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RESUMEN 

TECNOLOGiAS AGROFORESTALES EN TABASCO, MEXICO. 

UNA ESTRATEGIA DE P RODUCCI6N PARA COMUNIDADES RURALES DEL EST ADO DE 
TABASCO. 

U. GUILLERMO PEREZ CRUZ. 
Dirigido por el DR. Hugo Ramirez Maldonado. 

El presente estudio fue realizado en el estado de Tabasco, region caracterizada 
por su escasa pendiente, donde, se pueden diferenciar cuatro zonas fisiograficas: 
ambiente de Costa, ambiente de Sierra, ambiente de Planicie y ambiente de 
Lomerios de acuerdo al trabajo realizado por Larios y Hernandez (1990).Las 
cuales fueron utiles para ubicar los diferentes tecnicas agroforestales encontrados. 
Se caracterizan las diferentes tecnologias agroforestales resultantes en el area de 
estudio con base al sistema de clasificacion de sistemas agroforestales propuesto 
por Combe y Budowski, (1979). Se describe Ia composicion y funcion de los 
elementos que componen el sistema y se senala . .Ia importancia que Ia 
agroforesteria puede tener para mitigar problemas ambientales en las areas 
tropicales. 
En total para el area estudiada se identificaron 15 tecnologias agroforestales 
distribuidas en mas de 48 asociaciones, senalados con perfiles fisonomicos bajo el 
sistema Dansereau. 
Las asociaciones agroforestales mas representadas son las silvopastoriles debido 
a Ia presencia de Ia ganaderia, Ia cual ocupa mas del 70% de suelo de Tabasco, 
mientras que las asociaciones silvoagricolas donde los cacaotales y los cocoteros 
en conjunto ocupan mas de 60 000 ha. 
Los usos que tiene el componente arboreo para los productores regionales es muy 
apreciado, se reporta una gran cantidad de especies segun su distribucion que 
son utilizados por los campesinos de acuerdo a sus cualidades, debido a ello las 
tecnologias agroforestales tienen posibilidades de desarrollarse en el futuro. 
Se reconoce que Ia agroforesteria es una practica ancestral, y su presencia en Ia 
region obedece a las condiciones ecologicas propias de las areas tropicales, asi 
como por razones culturales y economicas. 

Palabras claves: caracterizacion, tecnologias silvoagricolas, silvopastoriles, 
asociaciones y combinaciones, agroforesteria. 
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ABSTRACT 
AGROFORESTRY TECHNOLOGY IN T ABASCO, MEXICO. 

A STRATEGY OF PRODUCTION TO RURAL COMUNITYS FROM TABASCO STATE 

U. GUILLERMO PEREZ CRUZ. 
Dirigido por el DR. Hugo Ramirez Maldonado. 

This study was conducted in the state of Tabasco, a region characterized by its 
lack of sloping land. According to Larios y Hernandez (1990), four physiographic 
zones can be identified: coastal, mountain, flatland, and foothill environments. 
These were useful in locating the different agroforestry techniques found. 
The different technologies found in the area under study characterized using the 
system of classification of agroforestry system proposed by Combe and Budowski 
(1979). Composition and function of the component elements are described and 
how agroforestry can help to mitigate environmental problems in tropical regions is 
highlighted. 

A total of 15 agro-forestry technologies were identified in the area of study; these 
were distributed in more than 48 associations, for which physionomic profiles under 
the Dansereau system are given. 
The most representative agroforestry associations are those with trees and 
grazing, since livestock raising occupies more than 70% of Tabasco's land, while 
agroforestry associations with cacao and coconut plantations together occupy 
more than 60 000 ha. 

For the producers of the region, the tree component has very valuable uses. A 
large number of species, which are used by farmers in different ways depending on 
their qualities, are reported according to their distribution, Thus, agroforestry 
technologies have possibilities for future development. 
It is recognized that agroforestry is an ancient practice, and its existence in the 
region obeys ecological conditions specific to tropical regions, as well as cultural 
and economic factors. 

