originaria de china, la cual por sus cualidades alimenti

cia, desde hace siglos fue llevada a las costas del mediterr! 

neo, otro frutal, el durazno (prunus p~rsica) tiene igualmen 

te su origen en china de donde pa.só a Persia (hoy Irán). Ha

llazgos fósiles demuestran que la zarza (rubus sp) era cono

cida en la más remota antigUedad china. La región de la Indi . 

pertenecen frutales como el mango (mangifera indiea) y el li 

món (citrus limonum). En el ~ap6n se cultivó el mandarino -

(citrus nobilis) originario de Asia Suroriental, el nispero 

(Achras zapota) se cultivó el cerezo (pronur cereasos) del -

cual para este pueblo sus flores significan la "Alegria", y 

cada año al entrar la primavera los japoneses celebran con -

una fiesta importante conocida como "Fiesta de los Cerezos". 

En la cu1tura nebrea ya era conocido el cultivo de 

la Higuera (ficus carica). De Grecia proviene el membrillo 

(cydonea ablonga) y el Peral (pyrus comunis) en la Antigua -

Roma se cultivaron el naranjo amargo (Citrus aura.ntium), el 



chabacano (Pronus anneniaca) y otros provinientes de china y 

Asia menor. 

En el periodo Prehispánico en M6xico probablemente 

se estaban domesticando los siguientes frutales: La chirimoya 

(anona cherimolia), Gua.nabana (anona muricata), Aguacate (Pe.! 

sea americana), Oapulin(prunus serotina), Guayaba (Psiduim g!! 

jara), Papaya (carica papaya). Etc. 

Ya en la ~poca colonial debido al comercio e inte~ 

cambio con Europa, se fueron introduciendo todas las varied~ 

des de frutales conocidas en el viejo mundo, hasta llegar al 

M'xico moderno. 

En loa Alrededores de Tepatitlán no existen muchos 

antecedentes de Explotaciones en gran escala, pero se pueden 

adaptar muchas especies de citricos como la ~aranja, Lima, Ll 
m6n, as! como la Guayaba y la Manzana. 

Con lo que respecta a las plantas de ornato bien j 
sabemos que a esta altitud hay muchas especies que se adapt 

facilmente y además son muy apreciadas por la gente de la 12 

calid&.d. 

O B J E T I V O S 

1) Despertar la conciencia Ecol6gica promoviendo la planta -

ci6n de árboles para mejorar el medio ambiente de la comuni

dad. 

2) Adiestrar al alumno en el manejo y operaci6n de un Vivero 

3) Involucrar a los maestros de las diferentes asignaturas -
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para que en ~orma programada utilicen el Jard!n Botánico del 

vivero como instrumento de enseñanza tridimencional. 

4) Que el proyecto sea auto~inanciable y no se convierta en 

una carga econ6mica para las autoridades escolares. 

IV CONDICIONES OPTIMAS PARA EL ESTABLECI~ITENTO DE UN VIVERO 

El vivero es un espacio de terreno en el cual se -

multiplican y ~orman las plantas arb6reas mientras son tras

ladadas a su destino. 

En todo vivero bien constituido deberan existir la 

siguientes secciones: 

IV.l SECCION SEMILLERA O DE ALMACIGOS. 

Area del vivero dedicada a la propagaci6n de las -

plantas se sexual o asexualmente, según las plantas a. produ

cir existen dos claces de almacigos: 

a) almácigos ~ijos: Construidos en la super~icie -

del terreno 

b} Almácigos portátiles: se utilizan cajas de mad~ 

ra o latas alcoholeras, que varian de tamaño, ~ 

deben ser fáciles de transportar. 

IV.2 SECCION DE ENVASADO 

Are~ destinada para efectuar las mezlcas y cribar 

el material utilizado en el llenado de macetas, envases o -

bolsas de polietileno, recipientes a los cuales se transpl 

tan las plántulas mas vigorosas seleccionadas del simillero. 
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En el mercado existen diversos tipos de envases por 

ejemplo cubos de tierra vegetal, macetad de barro cocido, tu

bos de carb6n asfaltado, dubos de polietileno y bolsas de plá 

tic o. 

IV.3 SECCION DE TRANSPLANTE Y CRECIMIENTO. 

El transplante es la acci6n de trasladar las plan-

tas del semillero al lugar de crecimiento o comercializaci6n. 

La 6poca más apropiada para el transplante es el i

nicio de la primavera. 

En esta seeei6n se podrán usar mesas largas ( de -

acuerdo al local para facilitar esta labor, y posteriormente 

las plantas transplantadas se ubicarán en la zona de creci-

miento hasta su comercializaci6n. 

IV.4 SECCION DE INJERTACION Y PROTECCION DE LA LUZ. 

Las instalaciones requetidas para propagar muchas 

especies de plantas por medio de semillas, estacas o injertos 

comprenden dos unidades basicas; un invernadero y los sombre~ 

deros. 

IV.4 .. 1 INVERNADERO • 

Ba~muchos tipos de invernadero, el mas sencillo dE 

ellos esta constituido por un techo o alers protector, que u

tiliza como una de sus paredes un costado generalmente al o

riente. 

Los invernaderos comerciales por lo general son e~ 

tructuras independientes con un claro informe, cubiertas con 



techos de dos aguas, distribuidas de tal manera que el espa 

eio se utiliza en forma adecuada para pasillos y bancos de ~ 

propagaci6n. 

