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RESUMEN 

Se hace una descripcidn de las act~vidades que componen los sistemas sildcolas en 10s aprovechamientos 
maderables que se realizan en las diferentes fomias de organizaci611, para la producci6n que hay en la regi6n 
central de Mtxico, coniprendida por el Distrito Federal y l a  Estadosde Mexico: Morelos, Puebla, Querdtaro 
y Tlaxcala. La informac16n se recab6 entre febrero y dicienrbre de 1983. En la regi6n investigada operan d m  
Unidades Industriales de Explotaci6n Forestal, una Unidad de OrdenaciBn Forestal, un Organism0 P6blico 
Descentralizado, una Unidad de Administraci6n Forestal y nueve Delegaciones Regionales Forestales, 
manejando en conjunto 424,664 ha arboladas. En el 71% de la superficie se aplican mrtas selectivas mmo 
tratan~iento de regneraci6n,en el 18.17% se utiliza el tratamiento de iirboles padre en el 0.03% el de 
matarrasa. En el 10.8% no se aplica tratamiento de regeneraci6n. 

INTRODUCCION 

Entre 10s aspectos necesarios para implementar una politica de investigaci6n que 
contribuya a solucionar 10s problemas enfrentados por 10s administradores del recurso 
forestal, destaca el conocimiento y diagn6stisco de las actividades que realizan dentro 
de 10s planos de manejo. Una de las actividades basicas en un plan de manejo con fines 
de producci6n maderable es el sistema silvicola, dado que a travts de 61, se obtiene la 
regeneracibn de las masas, asi como el control y proteccibn de su desarrollo. 

En el presente trabajo, se hace una descripci6n de la silvicultura que se praclica en 
las diferentes formas de organizaci6n para la producci6n existente en la regi6n central 
de Mtxico, la cual comprende el Distrito Federal y 10s Estados de MCxico, Morelos, 
Puebla, Querktaro y Tlaxcala. 
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REVISION DE LITERATURA 

En MCxico, a difercncia de otros paises como Alcmania o Francia, la aplicaci6n dc 
la silviculti~ra es incipiente. Las primeras experiencias se iniciaron a principios de este 
sigh en la region norte dcl pais, principalmente en cl estado de Chihuahua, en donde se 
hicieron cortas de matarrasa a ambos lados de las vias del ferrocarril que pasaba por 10s. 
macizos forestales (De los Santos, 1982; Musalem, 1982; Lartigue, 1983). 

Posteriormente, y debido al carhcter proteccionista con que se manejaron los bosques 
en los aiios treintas, surgi6 la modalidad de utilizar el mCtodo de rratamiento de 
~elecci61-1, que sin embargo, no sc aplic6 clebidanicnte ya cluc s61o sc realizaban cortas 
selectivas sin atendcr a la rcgencraci6n y estruclura dc la nucva masa. Esta forma clc 
cultivo se generalizo a priicticamente todos los aprovcchamientos realizados sobre 10s 
bosques de clima tcmplado-frio. 

Existieron algunos in~entos por divcrsificar la silvicultura, pero estos carecieron del 
apoyo requerido quedando a nivel demostrntivo. Ejemplos de lo anterior son la Unidad 
Industrial de Explotaci6n Forestal de Loreto y Peiia Pobre, donde se aplic6 el tratamicn- 
to de matarrasa con regeneraci6n artificial en 10s afios treintas (Musalem, 1982) y 
algi~nos sitios de experimentaci6n forcstal como El Poleo en Chilit~ahua, La Nievc en 
Michoachn, Coloradas en Jalisco y Cielito Azul en Durango, en ellos se prctendia 
analizar la regeneration y el increment0 de 10s irboles residuales a diferentes intensi- 
dades de corte (Castaiios y Mas, 1969). 

El Mttodo de Desarrollo Silvicola constiruy6 una innovaci6n en la silvicultura. A 
pariir de su implenientaci6n en 1976, se inicia un cultivo coetaneo en alglinas ireas 
arboladas que no estaban en producci6n, muchas de las cuales se ubican en la zona 
central del pais. 