Key words: Characterization, agro-forestry technologies , forest grazing, 
associations and combinations. 
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1. INTRODUCCION 

Desde antes de que se organizara en grupos, el hombre se dedicaba a Ia 
recolecci6n y Ia caza, por lo cual observ6 que los alimentos que reunia se 

consumian rapidamente, situaci6n que lo oblig6 a idear formas de como 
abastecerse de mas alimentos. Asi, a traves de un largo y Iento proceso gener6 

Ia agricultura para su beneficia. Desde entonces comenz6 a lidiar con los 
elementos naturales (clima, suelos, plagas), con los cuales trat6 de armonizar 
adecuandolos en su provecho. 

Una vez que el hombre entendi6 parte de Ia naturaleza y se dedic6 a Ia 
agricultura, se hizo sedentario, se organiz6 en grupos y fund6 asentamientos. 

Ello le trajo como resultado necesidades no considerados y que ha tenido que 
resolver con el tiempo y hasta Ia fecha. 

Durante esta constante organizaci6n, Ia vida del hombre fue evolucionando 
hasta hacer de Ia agricultura Ia base para su desarrollo, y llegar a manejar con 
exito Ia industria, Ia ciencia y otros aspectos de su vida material y espiritual. 

Ahora Ia sociedad enfrenta el problema del deterioro ambiental, producto de Ia 
mala planeaci6n del uso de los recursos naturales. Actualmente Ia producci6n 
de alimentos se puede identificar en dos vertientes, Ia agricultura convencional 
y Ia agricultura tradicional. Las dos formas de producci6n tienen serias 
repercusiones en el ambiente. 

Esta problematica se evidencia en los graves impactos que se tienen en todo el 
mundo. La perdida de Ia fertilidad de millones de hectareas de suelos, sobre los 
que ahora se aplican grandes cantidades de quimicos, Ia perdida de 
ecosistemas y el aumento de Ia poblaci6n son factores de gran influencia que 
causan severos efectos sobre Ia biodiversidad animal y vegetal. 

El estado de Tabasco no es ajeno a este fen6meno, pues en solo cuatro 
decadas perdi6 mas del 90% de sus selvas, 75% de las cuales ahora tiene usos 
ganaderos, y el 15% es de uso agricola y forestal. 
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Ante tal situaci6n Ia agroforesteria ofrece perspectivas como una tecnica 
posible de, combinarse y/o complementarse con las practicas tradicionales , y 
asi generar mejores opciones ante los problemas que se tienen con los 
sistemas de monocultivos y extensivos, agricolas, ganaderos y forestales. 

La intenci6n del presente estudio es contribuir al conocimiento de las 
tecnologias agroforestales del area de estudio Tabasco, identificar sus 
principales problemas y proponer tecnologias posibles de establecerse con las 
condiciones y/o limitaciones del media natural y social. La agroforesteria puede 
ser una opci6n para mitigar los problemas ambientales de las areas tropicales, 
lo cual debe observarse como una alternativa para los sectores sociales del 
media rural tabasquerio. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2. 1. Antecedentes de Ia agroforesteria 

Desde epocas ancestrales, los agricultores siembran arboles junto a sus 
cultivos, tecnica que hoy conocemos como agroforesteria y cuyo origen se 
atribuye a las mejoras en los rendimientos par Ia presencia de arboles. 

King, segun (Nair 1996), menciona que en Europa, hasta Ia Edad Media, era 
costumbre generar limpias en los bosques degradados, quemar los residues, 
cultivar plantas alimenticias par varios periodos en las areas deforestadas y 
plantar arboles junto con o despues de Ia siembra de cultivos anuales. 

En Africa y America Latina 
•' 

es tradicional Ia practica de asociar especies 
forestales con cultivos perennes. En las zonas tropicales de Latinoamerica y el 
Caribe se combinan cacao y cafe con arboles de sombra, el pastoreo en zonas 
boscosas es tradicional, Ia asociaci6n de arboles forestales con frutales y con 
Ia presencia de animales tambien es usual. En Ia zonas costeras de Mexico Ia 
asociaci6n de Ia palma de coco y pimienta y/o citricos es comun, tambien coco 
con cacao, cafe con arboles forestales de variadas especies, y en los huertos 
caseros o familiares Ia presencia de frutales y cultivos agricolas, hortalizas y 
especies maderables, son practicas comunes. 