IV 4.2 SOMBREADEROS. 

Estructuras muy útiles para proporcionar protecci6 

contra el sol a material de vivero cultivado en macetas espe 

cialmente en zonas de altas temperaturas en verano y alta in 

tensidad luminosa. 

La protecci6n deberá ser mas importante inmediata

mente despues del transplante. 

La construcci6n de sombreaderos varía mucho, depen 

diendo de los recursos econ6mico; pueden conseguirse prefabri 

cados de aluminio, madera, de·material plástico. 

V.5 SEOOION DE PATR~ES. 

Area del vivero en donde encontramos material vega 

tativo que nos servirá como port~eKto. 

La parte de combinaci6n de injerto que va a cons

truirse en la parte superior de la nueva planta se llama in

jerto y la que va a formar la porci6n baja es el portainjerto 

Mediante combinaciones de injerto es posible obte

ner ciertas convenientes características de crecimiento, por 

tal motivo se requiere destinar una secci6n para el material 

utilizado como portainjerto o patr6n. 



. V.6 SECCION DE CONS~RUCCION Y EQUIPO. 

Se deberá disponer en el vivero una construcción de 

un edifico que contenga la bodega para las herramienta y eq~ 

po de trabajo, almacen para fertilizantes, semillas, herbici

das e insecticidas; as! como oficinas administrativas para -

atención pdblica, etc. 

Cabe hacer mención que las instalaciones para un vi 

vero multiusos pueden estar clasificados los forestales, fru

tales y los de ornato. 

Adamas el diseño deberá tomar en cuenta el jard!n 

botánico y el uso didáctico que se hará de ~1. 

Las plantas permanecerán en el vivero durante todo 

el año desarrollandose, algunas podran ser injertadas tempra 

namente y llegará a formar individuos listos para la implant 

ción de plantas en el mismo affo; otras podran ser injertadas 

haéia el fin de la ~poca vesetativa, de tal manera que la ve 

getación del injerto se obtenga hasta el año siguiente, dura 

te el cual se desarrollarán los árbolitos que podra.n estar -

disponibles al final de él. Otras sera.n injertadas en invie 

no, algunas más podrán permanecer en el vivero durante vario 

años antes de poder ser injertados o de poder ser vendidas. 

El vivero es pues, un lugar de permanencia defini

tiva de las plantas en su proceso de multiplicación, de cu-

yas características, manejo y atención dependerá en gran par 

~te la calidad de los individuos producidos. 



VI.l FACTORES 1'ECNICOS. 

Aspecto muy importante puesto que es un trabajo e_! 

pacifico y debe ser aprendido mediante una capacitaci6n pre

Via en la propagaoi6n de plantas. 

La mayoria de los frutales no se reproducen usual

mente por semilla, por lo que se recurre a ~~onicas un poco 

complicadas que implica una serie de conocimientos que dan -

o~gen a tod~ una especialidad. 

VI.2 PROPAGACION VEGETAL. 

Existen dos tipos de propagaoi6n o reproduoci6n: 

a) Reproducci6n sexual, utilizaci6n de la semilla. 

b) Reproducci6n asexual, utilizaci6n de partes vegetati 

vas. 

VI.2.1 PROPAGACION SEXUAL. 

Es utilizada en la propagaci6n de especies forest~ 

les y de ornato para la fruticultura, no se usa para la ob

tenci6n directa de plantas más que en casos extraordinarios 

o para la propagaci6n de patrones. 

No es posible recurrir a la semilla debido a que -

las variedades de especies frutales no son estables, sino -

cambiantes cuando se usa la propagaci6n sexual, esto es Het~ 

rocigotica:s. 

Por tal motivo al producir ese embri6n una nueva -

planta, esta será con toda seguridad distinta a las otras en 

muchos caracteres; de tal mo~o que sus frutos no se parece-



( 

ceran a los de la planta madre. Tal es el motivo q~e es neo~ 

sario propagar las especies frutales por la via asexual. 

Vl2.2 PROPAGACION ASEXUAL. 

Existen m~chos mátodos por los c~les p~ede propa~ 

garse vegetativamente una especie vegetal, Hij~elos, estacas 

acodo e injertos. 

a) ACODO 

Consiste en el enraizamiento de ramas de algunas 

plantas sin ser separadas de ellas, y una vez enraizadas se 

cortan y se planta como nuevos individ~os. Existen dos ti

pos de acodo: el Aeres y el de Trinchera. 

b) ESTACA 

Se cortan ramas o peq~efioa tallos q~e posterior-

mente se ponen a enraizar ya sea en viveros o en el terreno 

definitivo. 

e) HIJUELOS O DIVISIONES 

Consiste en la uni6n de partes de dos plantas di

ferentes para crear finalmente un solo individuo. Este mát~ 

do permite rápidez en la obtenci6n de n~evos individuos, fá

cil de propagaci6n, Homogeneidad de plantas en su parte aere 

precocidad, uso de portainjertos, que transmiten caracterís

ticas deseables y además que sean resistentes a condiciones 

desfavorables. 

d) INJERTOS 



Los injertos y met6dos más usados se pueden clasi-

ficar en la siguiente forma: 

!)Injertos de yema o escudete 

2)Injertos de Pda. 
El injerto incluye la uni6n de un patr6n o portain 

jerto y el injerto mismo, el patr6n se obtiene de una planta 

y el injerto de otra, el portainjerto o patr6n es la planta 

base para injertar, este debe ser sano, fuerte y vigoroso y 

debe cumplir con losssiguientes requisitos: 

a) Afinidad con la especie o variedad que se le va a in 

jertar. 

b) Uniformidad se sus propiedades botánicas. 

e) Provenir del mismo clen. 

d) Resistencia contra condiciones adversas. 

e) Fisiol6gicamente maduro y activo en período de crecí 

miento. 

f) tener una estructura tal que facilite la operaci6n -

del injerto. 