MATERIALES Y METODOS 

Area de Esllrdio 

El Area de estudio se ubica en el Distrito Federal pen los cstados dc Hidalgo, Mexico, 
Morelos, Puebla, UuerCtaro y Tlaxcala. La superlicie de vocaciOn forcstal comprcndida 
en esta zona es dc 6,843,150 ha de las cuales 1,928,256 son arboladas, formadas en un 
93% por bosques de clima templado-frio y cn un 7% por selvas medianas, 2,175,600 ha 
esthn ocupadas por vegetaci6n arbustiva y 2,339,620 estin dedicadas a usos no forestales 
o bien erosionadas (DGINF, 1978). 
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Una de las principales.caracteristicas de la zona es la densidad de poblaci6n que 
soporta, la cual se ubica principalmente en 10s grandes centros urbanos que existen como 
son las ciudades de MCxico, Nezahualc6yot1, Puebla, Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan, 
entre otras. Esta densidad de poblaci6n produce una gran demanda de productos 
forestales, situacibn que debe ser aprovechada por 10s propietarios del recurso. 

Para recabar la informacibn se elabor6 un cuestionario en el que se contemplan 
aspectos referentes a 10s mktodos de beneficio y tratamiento, cortas intermedias y 
actividades complementarias. Adicionalmente, se compil6 informaci6n sobre las super- 
ficies arboladas que comprenden 10s aprovechamientos maderables. En ilna pritnera 
fase del lrabajo se identific6 a las distintas instituciones en donde se operan 10s 
aprovechamientos maderables de la regidn (Cuadro I), lo cual se logr6 a travCs de las 
Jefaturas del Programa Forestal de 10s diferentes estados incluidos en el 6rea de estudio. 

CUADRO 1. INSTITUCIONES DONDE SE REALIZAN AYROVECHAMIENTOS 
MAIIEHARLES EN LA REGION CENTRAL DE MEXICO. 

Tulancinco 
Cuernavaca 
Cd. SerdAn 
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Desputs de identificar las instituciones, &stas se agruparon de acuerdo con la forma 
de organizaci6n para la producci6n que presentaban, por considerarse que dado que 
han sido creadas en diferentes 6pocas y objetivos, las actividades que componen sus 
planes de manejo y, en consecuencia el sistema silvicola, serian diferentes. Las categorias 
formadas fueron: Unidades Industriales de Explotaci6n Forestal, Unidades de Ordena- 
cion Forestal, Organismos Pdblicos Descentralizados, Unidades de Adminstraci6n 
Forestal y Delegaciones Regionales Forestales. Es necesario aclarar que las dos filtimas 
no son propiamente formas de orgaaizaci6n para la producci6n; sin embargo, constitu- 
yen una forma especial de trabajo por parte de 10s propietarios del recurso. 

Para captar la informaci6n se realizb en cada instituci6n, una entrevista con el 
responsible tCcnico de 10s aprovechamientos, un recorrido por las Areas bajo manejo 
con el fin de constatar la aplicaci6n de 10s tratarnientos y una'revisibn del estudio 
dasonbmico de cada Area. La toma de informaci6n se llev6 a cab0 entre febrero y 
diciembre de 1983. 

Para el anhlisis de las actividades que componen el sistema silvicola se hizo un 
concentrado, para cada una de las categorias, de las actividades que lo forman, indicando 
la superficie en que se realiza cada actividad. De tal manera,se obtuvo un aprovecha- 
miento tipo por cada categoria. Tambi6n se elaborb una tabla de doble entrada consi- 
derhndose por un lado, las diferentes categorias de aprovechamiento y, por otro, las 
actividades que componen el sistema silvicola (Cuadro 2). Finalmente y,con base en 10s 
estudios dason6micos se obtuvo el porcentaje de la superficie en que se realiza cada una 
de las actividades que componen el sistema silvicola. 

RESULTADOS 

En la regibn investigada operan dos Unidades Industriales de Explotaci6n Forestal, 
una Unidad de Ordenaci6n Forestal, un Organismo Pdblico Descentralizado, una 
Unidad de Administracibn Forestal y nueve Delegaciones Regionales Forestales (Cua- 
dro l), las cuales manejan una superficie arbolada de 424,664 ha. 

Por lo que se refiere al establecimiento de la nueva rnasa, en el 98.9% de la superficie 
bajo aprovechamienlo se obtiene en forma natural a travCs dc semilla y s61o en el 1.1%, 
por medio de brotes, esta ultima alternativa se utiliza en masas puras de encino, en el 
noroeste del Eslado dc MCxico. En la regibn investigada se utilizan tres mttodos de 
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CUADRO 2. METODO DE BENEFICIOY TRATAMIENTOS DE REGENERACION 
UTILIZADOS EN LOS APRWCHAMIENTOS MADERABLES DE LA 
REGION CENTBAL DE MEXICO*. 