En Cuba tradicionalmente se han practicado asociaciones de especies 
forestales con cultivos perennes como el cafe y el cacao; en los huertos 
familiares son comunes las combinaciones de frutales, hortalizas, tuberculos y 
arboles forestales, en las areas de pastizales con frecuencia se observan 
arboles maderables como caoba antillana, cedro, bari, algarrobo y frutales 
como el mango, aguacate y guayaba (Calzadilla yet al 1990). 
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El sistema Taungya, segun (Nair 1996), se origina en el siglo XIX (1806) en 

Birmania, con el uso de Ia teca, Tectona grandis, en asociaci6n con cultivos 

agricolas. Fue el nombre que se le dio a las plantaciones forestales que 

establecian los agricultores migratorios (Beer y Somarriba, 1994 ). Actual mente 

este termino se usa para referirse a cualquier combinaci6n con cultivos durante 

Ia fase del establecimiento de arboles. 

En Ia producci6n animal se relaciona frecuentemente a los sistemas 

silvopastoriles con Ia asociaci6n de multiples especies forestales que son 

forrajeras; posiblemente de las especies mas mencionadas y estudiadas para 

estos fines son Leucaena spp. y Brosimun spp. 

Robinson (1985, citado por Hernandez, 1987), reporta que las leguminosas 

Ceratonia siliquia, Medicago arborea y Prosopis cineraria han sido 

representadas en manuscritos de alrededor de 2 000 alios atras. 

En muchas partes del mundo es posible encontrar estas combinaciones que 

hoy se conceptualizan como sistemas agroforestales, y a los cuales en su 

generalidad , menciona Budowski (1981 ), los agr6nomos no han puesto mucha 

atenci6n debido a su complejidad. 
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Se concibe como sistema agroforestal a las diversas formas de uso de Ia tierra 

y manejo de los recursos naturales donde arboles, arbustos y palmas se 

asocian de manera deliberada con cultivos agricolas, anuales o perennes o con 

animales, en el mismo terreno, de manera simultanea o secuenciada. En Ia 

definicion sabre sistemas agroforestales varios autores coinciden que son "el 

conjunto de tecnicas de manejo de Ia tierra que implique Ia combinaci6n de 

arboles forestales con cultivos, con ganaderia o una combinaci6n de ambas, de 

manera simultanea o escalonada en el tiempo y en el espacio, cuyo objetivo es 

optimizar Ia producci6n por unidad de superficie respetando siempre el principia 

del rendimiento sostenido". Combe y Budowski, (1979) proponen igualmente 

una terminologia y clasifican los sistemas agroforestales de acuerdo a los 

cultivos asociadas y a Ia funci6n principal del componente forestal. 

La agrosilvicultura se considera como un proceso de producci6n de alimentos o 

como un sistema de producci6n de cultivos multiples con Ia presencia de 

arboles, intercalados en los cultivos agricolas, con objeto de hacer mas eficiente 

el uso de Ia tierra, como en el caso del sistema Taungya cuando se asocian 

arboles con cultivos agricolas. (King, 1975) y (Peck, 1977). 

Las definiciones de (ICRAF/Nairobi 1983), y (Maydel 1982), citados por 

Fassbender (1987), retoman el concepto central que engloba a los sistemas 

agroforestales; para el caso de ICRAF (International Council for Research in 

Agroforestry) senala: "La agroforesteria se ha definido como un sistema 

sostenido del manejo de Ia tierra que aumenta su rendimiento total, combina Ia 

producci6n de cultivos (incluyendo cultivos arb6reos) con especies forestales 

y/o animales en forma simultanea o secuencial sabre Ia misma superficie de 

terreno y aplica practicas de manejo que son compatibles con las practicas 

culturales de Ia poblaci6n local". 
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Maydel (1979) citado por OTS/CATIE (1986), expresa: "La Agroforesteria 
significa primordialmente y en forma muy general, una combinaci6n de las 
practicas forestales con agricultura y/o pastoreo sabre Ia misma unidad de 
superficie. El resultado es que, por un lado, las plantas y animales estan en 
competencia mutua, pero, por otro lado, existe o puede crearse cierta 
dependencia ecol6gica mutua y que, finalmente, varias especies se 
complementan en terminos de tiempo y espacio". 