VI 2. 3 LABORES CULTURALES. 

Las labores culturales como el riego, siembra, tra 

plante, fertilizaci6n, poda, control de plagas y enfermedade 

constituyen los medios para alcanzar los objetivos del semi

llero y del vivero principalmente. 

a) RIEGO. 

Esta es una operaci6n de cultivo que tiene como fi 

suministrar agua al suelo para que se desarrolle la planta. 

El riego complementa el agua de lluvia y sirve para mantener 

la humedad necesaria en el suelo, cuando el reparto de agua 
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es irregular. 

El agua es uno de los requisitos básicos de creci-
1 

! miento. La precipitación es casi siempre insuficiente en ca 
i 
1 tidad y en muchos casos deficiente en cuanto a su distribu-
í 
1 ci6n durante el año. 
1 

l 

l
l Existen varios sistemas para suministrar agua; ca-

l
. da metodo tiene sus variantes, los más usados son: de asper

, si6n, gotas y gravedad. 
1 

1 b) SI:&ñBRA. 

1 La siembra consiste en distribuir la semilla en el 
1 campo, generalmente la siembra puede ser manual. Antes de -

realizar la siembra se toman las siguientes precauciones: p 

ba de poder germinativo de .la semilla, desinfecci6n de la se

milla, regar la tierra un día antes de la siembra. 

La distancia de siembra depende de la especie a sem 

jbrar cuando las plantas permanecen por mas tiempo en el semi

llero, se necesita una distancia mayor. 

La profundidad de siembra depende de la especie co

mo regla general, la profundidad es igual a dos y hasta tres 

veces el diámetro de la semilla. 

Los semilleros son pequeñas parcelas de longitud -

variable pero de ancho reducido, de tal modo que la persona -

que los atienda pueda con facilidad alcanzar desde los lados, 

estirando el brazo, la parte mas i~terna de ellas. Su suelo -
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debe ser de gran calidad, con textura suelta y gran porcenta

je de arena de tal modo que al arrancar posteriormente las -

plantas no presenten dificultad y se realice sin rompimiento 

de raíces con la mayor facilidad posible. El suelo debe .es

tar desinfectado con lo que anteriormente se debiera agregar, 

insecticida al suelo. 

En el semillero las plantas no deben permanecer mu 

cho tiempo ~ que se encuentran muy cercanas unas de otras y 

em breve comienza a existir competencia entre ellas, especia. 

mente por la Luz. 

El momento de la siembra en el semillero está de-

terminado por la aparici6n de síntomas de germinaci6n de las 

semillas sometidas a estratificación. 

e) TRASPLANTE. 

El transplante es una de las más importantes prac

tica• vegetales, muchas especies son transplantadas. 

Hay t~rminos usados en la práctica del transplante 

enmacetar, reenmacetar, o cambiar de maceta, encepellonar, -

envolver y plantar. 

•'.· 

.·, 

.·. 

La preparación de la planta para el transplante -

requiere de la realizaci6n de las siguientes prácticas a la- .r · 

bares: preparación del terreno, fertilisaci6n inicial del -

suelo, labranza de la tierra., desinfecci6n del suelo entre -

las :principales. 

;. J 

.... 
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Se preparan las plv.ntas para su tra.nsplante cuando 

estas es tan en reposo, y se toma. la precauci6n de no trans-

: plantar en el momento de pleno crecimiento. 
1 
i 

d) FERTILIZACION. 

La finalidad de la fertilizaci6n es parp; corregir 

un suelo insuficientemente provisto de elementos químicos y -

para constituir reservas profundas importantes. Para obtener 

y mantener una buena estructura del suelo se requiere aplicar 

abono orgánico. Como tal se usan el abono verde, el compost 

y el estiercol. 

La fertilizaci6n. adecua.da depende de las condicio

nes especificas de clima, suelo, variedad etc de cad& regi6n.. 

La nutrici6n vegetF'.l superior, se realiza de acu.er 

do a la. entn•.da al vegetal, de Hgtw. y sustHncias inorgánicas 

gener<ümen.te provinientes del suelo; así como tambien por 

síntesis que en las hojas y partes verdes de l>1 pla.nta se 

liza de materia orgánica. 

Las posibilidades del suelo respecto al abasteci-

miento del arbol de nutrientes in6rganicos constituirán, en

tonces un aspecto importante de estudio, ya que no serie co_!! 

veniente ni económico basa.r 1&. nutrición de este tipo esclus · 

vamente en aportaciones y correctiva. artificiales llevadas a 

cabo mediante la fertilizació~. 

El abonado debe ser considerado como una labor co!ll 

plementaria. de abastecimiento a.l suelo de nutrientes que ya 

posee. 
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La fertilizaci6n debe estar basada en el conocimie~ 

to de las cantidades de nutrientes que ha.y en el suelo y en -

las necesidades o extracciones que los vegetales hacen de ~ 

ellos, de modo de logra.r que en el excita una buena cantidad 

de aquellos en la proporción adect~da. 