MCtodo de Beneficio Tratamiento de Regeneracibn 

Categoria Monte bajo Monte alto Matarrasa Arboles Cortas Se- 
padres lectivas 

Unidades Industriales 
de Explotaci6n Forestal 24.5 

Unidades de Ordena- 
ci6n Forestal 

Organismos Pdblicos 
Descentralizados 

Unidades de Adminis- 
tracidn Forestal 

Delegaciones Regiona- 
la Forestales 

Total Regional 1.1. 98.9 0.03 18.17 71.0 

* Las cifras que componen el cuadro se refieren al porcentaje de la superficie total 
arbolada de la regi6n central de Mtxico con aprovechamientos maderables en que se 
realiza cada actividad. 

regeneraci6n: cortas selectivas, Brboles padre y matarrasa. Sin embargo, su aplicaciOn 
no depende de las especies existentes o de las condiciones del terreno, sino del metodo 
de manejo que se estC utilitando. 

El tratamiento ?Bs utilizado en la zona, es el de cortas selectivas abarcando el 71% 
de la superficie arbolada con estudio dason6mic0, que a su vez, se forma del55% de la 
superficie manejada PM Unidades Industrktes y el total de la manejada por Unidades 
de Ordenacibn, Qrganismos Pdblicos Descentralizados y Unidades de Administraci6n 
Forestal asi como el 1% de la administrada por Delegaciones Regionales Forestales 
(Cuadro2), este ultimo caso se aplica en la regi6n deTlatlauquitepec, Puebla en predios 
de poca superficie en 10s que la aplicaci6n del tratamiento de Brboles padre es'imposi ble 
debido a lo reducido de 10s predios. 

La aplicaci6n de las cortas en este tratamiento se aplica principalrnente a1 arbolado 
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de mayores dimensiones y valor, dejando de lado la distribuci6n diamttrica que deben 
tener 10s bosques de selecci6n (Figura 1). En el 13.1% de la superficie total, la cual es 
adhinistrida por las Delegaciones Regionales Forestales se utiliza el tratamiento de 
regeneraci6n de hrboles padre (Cuadro 2). Las caracteristicas de aplicaci6n de eslc 
tratamiento se han obtenido en forma empirica, debido a la carencia de investigaciones 
que ayuden a determinar las prescripciones indicadas para ias especies y condiciones 
de la regi6n. 

El patr6n de control del tratamiento es elespaciamiento residual de 10s hrbolespadre, 
los que se dejan separados a una distancia similar a la altura media de la masa (Figura 
2). El proceso de aplicaci6n consiste en identificar 10s hrboles sanos y de mejores 
caracteristicas fenotipicas, 10s cuales son considerados como hrboles padre. Posterior- 
mente, se marca el resto del arbolado para su derribo. 

El metodo de regeneraci6n de matarrasa se aplica con estudio dasonbmico, Qnica- 
mente ene10.03% de la superficie bajo aprovechamiento yenla zona deTlallauquitepec, 
Puebla en hreas con vegetaci6n del tipo selva baja. Este ~ratamiento se complen~enta 
con plantaciones dePitrlrssfmblu var. cltiapet~sis Mart. y Liquidatltarsp. que son especies 
de mayor valor cnmercial que las que componen la maka original. 

Fiyra I .  Rescrkado dc la aylicacidtr de las corfas 
seleclivas ui 10s bosques de la Ut~idad lttdusrrial 
dc Evplolacidtt Foresrol dc Sun RafaeL 
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En el 10.8% de la superficie total con estudio dasonbmico, no se estti aplicando 
(ratanliento alguno, sino que Jas cortas se realizan con fines de saneamienlo dcbido a 
que eslas masas estan bastante atacadas por plagas como es el caso de los dcscortcza- 
dores en pinos y defoliadores en oyarnel. Esta superficie corresponde al 44.1% dc la 
manejada por Unidades Industriales y es un caso que rnerece gran atencibn, ya q ~ ~ c  cslas 
Breas arboladas soportan una gran presibn demografica y constituyen una de las princi- 
pales fuentes de oxigeno de la ciudad de Mexico dado que se encuentran en su fronrera 
sur. 