La agroforesteria o agrosilvicultura debe entenderse como un ciclo biol6gico, 
donde se integran cultivos, arboles forestales y/o animales, formando un 
sistema, bajo el manejo de un conjunto de tecnicas que permiten el mejor uso 
de Ia tierra y maximizar Ia unidad de superficie con beneficios variados, desde 
Ia perspectiva biol6gica y socioecon6mica. 
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Los sistemas o tecnicas agroforestales, como se conocen actualmente, no son 

nada nuevo, sino solo es un termino o vocablo reciente, que descubre una 

manera de producci6n, que se ha practicado desde epocas remotas de una 

forma u otra en diversas regiones del mundo. Sin embargo, existe discusi6n 

sobre Ia terminologla precisa que defina a estas tecnicas, tal que para el mismo 

concepto, en investigaciones efectuadas, los sin6nimos utilizados han sido los 

siguientes. "Sistemas o Tecnicas Agrosilvopastoriles", "Agrosilvicultura", 

"Combinaciones Agrosilvopastoriles", "Agroforestry", equivalente a "Sistemas 

Agroforestales", "Farm Forestry". (FAO 1984), y Budowski 1978), entre otros, 

expresan que estos conceptos implican Ia asociaci6n o combinaci6n de arboles 

forestales con ganaderia y/o agricultura, donde los prop6sitos son dobles o 

multiples, y los principales argumentos de dichas asociaciones (arboles, pastos, 

cultivos) son biol6gicos y socioecon6micos, dado el- impacto de Ia producci6n 

complementaria y demas beneficios obtenidos. Otros conceptos utilizados, que 

de alguna manera relacionan las combinaciones mencionadas, son ecosistema 

y agrosistema, entre otros, que ponen mas enfasis en el aspecto ecol6gico de 

los cultivos agricolas y donde los otros componentes del sistema (arboles) solo 

son mencionados. Es necesario enfatizar Ia interrelaci6n de todos los 

componentes, observando a los sistemas agroforestales como un sistema 

integral que cuenta con ingresos y egresos de energia. Por implicar una mejor 

generalidad en cuanto a sus tecnologias y practicas posibles, el termino 

"sistemas agroforestales" es el concepto mas familiarizado y utilizado 

actualmente por varios autores (Fassbender 1987). 
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2.2. Problem{Jtica 

La situaci6n que guardan actualmente los recursos forestales en el mundo es 
critica. De acuerdo a un estudio de Ia FAO realizado en 76 paises tropicales y 
cuya superficie abarca un total de 4,814 millones de hectareas, estos recursos 
cubren 2,970 millones de hectareas de diferentes formaciones arb6reas 
(bosques densos, areas de barbecho, areas perturbadas, etc.), los cuales 
sufren una degradaci6n y regresi6n vegetativa que repercute sobre Ia 
producci6n de alimentos, bienes y servicios. Dicho fen6meno obedece a 
diversas causas, de las cuales las mas sobresalientes son Ia ganaderizaci6n 
extensiva, Ia agricultura migratoria, los aprovechamientos irracionales y 
clandestinos, los problemas de incendios forestales, Ia explosion demografica y 
necesidades energeticas como lena, los cuales contribuyen a que se 
desmonten o pierdan 15.7 millones de hectareas anuales de bosques densos y 
productivos, (SEMARNAP, 1998). 

Como ejemplo se tiene que Ia deforestaci6n entre 1990 y 1995 registr6 una 
perdida de 56.3 millones de hectareas, 65.1 millones de hectareas ocurrieron en 
paises en vias de desarrollo contra 8.8 millones de ha reforestadas en paises 
desarrollados. (SEMARNAP, 1998 y 1999). 