Cada suelo puede contener proporciones de nutrien-

tes de manera muy especifica. y propia. Igualmente cada culti 

vo tiene sus propios requerimientos de nutrientes. 

f) PODA. 

En un aspecto general, la poda consiste en la eli

minación de partes de la cepa o del sistema radicular de las 

plantas. 

El objetivo de la poda. varía con el punto de vista 

del podador, tanto los tallos como los sistemas radialares d 

las pla.ntas son sometidos a ls. práctica de la poda. Puesto 

que la poda del tallo y la de la raíz afectan el crecimiento 

y el desarrollo se tre.tan en forma diferente. 

Existen diferentes etapas en la cual un vegetal se 

poda: de tra.nsplante, de formaci6n, de aclareo sa.ni tario, 

cultural, de fructificación, de rejuvenecimiento cuando las 

plant.as eatan en el vi varo el tipo de poda que mas importa e 

la poda de trasplante y la sanitaria. 

LA PODA DE TRASPLANTE.- Se hace principalmente para podar la 

raíces demasiado largas y raíces dañadas, dejando las herida 

lisas. 

La poda de saneamiento es con el fin de eliminar ramas, hoja 
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dañadas mecanicamente para evitar la propagación de enferme

dades. 

g) CONTROL DE MALAS HIERBAS~ 

Las malas hierbas compiten con los vegetales en-

agua, luz y nutrientes. Ademas pueden ser hospederos de pla

gas animales y enfermedades y ademas pueden obstruir canales 

de riego y drenaje. 

Los met6dos de control de malezas son los siguien~

tes: mecánico, biológico y químico. 

Control mecánico o f!sico consiste en eliminar las 

malezas a mano con herre,mientas como el azad6n, el machete o 

la guadP.iia. 

Control biol6gico se logra mediante las practicas -

de coberture, permanete o temporal, la coberture, de plantas -

sembradas sofoca las malezas. 

Control químico se realiza mediante la aplicaci6n -

de herbicidas. 

Una mala hierba es una planta que crece en un lugax 

donde no se desea causando algunas veces grandes pérdidad. El 

mejor tiempo para matar las malas hierbas es cuando son j6ve-

nes. 

h) CONTROL N FITOSANITARiá. 

La protecci6n sanitaria de las plantas, puede con

siderarse como uno de los factores má,s importantes, sobre to 

do en la producci6n de frutales, normF-lmente las plagas y e~ 
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fermedades se presentan con cierta periocidad, esto esta re-

lacionado con las diversas condiciones climáticas que se 

sentan a trav~s del año, como son temperatura y húmedad, en 

base a ello es factible elaborar programas de control integr 

! do a ello es factible elaborar progr&mas de control 
¡ 

¡ 
! 

los metodos empleados para. prevenir o controlar las 

enfermedades pueden ser: cultural, biol6gico, genetico~ lega 

1 y químico. 
j 
1 
t 

H.a) CULTURAL.- Por medio de labores como ras 

j
¡_· 

, treo, cultivos trampa, eliminaci6n manual y mecánica de male 

· l zas, eliminaci6n de residuos de cosecha, manejo adecuado del 

¡ agua etc. 

H.b) BIOLOGICO.- Uso d~ parasitos o depredado i ¡ ras paras la regulaci6n de las densidades de poblaci6n de o 

¡ ganismo denominados plagas. 

H.d) GENETICO.- Utilizaci6n de variedades re

sistentes a ciertas plagas. 

H.d) LEGAL.- Respétar la ley de sanidad Fito

l'pecuaria de los Estados Unido en la Repdblica Mexicana y su 

reglam8nto en materia de sanidad vegetal as! como el 

cimiento de cuarentenas y programas de erradicaci6n. _;(&>: 
,JIJY,<f' . ¿,.o•·,·~r 

H.f) QUIMICO.- Se usan diveros tipos de natu-

ralea o sinteticos - artificiales, generlamente llamados pla 

guicidad, buscando inhibir o destruir un pat6geno sin 

seriamente al hospedero. El programa de controd; debe ser es 

pacifico para cada frutal y regi6n. 

VII FACTORES ECONOMIOOS 
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a) UBICACION GEOGRAFICA. 

Independientemente de sus buenas características -

productivas, se debera tomar en cuanta la ubicaci6n geográ-

fica del lugar en donse se estalbecerá el vivero, debe posee1 

una determinada ubicaci6n que permita el fácil, rápido y bar~ 

to transpa,rte de las plantas a los lugares de consumo. En le 

que se refiere al transporte, este es un aspecto íntimamente 

ligado al anterior, Una eficiente red caminera o de fácil -

acceso ea rna.s favorable. 

b) ~~~NO DE OBRA • 

Un vivero requiere de mano de obra., pero sus nece

sidádes de la misma esta en funci6n de la extensi6n del vive 

ro así como de las labores que deben ser realizadas a mano, -

lo cual es considerado como un aspecto importante para la 

ocupaci6n de los alumnos en tareas fáciles de realizar. 

Tambien se ocupa mano de obra altamente especializ~ 

da con que se contará al estar a la disposíci6n un número in

contable de alumnos. 

e) ADMINISTRACION • 

La persona encargada debe tener conocimientos eleme~ 

tales de administraci6n. Para manejar entradas y salidad de

mercancía, inventario, egresos e ingresos, así como nominas. 