Como partc del sisten~a silvicola, en ~180.5% de la supcrficie total sc apliciin cortas 
de saneaniicnto (Cuadro 3), las cuales se realizan al mismo tiernpo quc cl tratan~icnlo 
clc regcneracion, cle la1 forma, yile el niarqueo se enfoca por un Indo e los indivitluos clc 
dimensioncs co~nerciales y, por el otro, hacia 10s que estBn plagados, enfcrmos, mucrlos 
en pie o ma1 conforrnados. 

En el 18.17% dc la supcrficie total, la cual es adrninistrada por las Delegaciones 
Regionales Forestales (Cuadro 3), se aplica una seric de aclareos tendic~lles a rnejorar 
las caracleristicas del arbolado. En estas intervencioncs sc sigue un critcrio clc cork libre 



CUADRO 3. CORTAS INTERMEDIAS Y TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS UTILIZADOS EN LOS APROVE- 
CHAMIENTOS MADERABLES DE LA REGION CENTRAL DE MEXICO*. 

Cortasintamedarl Tratamientos complementarios 1 
I 

Cat egorias 

b 

I Unidades Industriales de Explo- 24.5 10.8 
tacibn Forestal 

I Unidades de Ordenacibn Fo- 1.1 
restal 

Organismos Pdblicos Descentra- 52.1 
lizados 

I Unidades de Administracibn 2.8 
Forestal 

I Delegaciones Regionales Fo- 
restales 

* Las cifraf que componen el cuadro se refieren a1 porcentaje de la superficie total arbolada de la regibn central de Mexico 
con aprovechamientos maderables en que se realiza cada actividad. 
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guiAndose principalmente por la sobreposici6n de copas. La determinaci6n del nfimero 
de aclareos, se obtiene dividiendo el turno entre el ciclo de corta, restandole el trata- 
miento de regeneraci6n. La primera intervenci6n corresponde a1 preaclareo y a la corta 
de liberacibn, las restantes corresponden a 10s subsecuentes aclareos. 

Tratanzientos comple~nentarios 

La corta, en ocasiones, no es suficiente para crear las condiciones apropiadas para 
el establecimiento de la regeneraci6n (Hawley, 1972), raz6n por la cual es necesario 
realizar una serie de actividades que contribuyan a formar las condiciones requeridas 
para ese fin. Los restos de las cortas impiden a menudo, el establecimiento de la 
repoblaci61-1, ademAs de constituir un riesgo y un obstaculo en el control de 10s incendios 
(Hawley, 1972) 

En la regi6n central, cuando se habla de desperdicios de la corta, se hace referencia 
a1 follaje, corteza desprendida y a madera de copas y ramas de menos de 5 cm de 
diAmetro, debido a que el resto del material es comerciable, o bien, utilizado como lefia 
combustible por 10s campesinos de esas zonas. 

En el 44.1% de la superficie administrada por Unidades Industriales, 10s desperdicios 
de la corta se amontonan formando monticulos y prendikndoles fuego, con el fin de 
ayudar a1 control de intensas plagas y enfermedades que presentan esas masas. 

En el 13% de la superficie total, manejada por las Unidades de Adminstraci6n y el 
49% rnanejada por las Delegaciones Regionales, se pica el desperdicio y se esparce en 
el Area de corta, mientras que en el 6.5% se pica el desperdicio y se forman monticulos. 

En el resto de la superficie bajo aprovechamiento, simplemente se deja el desperdicio 
en el 5rea de corta. Esta actividad es realizada en el 55.9% de la superficie que manejan 
las Unidades Industriales y en el total de la superficie manejada por Unidades de 
Ordenaci6n y Organismos Descentralizados. 

El pastoreo intensivo y 10s frecuentes incendios superficiales que se presentan en 10s 
macizos forestales de la zona analizada, son de 10s principales factores que impiden el 
establecimiento de la regeneracibn, raz6n por la cual la protection de las areas de 
regeneracibn es un aspect0 muy importante de considerar en el disefio del sistema 
silvicola. Debido a 10s pobres resultados obtenidos a1 tratar de controlar el problema 
por medio de pliticas con 10s dueiios del ganado, en la regi6n de Tulancingo, Hidalgo 
seinci6 el cercado de las areas de regeneraci6n para impedir el acceso al ganado (Figura 
3). Esta medida actualmente se utiliza en el 10.5% de la superficie total bajo producci6n 
maderable,la cual es administrada por Delegaciones Regionales, las que lo establecen 
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como requisito para otorgar 10s permisos correspondientes al ejercicio de la siguiente 
anualidad. 