La superficie forestal arbolada en el mundo, natural y plantada, se estima en 
3,454 millones de hectareas, de las cuales el 42 % se localiza en paises 
industrializados y el 58% en paises en vias de desarrollo, (SEMARNAP, 1998 y 
1999). Actualmente en el mundo se reportan 81 millones de hectareas de 
plantaciones industriales y no industriales. (SEMARNAP, 1998 y 1999). 
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En las areas tropicales por Ia aptitud y caracteristica que presentan las 
asociaciones vegetales como son alta diversidad, abundancia de recursos, 
lluvias intensas, etc., suponemos que no existen problemas de abastecimiento 
de algunos productos como Ia lena y otros derivados de Ia vegetaci6n, y que 
probablemente esta crisis en lo futuro no se presentara. El hecho es que a nivel 
mundial se tienen graves carencias de materias primas energeticas y de 
recursos forestales, que utilizados racionalmente bien pueden contribuir 
considerablemente a mitigar esta situaci6n. 

En Ia actividad agricola se tiene una situaci6n similar. El potencial de tierras 
agricolas en los paises en desarrollo es de 2, 500 millones de hectareas de 
tierra, de las que 80% se encuentran en regiones de Africa, America Latina y el 
Caribe. Actualmente se utilizan para Ia agricultura 760 millones de hectareas, 
incluidos 30 millones de tierras de riego en los desiertos. Del total de esta tierra 
disponible se dedican para cultivar anualmente 600 millones de hectareas, lo 
que representa el 55% de tierras dedicadas a Ia producci6n agricola (FAO 
1997), (ver Cuadra 1 ). 

De acuerdo a calculos, a futuro se demandara y existira una expansion de 
tierras agricolas, ello en parte se hara a costa de los bosques; y en 1 0 a 15 
anos se estima que se afectaran unos 800 millones de ha, de Ia vegetaci6n 
actual, lo que no sera ajeno al fen6meno de Ia deforestaci6n que tendra Iugar 
en el mundo, principalmente en los paises tropicales. 

En varios paises Ia falta de material dendroenergetico es grave. La FAO 
reconoce que 2 000 millones de personas dependen de Ia lena para calentarse 
o preparar sus alimentos; el 50% de Ia madera colectada se utiliza para generar 
energia, es mas, de las 2/3 partes del consumo total de lena de 24 paises 
tropicales, 16 de ellos forman parte del grupo de paises menos adelantados, lo 
que contribuye acelerar Ia deforestaci6n mundial a un ritmo de 13.3 millones de 
ha/ano. (FAO 1991 ). 
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El continente americana, region que posee considerable superficie tropical, es 
una de las areas que actualmente tiene gran riesgo en sus recursos naturales. 
La vertiginosa perdida de Ia vegetacion forestal a consecuencia de Ia erosion, Ia 
explosion demografica, Ia ganaderizacion y agricultura, aunadas a Ia dificil 
situacion social que prevalece, han obligado a los gobiernos a tomar medidas 
inmediatas para prever consecuencias mas graves en el futuro. 

Escenarios de una acelerada explosion demografica en los paises 
latinoamericanos, caracterizados ya de hecho por su alta densidad de poblacion 
y una desigual distribucion de bienes y medios de produccion, demandan gran 
cantidad de alimentos derivados del campo ademas de productos como 
madera, lena, medicinas, etc.; ante tal realid§ld. y dado el caracter 
socioeconomico de sus poblaciones, utilizan al bosque como principal fuente de 
abastecimiento de energeticos. 

Bajo este contexto, los sistemas agroforestales son considerados como una 
alternativa para uso y manejo de los recursos naturales en regiones tropicales. 