Tambien se deberá elegir la fuente financiera para determinar 

quien sera el responsable general de vigilar que los objetivos 

se cumplan es decir, darle importancia a su vocaci6n docente.' 

y concientizadora aparte de la lucrativa. 



VII AGROCLIMATOLOGIA. 

La palabra tepatitlán proviene del nahuatl tecpatl, 

pedernal y titlan, .entre tierra; tecpatitlan, 11 tierra entre -

Pedernales11
• 

VII.l LOOALIZACION GEOGa~FIOA. La localizaoi6n del vivero -

áe encuentra en la parte norte de la poblaci6n, en la salida 

a el nuevo modulo de la UniverSidad de Guadalajara y se situa 

aproximadamente entre los 20° 45' de latitud Norte y 102° 45' 

de longitud oeste (v6ase fig.3) 

VII.2 FISIOGRAFIA. Maria Teresa Gutierrez Vazque2 propone 4 

provincia fisiograficas para el Estado de Jalisco (fig.4). El 

area en custi6n se encuentra dentro de la regi6n fisiográfica 

de los Altos de Jalisco, la cual esta limitada; al oeste por 

el Cañ6n que forma el curso inicial del Río Verde y la sierra 

de Nochistla; el este por la sierra de OOMANJA, que forma paL 

te de las estribaciones de la sieera de guanajuato, el Bajío

Guanajuatense y la Sierra de Penjamo; al norte por la Sierra 

de Guanajuato, foman la llamada sierra de los Altos. 

VII.2 TOPOGa~IA •• La regi6n de Los Altos, dentro de las pro

Vincias fisiográficas del Estado, es la Topografía más unifo! 

me y forma parte de la Altiplanicie ~exicana. Tiene el aspe

to de una plataforma algo inclinada en el sentido NE-SW, dese 

las llanuras de ojuelos situadas a unos 2000 msnm, hasta las 

de Tepatitlán que estan a unos 1600 msnm. Macisoe montaño-

sos aislaaos llegan a medir hasta los 2700 msnm. (Rzedowsky y 

Mevaug, 1966) 

El drenaje en general es bueno y lo constituyen-

los afluentes de la márgen derecha del río Lerma. 

VII 4 GEOLOGIA. La rocas predominantes son ígneas extrusivas 



que en su mayoria provienen del terciario y en ~reas reducidas 

del cuaternario. Las rocas efusivas las podemos localizar en 

·el extremo NE de regi6n y en una pequefia porci6n meridional 

al norte del río Lerma, las rocas cuaternaria se encuentran 

al NW formadas por tobas amarillas pomosas (cenizas volcáni-

cas endurecidas hasta convertirse en rocas) que descansan so

bre tobas y brechas pomosas (Las brechas son rocas endureci

das que contienen bloques angulares de lava selidifizada re

lativamente grandos incluidos en una masa de ceniza) en dife

rentes espesores. .A estas capas siguen en profundidad tobas 

margosas y margas (calizas con un 50~ o más de arcilla) de 

edad pleistoc~nica. Se tiene,· adem~s una larga faja que se -

extiende de E a W con las mismas caracteristicas que las ant2 

riores y que se interrumpen en las márgenes del río Santiago, 

pues aparecen bancos muy gruesos de tobas con algunas lavas -

riolíticas principalmente. (Gutierrez v. 1959) 

VII 5 CLIMA. La pérdida y degradaci6n que sufren los suelos -

en su Estado Perturbado es uno de los problemas de mayor gra

vedad que presenta la agricultura en razon de que el poten~~~ 

cial agrícola y el tiempo de utilizaci6n de estos decrece en 

uqa forma irreversible motivada por los fen6menos naturales. 

Los fen6menos naturales que se presentan en el tiempo y espa

cio marcan su influencia como agenta del intemperismo; proce

so por el cual un suelo tiende a su formaci6n progresiva. Es 

tos fenomenos y de su relación eon el factor suelo, ~ostrarán 

los caminos a seguir para disminuir los procesos de Degrada-

ci6n y p6rdida del material mineral que presentan muchos sue

los, así mismo se podr~ establecer la forma más apropiada en 

cuanto al manejo de estos suelos para poder aprovechar al má

Xi el potencial qu en la anterior relación se nos otorga. 



~l!MPERA~URA. El fendmeno de la temperatura tiene influencia 

negativa o positiva en el desarrollo de los vegetales, consi

derando que las temperaturas mínima y máximas limitan el cre

Cimiento del cultivo y en casos extremos, puede ocacionarle -

la muerte. 

Se puede decir que la temperatura mensual máxima m~ 

dia y extrema registradas en la zona, no presentan problemas 

en el cultivo temporalero por no registrarse temperaturas ma

~res de 40°0, las cuales pudieran alterar las funciones fisio 

lcSgicas de las. plantas. La temperatura mínima media y extrema 

no representa W1 problema para el cultivo, ya que las temper_! 

turas menores a los o• a se presentan f1~era del ciclo en el -

cual se establecen los cultivos de temporal. La temperatura 

media presenta en el periodo considerado como el temporal, no 

presenta una variaoi6n fuerte para considerarla de riego para 

el cultivo establecido. Sin embargo para la protecci6n de ~ 

plantas que se encuentren en un Vivero es necesario tomar me

didas preventivas de proteoci6n que nos proteja de una, Helada 

Y nos provoquen marchitaoiones en plantas y semillas sensibles 

por lo que se sugiere que la protecci6n contra los vientos se 

encuentre en buen Estado, subir la temperatura artificialmen

te con antorchar de diesel, con reflectores o calentadores. 