Una forma alterna de conseguir una nueva masa es a travCs de plantaciones, las cuales 
pueden suplir a la regeneraci6n natural o bien reforzada. Esta actividad se realiza en el 
13.73% del total de la superficie con estudio dason6mic0, la cual es administrada por 
Unidades Industriales y por Delegaciones Regionales (Cuadro 3). 

Las Unidades Industriales tuvieron durante el period0 1978-1982, un promedio de 
9.02 ztrboles plantados por cada metro cdbico ejercido, cumpliendo asi el ordenamiento 
del articulo XIX del decreto constitutivo; sin embargo 'y, de acuerdo con la inspecci6n 
realizada por personal de la Direccibn General de Reforestation y Manejo de Suelos 
Forestales, la supervivencia de 10s firboles tres aiios despuCs de realizada la plantaci6n 
no fue mayor a1 50% debido bfisicamente a sequias, incendios, especies inadecuadas y 
falta de protecci6n (Barbosa, 1984). 

En el caso de las Delegaciones Regionales, las plantaciones se efectuaron para 
obtener la regeneraci6n en matarrasas aplicadas sobre selvas medianas, con la finalidad 
de hacer un mejoramiento de las especies. Hasta el momento de tomar la informacion, 

I Figtra 3. Ccrcado cle 6reus de regerreracidn 
para i~~rl)eclljr eel paso (elc gutru~lu, ar la zotro 
(It Trrlu~~cit~go, tIid(~/go. 
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se habian cfcctuado durante clos afios, plantacioncs de Pitllrs stro61is var. c11iayetl.sis 
Mart. y Liquidat7tbar sp. 

CONCLUSIONES 

1. Las prescripciones silvicolas son dadas cle acuerdo con un patr6n gencralizatlo, debitlo 
al desconocimiento de la biologia y a 10s patrones de crecimiento de las especics 
manejadas. 

2. El tratarniento cle regeneraci6n de sclccci6n es el que se aplica en la mayor supcrficic, 
sin embargo, tste se ha limitaclo a cortas selectivas en los Arboles sobremnduros, 
olvidando la cstructura rcsidual de 10s bosque de selecci6n. 

3. El cercado de las Areas de regeneraci61-1, es una niedida que deberia considcrarse 
obligatoria sobre todo en aquellos lugares con gran incidencia de pastorco. 

4. Es necesaria la implementaci6n de un programa silvicola que incluya el conlrol clc 
plagas. 

LITEKATURA CITAIIA 

Barrosa, M,.R..1984. It1fon7ie rle Ittsyeccicit~ a la Utiidad Induslr-ial de E.vpIotuci611 Fowstul 
rle Sari Ralael. MCxico DGRMSFSF 

Castafios, M.L.J. y Mas, P.J. 1969. Refere~~cias ell MLvico.Ir~ Notas del cursillo sobrc sitios 
permanentes de experimentaci6n forestal. MCxico. fnstituto Nacional dc Investiga- 
ciones Forestales (Publicaci6n especial Nilm 4) p 4-9. 

De 10s Santos, V.M. 1982. J~tslflcacibtt a1 s1it;~b71ietito de utia tzl~evu polirica folesrcrl. 
Conferencia 111 Ciclo de niesas rcdondas "Problemhtica forestal en MCxico". Chapin- 
go, MCx. 

Lartigue, F. 1983. Itidios y Bosq~ies. Politicus fo,z..slales \I con~littales dc la sierr~ T U ~ N I I I I -  
nzara. Etl. La casa Chata. MCxico. 155 p. 

Mexico. Dircccicin General clcl Invcntario Necional Forestal. 1978. Estpdislica clel 
rca~ t so  f'orc,sttrl de I(/ Rcpiihlicn ~Vlcvicot~a. DGINF Publicacibn Nirm 45, 32. 

Musalem, S.M.A. 1 9cS2.Attrj/isi.s y crilica de 10s sislallus silr~icicolas nl,licrrtlos clt Mkico. Confc- 
rcncia In Ciclo tlc mesas rcdondas "Problcm51ica Forestal en MCxico. Chapinko, MCx. 