De acuerdo con los estudios efectuados los sistemas tradicionales de uso de Ia 
tierra en los tropicos han resultado mas beneficiosos en Ia reduccion de los 
riesgos de las cosechas, que Ia cuantiosa utilidad de una produccion en 
monocultivo. En suelos fertiles los sistemas agroforestales pueden ser muy 
productivos y sostenibles y resultan buenos para mantener y mejorar Ia 
produccion en areas que presentan baja fertilidad y exceso o escasez de 
humedad en los suelos. Esto es importante cuando Ia falta de infraestructura e 
ingresos hace que Ia mayoria de Ia gente deba satisfacer sus propias 
necesidades basicas de habitacion, alimento, forraje y combustible, aunque 
complicado y molesto en el uso de insumos tales como abonos, pesticidas y 

maquinaria agricola (Budowski, 1980). 
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En Africa las investigaciones en sistemas agroforestales se orientan al uso de 

especies forestales con tecnicas de plantacion en sistema Taungya, con el uso 

de leguminosas fijadoras de nitrogeno, o arboles maderables en plantaciones 

de Terminalia superba asociada con platano en lineas intermedias. En sistema 

Taungya, hay muchos ejemplos de asociaciones como: Tectona grandis, Cordia 

sp, Albizia sp, Grevillea sp, etc. (FAO, 1984). 

Un inventario de sistemas agroforestales en America Latina y el Caribe, 

realizado por FAO (1984), se resalta Ia importancia que tiene el uso de especies 

forestales y su combinacion con cultivos, pastas o animales, lo cual esta 

definido de acuerdo a las caracteristicas de cada region, aunque es comun el 

uso de especies de los generos Cedrella, Cordia, Swetenia, Tabebuia y algunas 
•' 

leguminosas; y ultimamente Ia introduccion de especies exoticas y de rapido 

crecimiento como Tectona, Gmelina y Eucalyptus, y Pinus sp, han sido muy 

aceptadas adaptandolas a las condiciones de cada pais (FAO, 1984 ). 

El cultivo en callejones, el cual tiene ya algunos alios de evaluacion en el 

CATIE, es otra tecnica que se basa en Ia incorporacion en hileras de especies 

arboreas o arbustivas con cultivos anuales, Ia tecnica consiste en podar 

frecuentemente las especies arboreas para evitar el exceso de sombra e 

incorporar Ia biomasa resultante como materia organica. El proposito 

fundamental es Ia produccion de abono verde (Mulch), producto de las podas 

periodicas que se aplican a los arboles en el cultivo. Esta tecnica presenta el 

beneficia de controlar las malezas y se pueden obtener estacas o pastes y 

prevenir Ia erosion; las especies mas utilizadas son leguminosas fijadoras de 

nitrogeno y productoras de abundante follaje, principalmente del genera 

Erythrina sp, Gliricidia, Leucaena, etc. En el diseno de esta practica existen 

variantes importantes a considerar, entre las que se encuentran: 

distanciamiento de los callejones, distanciamiento entre arboles, tipo de 

especies, compatibilidad con los cultivos, frecuencia de podas. (Martinez, 1989) 

I. , .-. '" 
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Esta variante en agroforesteria fue desarrollada en Nigeria, asociando arboles 
fijadores de nitr6geno, intercalados en franjas con cultivos anuales, (maiz, arroz 
y frijol), con especies arb6reas como Leucaena spp, Gliricidia spp, Sesbania 
spp (OTS/CATIE, 1986) 

La importancia de estas asociaciones es que se crea una alternativa para Ia 
agricultura migratoria, y por ende, de las formas tradicionales como Ia roza 
tumba y quema, por no existir practicamente periodos de descanso. 

2.3. Clasificaci6n de los Sistemas Agroforestales. 

El Centro Agron6mico Tropical de lnvestigaci6n y Ensenanza (CATIE), 
organismo pionero en el estudio de Ia agroforesteia en Ia America tropical, ha 
contribuido al desarrollo de las bases te6ricas de los sistemas agroforestales. 
De las investigaciones realizadas, ha elaborado una clasificaci6n de sistemas o 
tecnicas agroforestales y expone las hip6tesis de estudio segun los resultados 
alcanzados en los analisis econ6micos y ecol6gicos de los sistemas efectuados. 

Los sistemas agroforestales se caracterizan por multiples criterios, segun los 
objetivos, funci6n o uso de los componentes. Por ejemplo, (Combe y Budowski, 
1979) clasifican a los sistemas agroforestales considerando los productos a 
obtener y el tipo de combinaciones entre los componentes. Nair (1985) emplea 
los conceptos estructurales, funcionales, socioecon6micos y ecol6gicos, los 
cuales pueden ser o no independientes en cuanto a su manejo y alimentaci6n . 