Regar muy bien en la. noche para amortiguar el efecto del en-

friamiento del suelo, la utilizaei6n de coberturas de plásti

co transparente etc. 

PREOIPI~AOION. El ciclo de la precipitaci6n es la dada por 3 

peri6dos establecidos por el volumen de hr~edad que estos a

portan a la vegetación. El primer peri6do que se puede tomar 

cono Húmedo se presenta del mes de Junio al mes de octubre co 

un volumen de 850.35 mm que represental el ~9.70% de la preo! 

··--o. 



pítaci6n anual y en el cual se establecen los cultivos de -

temporal. Se puede considerar que con este volumen el culti

vo que tenga un buen rendimiento sin hacer intervenir en esta 

evaluación a.l factor suelo ni la frecuencia con la Ct~al se .,. 

presenta la precipitación. El periodo Semihúmedo se presen

ta de noviembre a febrero con un pequeño volumen precipitado 

de 62.1 mm representando el 6.55% de la precipitación total 

anueal, el cual puede otorgar una pequeña ayuda a los culti

vos que se establescan en humedad residual seis que el suelo 

tiene la capacidad de retener un bue..11 volumen sobrante del -

ciclo húmdo que aporte humedad para el desarrollo de un cul

tivo. El pasio de foco comprende los meses de marzo, abril y 

mayo, representando un volumen de 32.49 mm que es el 3.75% 4 

del volumen total anual. s·e puede considerar importante en ra 

zón de que este ayuda al manejo de los suelos en las labores 

de preparación para iniciar el desarrollo del cultivo de tem 

poral en algunas regiones. 

EVAPORACION.- La evaporación media que presenta esta región 

se puede considerar en grado excesivo, ya que est~ duplica a 

la precipitación anual, evaporandose un volumen total anual 

de 2010.37 mm presentando las evaporaciones más altas 

ses de marzo, abril y mayo. Esto es debido a las bajas preci 

pitaciones que se presentan en estos mese y a las relativame 

te altas temperaturas registradas que d?n origen aun bajo c:o 

tenido de humedad relativa en el aire circulante esto es tam 

bién debido a la a.l ta luminosidad y a los vientos cálidos de 

esta temporada. Al iniciar el periodo de precipitaci6n, la h 

medad ambiental aumenta y la. evaporaci6n decrece presentando 

el mínimo valor en el mes de diciembre. 

Teniendo presente que en algunos meses del ciclo temporal la 

precipitaci6n supera a la evaporación en el volumen mensual, 



y considerando que la precipitaci6n es un fendmeno aleatorio 

en ocurrencia y volumen y la evaporación es ·un fenómeno cons

tante directamente proporcional a la temperatura se debe tener 

cuidado en el manejo del suelo para evitar pérdidas excesivas 

de h6medad. 

VII.6 OLASIFICACION DEL CLIMA. 

La evaluación que se hace en este punto para evaluat 

los fenomenos climatológicos que han acontecido en esta regi<Stl 

se realizó aplicando el segundo sistema de clasificación del 

clima del Dr. Warrem Thorntwaite. Este m6todo efectua una e~ 

luación y relación de los conceptos si tue.ción geográfica de -

la estación (Latitud y longitud), temperatura y precipitación 

La evaluación de estos conceptos nos proporciona el consumo -

hidrico de un cultivo bajo una cobertura de .lOO~, denominand2 

se a esto Evapotranspiración potencia (EP); esta relaeionand2 

la con el factor suelo ideal medio cori una capacidad dtil de 

retención de humedad de lOOmm. nos proporciona las variables 

de movimiento de agua en el suelo (MHS), humedad almacenada -

(HA), demasias (S) y deficiencia (D) de agua. Con los totales 

anuales de las demasias y deficiencias de agua, de la región 

de estudio, en relación con la eva.potra.nspiraci6n potencial -

anual (EPA) obtenemos los índices de clasific$ci6n climatol6-

gica que para ésta zona es la siguiente: 

Por categoría de hurnedad: Ligeramente húmedo (Bi) 

Por régimen de temperatura: Con alta concentraci6n ter

mica en el verano. (a') 

Por categoría de temperatura: Templado frío (B2) 

Por r~gimen de humedad: Moderada deficiencia de agua in

vernal (W) 

En el cuadro del cálculo del clima (cuadro ) y más 
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objetivamente en el climogramB (fig.3) se puede observar que 

la humedad almacenada (HA) cubre un periodo de 3 meses de ju

nio a enero, teniendo los meses de julio, agosto y septiembre 

saturada la capacidad del suelo. Con esto podemos concluir que 

teniendo este suelo un almacen de humedad aproximado de 2SOmm 

(considerando una profundidad de 159 cm) el rango de humedad 

se amplia si esta se conserva despu.es del periodo húmedo. 

Las demasias de humedad se presentan con un volumen 

de 338.4 mm repartido en los meses d.e mayor precipi taci6n, de 

julio a septiembre, las cuales pue<ien tener una respuesta ne

gativa o positiva dependiendo de las condiciones en las CUR.

les se presente el drenaje superficial e·internQ 

El volumen anual que presentan las deficiencias (D) 

de hi'l.medad es de 236.3 mm, presentando los valores más altos 

en los meses de abril y mayo. Esta deficiencia no tiene in-

fluencia en el cultivo establecido en el temporal. 