Lo importante es que al tamar como base Ia estructura y funci6n, se pueden 
agrupar en categorias, lo que implica que Ia clasificaci6n no es descriptiva sino 
funcional. 

OTS/CATIE, (1986) exponen una clasificaci6n basada en el tipo de 

componentes y asociaci6n (espacial y temporal); ar nombrar cada sistema se 
tiene Ia idea del tipo de componente, su fisonomia, principales funciones y 

objetivos, esta clasificaci6n es descriptiva (ver Cuadra 2). 
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Los sistemas agroforestales en esta clasificaci6n son los siguientes: 

Sistemas Agroforestales Secuenciales. En estos existe una relaci6n 
cronol6gica entre las cosechas anuales y los productos arb6reos; los cultivos 
anuales y plantaciones forestales se suceden en el tiempo; en este tipo de 
sistema se encuentra Ia agricultura migratoria (tradicional y barbecho 
mejorado), el sistema Taungya; el usa del suelo es temporal (2-3 anos), 
mientras que Ia vegetaci6n secundaria alcanza cierta altura y buen desarrollo 
del follaje. 

Sistemas Agroforestales Simultaneos. En estos sistemas Ia integraci6n de 
los componentes es simultanea y continua. La presencia de cultivos agricolas 
anuales o perennes asociadas con arboles maderables, frutales o usa multiple 
y/o ganaderia se dan casi al mismo tiempo. Ejemplo de elias son las 
asociaciones de arboles con cultivos anuales o perennes, huertos caseros 
mixtos y sistemas agrosilvopastoriles. 

Sistemas Agroforestales de Cercos Vivos y Cortinas Rompevientos. 
Ambos son hileras de arboles cuya funci6n es servir de division en potreros y/o 
protecci6n de sistemas vecinos, asi como para delimitar propiedades; 
regularmente se consideran complementos de los sistemas antes mencionados. 

Fassbender, (1987) adopta Ia clasificaci6n de Combe y Budowski, (1979), 
quienes clasifican los sistemas agroforestales en tres grupos: 

Sistemas Agroforestales asociando arboles con cultivos agricolas. 

Sistemas Agrosilvopastoriles asociando arboles con cultivos agricolas y 
pastos (con o sin pastoreo directo). 

Sistemas Silvopastoriles asociando arboles con pastos (ganaderia). 
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Cuadra 2. Principales sistemas agroforestales del mundo. 

S.E. ASIA S. ASIA MEDITERRANEO AFRICA ORIENTAL Y AFRICA OCCID. AM~RICA 
Y MEDIO OCCIDENTAL ARIDA Y TROPICAL 
ORIENTE HUMEDA SEMIARIDA 

Sistemas Sistemas de Varias formas de Sistema de agricultura Sistemas de agricul tura 
Agroforestales agricultura Migratoria Agricultura migratoria/agricultura de migratoria. 
Secuenciales. Taungya. migratoria monte. Taungya. 

Taungya Taungya 
Sistemas Arboles de valor Cultivos en Culivos y cereales (en Cacao/cultivos de Arboles para Arboles en plantaciones 
Agroforestales comercial con plantaciones y terrazas, cubetas, alimentos/complejos protecci6n de comerciales perennes 
Simultaneos: cultivos. cultivos arables. etc). Pequenas forestales. establecimientos (cafe , cacao, te). 
Asociaci6nes de Arboles de frutales de Arboles de valor parcelas cultivos bajo Plantaciones agricolas Arboles para materia 
Arboles con sombra con cultivos comercial y arboles riego y arboles (palma/caucho) y (estabilizaci6n de organica y cobertura de 
Cultivos Cultivos intercalados frutales con frutales Plantas complejos de cultivos de dunas). hojarasca con cultivos 