VII-7 VEGETACION.- El tipo de vegetaci6n de zac8.

ta.l se distingue por la predominación de plantas herbaceas -

del tipo gramiforme. Esta representado en diversas areas, pe

ro es particularmente cara.cteristico de l<t parte oriental co

nocida por el nombre de los Altos de Jalisco así como porcio

nes vecinad de Zacatecas, Agw:¡scalíentes y Gu8,nRjuato. E:sta 

zona se care.cterizl'l. por la presencia contante de acacia tor

tuosa. Las características de este zacatal son: La temperatu

media anue.l se mantiene entre los 1 '3 y 19~ c. El suelo es gris 

a. veces rojizo, predominantemente arenoso cna.ndo se deriv~. de 

rioli tas y mas o menos grcilloso donde domin? el bas('Ü to (Rz~ 

dewskY y McVanghil l9ó6). 



ESPECIES QUE FORMAN EL ESTRALS ARBOREO. 

NOMBRE CIENTIFICO 

Quercus Magnoli tolia. 
(de 2 a 5 cm) 

Acacia Tortuoso 

Acacia FarnesiPnR 

Opuntia Filfinosa 

Opuntia S.uelanchi 

Opuntia Streplacautla 

Prosopis Laevigata 

Roble 

Huizache chino 

Hu.izache y6ndiro 

Nopal 

Nopal 

Nopal 

Mezquite 

El estrato arbústeo (0.5-1.5m) lo forman 

Baccharis rrunu.lose. 

1\limose. monancistr a 

Opuntia robusti 

Jarilla 

Uñas de gato 

Nopal 

El estrato herbaceo (l0-35om) predominan las si--

quientes especies grPmíneas. 

Boutelowa filiforme 

Hilaría cenchroides 

AndropoyB.n barbinsoid.es 

Eragrotis sp 

Rhinche lytrum roreaum 

tripagom spicatus 

VII-6; SUELOS 

Los uelos rojos cara~cteristica del municipio de T~ 

patitlán de Morelos Jalisco provienen de material basáltico 

del terciario, principalmente, y presentan u.n alto grado de 

meteorizaci6n y de erosión; presentan buen avenamient~ y no 

observen grietas de considere.ci6n. loa profundidad de estos 



suelos, la cual depende de la. topografía y erosi6n que prese 

ten los terrenos, es muy variable y se encuentran desde 

los delgados hasta suelos profundos. El suelo desca.nsa 

basalto intemperizgdo y éste sobre la roca. madre (basalto si 

alterar). El contenido de arcilla es elevado en todo el per

fil; el horizonte superficial rr:uestra un relativamente bajo 

contenido de arcillas y el contenido de limos aumenta debido 

a la formaci6n de "Limos falsos... El color del suelo es ro jo 

con diferentes tonalidades, debiendose ésto a los distintos 

porcentajes de 6xido de hierro { y sus grados de hidratación 

, de aluminio y silicio; en el perfil los suelos no se dife

rencian fácilmente. El PH aumenta con la profundidad acentua 

dose un poco en el horizonte iluvial de 38 a 104 cm y va des 

de 5.7 en la superficie hasta 6.4 en lo mas profundo del per 

fil. 

UBICACION.- Se encuentra localizada. en la parte no 

te de la ciudad en la colonia. de los viveros 

LINDEROS. 

NOR§IE'--. -

SUR. Con la Escuela Secundaria Foránea Mixta. No. 26 

ORIENTE.- Calle Alvaro Obregon. Prolongaci6n. 

PONIENTE.- Propiedad Privada 

Las Areas necesarias para la instalaci6n del vive

ro son: una sección para la produc~ión suficiente de plantas 

asentamiento de pla.ntas semifijo y bolsas m6viles (macetas -

de politileno, se debera proteger principalmente de los vie~ 

tos y de otros agentes. 

De.ser posible asemejar el medio ambiente del viv~ 

.:!J. 

' -J 
ft~ 



ro con el medio ambiente ecol6gioo en donde se plantarán defi

nitivamente los árbolitos y claro esta estar preparados para 

eventuales granizadas. 



Las especies forestales y frutales en los ranchos 

mas cercanos para sus diverzas utilizaciones; tanto como pa

ra el uso de cortinas rompevientos como de ornato y produc-

ci6n, las especies ornamentales en las fincas y en la comuni 

dad urbana. 

Es necesario programar bien la producci6n para no 

almacenar más tiempo del necesario la producci6n y aprovechar 

mejor el espacio-tiempo dentro del vivero. 

Resulta muy importante analizar 



CONCEPTO DE ECO LOGIA. 

El propósito a través de la lectura que se realice a -

los materiales que componen esta propuesta es la de adentrar-

se en los conceptos básicos de eco~og!a para descubrir una nu! 

va forma de ver nuestro entorno, valorar la interdependencia -

de los seres vivos y entender algo del funcionamiento de estos 

complejos sistemas. 

El mundo está lleno de vida. Las plantas y los animales -

interactúan constantemente entre si y con su medio para formar 

una intrincada red de actividad. 

Históricamente la Ecólog!a no tiene or!genes totalmente -

definidos, pareciera haberse iniciado con la historia natural. 

Durante mucho tiempo la Ecología era desconocida por el -

páblico, en la d~cada de 1960 se convirtió en una de las cien

cias de importancia fundamental, tanto en el conocimiento po-

pular como en el campo de la biología. 

Resulta evidente que los problemas más graves por los que 

atraviesa la humanidad, entre ellos la explosión demográfica, 

la escasez 'de alimentos, la contamina.ción ambiental y los pro

blemas de tipo social y político que ellos involucran son en -

gran parte ecológicos. 

Etimológicamente Ecología significa "el estudio de la ca

sa, de la naturaleza, que es morada de hombres, animales y pla~ 

tas". Ligada en sus orígenes a la botánica, la zoología y la 

historia natural, no se le asignó tal nombre signo a finales del 

sisglo XIX, por Ernesto Haeckel. 

El medio ambiente es un conjunto de condiciones que envue! 

ven ese organismo: temperatura, agua, disponibilidad de alimen

to, aire, luz solar, etc., en otras palabras, todo aquello que 

por rodear un organismo o una suma de estos, hace posible que -

dichas .éntidades vivan y se desarrollen. Defi~ido así, el medio 



ambiente, podemos inferir su interdependencia con los organis

mos que dentro de ~1 subsisten. 

Esta interrelaci6n entre individuos, entre poblaciones y 

entre organismos y los ambientes respectivos, forman lo que se 

llama ''sistema ecol6gico" o "ecosistema''. 

La Ecología ha sido definida en formas diversas; como "el 

estudio de la interrelaci6n de organismos con el medio ambien

te y entre sí". Como "la economía de la nature.leza. como biolo

gía de los ecosistemas". 

La Ecología Moderna,."carecía de una base conceptual, fir

me, 1~ la actualidad está centralizada en el concepto de ecosí~ 

tema. 

La Ecología_es una ciencia multidisciplinaria. 

Para entender las interacciones entre el organismo y el ~~ 

dio ambiente, es a veces difícil separar el comportamiento de 

la dinámica de poblaci6n o de la fisiología, la adaptaci6n de -

la evoluci6n y la cenhica y a la ecología animal de la vegetal. 

Debido a que los animales dependen de las pl<,ntas a fin de 

alimentarse, para un mejor entendimiento de la ecología animal 

se recomienda el conocimiento de la vegetal. La agricultura 6p

tima depende de la adaptaci6n ecol6gica de la~ plantas a. las e

condiciones ambientales y de la ca,pacidad gen~tica para adapta!. 

se a las prácticas de cultivo y fertilizaci6n. 



E C O S I S T E M A • 

Los organismos vivos están indisolublemente unidos con -

su entorno (inerte) y actáan rec!prócamente, cualqUier unidad 

que incluya la totalidad de los organismos vivos {elementos bi~ 

ticos) de un área determinada, que interactúe con el medio f!s! 

co (abi6tico) podrá ser considerada como un complejo ecol6gico 

o ecosistema. 

Al conjunto de individuos de la misma especie que habita -

en un ecosistema en un tiempo determinado se ;e denomina pobla

ci6n. 

Dentro de un ecosistema se considera como comunidad. al co~ 

junto de especies (animales y vegetales) o de poblaciones que -

lo habitan y que están actuanél.o entre ellas y con el medio. 

Al lugar donde vive un organismo, se le denomina habitat. 

Las comunidades representan entonces el habitat de las poblaci~ 

nes que las constituyen. 

Los ecosistemas pueden clasificarse segdn su tamaño en -

macrosistemas, si las áreas consideraaas son granda; y microsis 

~' si son pequeñas. El mayor de todos los ecosistemas es -

la Ji6sfera que incluye todo el planeta. 

Un microsistema es Utl espacio reducido en donde interactúa.n 

elementos bi6ticos y abi6ticos con el medio. Ejemplos de micro-~ 

sistemas pueden ser: un hormigu.ero, una colmena, un est¡:¡nque, -

una maceta, etc. 

Desde otro punto ·de vista, los ecosistemgs se clasifican -

en na.tura.les y artificiales. Los primeros se daa espont6neamen

te, sin la intervenció11 de la actividad hurnana, en los segundos, 

interviene la mano del hombre modificando las condícioaes natu

rales, como son los campos cult±ivados, las gra.njas, etc. 

Para Cllmplir con ese ciclo y flujo, los ecosistemas deben 



poseer cierta c2.ntida.d de interrelaciones estructura.das entre 

suelo y agua, valores nutritivos por un le.do y por el otro con 

productores, consR~idores y descomponedores. Los ecosistemas a~ 

t6.an mantenien('io un flujo de energía y un ciclo de materiales -

mediante una serie ele pe.sos de comer y ser comidos, de utiliza-

. ci6n y conservrwi6n llamandose e. todo ello cade0a a.limetltari¡. 

La. actividad de los ecosisteme.s es hacía. la estF..bilida.s y al 

hacerlo pasan de una forma menos compleja e. un esta.do de m~.s 

complejidad. Este cambio es dirreccione.l y se le denomina. suce

sión. Cuando se utiliza un ecosistema. y esa explotación se man

tiene, la estabilidad del ecosistema es propuesta, por.rejemplo: 

cuando el pastizal es coml.do por el g::¡.nado. 

El ecosistema tiene aspectos hist6ricos: relaciona. el pre

sente con el pasado y al futuro con el presen.te, es en consect<en 

cia el concepto q~e unifica a la ecología vegetal co4 la animal, 

a la din~mic& de la población con el comportamiento y a la evo

lución. 
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