en plantaciones de cultivos. medicinales, tuberculos. Arboles para anuales. 
caucho, palma, Huertos familiares aromaticas y frutales Cafe banano protecci6n y Arboles para soporte de 
cocotero. (plantas con cultivo. Huertos Cultivos mixtos perennes producci6n en los especies trepadoras de 
Huertos familiares medicinales y mixtos en grandes Goma arabiga y mijo establecimientos valor comercial. 
Silvicultura de especies agricolas). ciudades. Apicultura y Cafe,banano y mijo agricolas. Huertos familiares 
manglares Cultivos perennes silvicultura , cultivos Complejo de horticultura Huertos familiares. Cultivos perennes 

mixtos. de hongos en Huertos familiares mixtos. 
bosques. Cultivos mixtos perennes. 

Sistemas Pasturas en Pastura bajo Bosque de roble y Goma arabiga y ganaderia . Sistemas n6madas y Arboles en pasturas. 
Agroforestales plantaciones ftales. arboles . Pastoreo pastoreo. Plantaciones semi-n6madas. Pasturas en bosques de 
Simultaneos: Pasturas en bosque de ganado Arboles Cria de cerdo y (cocotero/nuez de Brasil y Pastoreo sedentario regeneraci6n natural. 
Sistemas secundario. Arboles forrajeros y silvicultura. pasturas). de ganado. Arboles forrajeros. 
Agrosilvopastori les comerc en pasturas. arbustos. Arboles Sistemas pastoriles con Arboles Plantaciones agricolas 

Arboles de sombra y frutales y ganaderia de corral. forrajeros/sistemas (cocotero, caucho, 
frutales en pasturas. comerciales en Plantaciones de cocotero y de arbustos. frutales) con cultivos y 
Arboles forrajeros pasturas. otras especies, cultivos Pastoreo en tierras pasturas. 
Cocoteros y pasturas Plantaciones, alimenticios y pastoreo. forestales 
Arb . de uso multiple cultivos arables y Pastoreo en tierras 
con cultivo y ganaderia . Cultivos agricolas. 
animales. Cultivos y y pastoreo en 
pastos en plantaciones. 
plantaciones ftales. 

Cercos Vivos y 1 ) cercos vivos y 1) cercos vivos y Cercos vivos y Cercos vivos y cortinas Cercos vivos y Cercos vivos y cortinas 
Cortinas cortinas rompevientos cortin as cortinas rompevientos. cortinas rompevlentos. 
Rompevientos. rompevientos rompevientos. rompevientos. 

Fuente: (OTS/CATIE, 1986) 
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Los criterios que consideraron estos autores son: en funci6n de Ia estructura 
entre las especies; en funci6n de Ia extension del area, y Ia funci6n del 
componente arb6reo o forestal en el sistema, y cada nivel de clasificaci6n 
adoptado esta dado de acuerdo al objetivo final del sistema (forraje , lena , 
madera, ingresos econ6micos, etc.). 

De las combinaciones anteriores, resulta el Figura de acuerdo a Combe y 
Budowski , (1979), expuesto en el cuadro 3. 

Cuadra 3. Clasificaci6n de Sistemas Agroforestales segun los tipos de cultivos 
asociadas. 

······---····-·-··- ····--------------~------··--·---··-·--··-···- ··········--·-·--·-··--·-····-··-·-·-·-·---·-·-··---·-----···--· 

[ Cultivos Forestal 
1 

Ganaderia I l 
I Agricolas anuales perennes 

fArbDieSaSOciadOS-aros-~~esasoaadosaToS - [Arboiesasoc;aaos : 
cultivos agricolas 1 cultivos agricolas Y a Ia i.::i'• ......•. i,,,·· a Ia ganreria. ! .. ; l I ganaderia 1 

!_............. .. ....... ,_ ............ -............ ·-·--.. -·---·---·----·--.. -t----·-·-.. ·-··-........... -................ _ .. ,, ....................... _ ..... .. ........ .,_ .. ,_, ___ ................. -....... -....... ... ,,_ ................................ .. 
Sistemas silvoagricolas I Sistemas Sistemas 

i_ ·-------------------- - --------·-· __ ___ ___ ] ________ 9.9Ts>~!!~s>E~~~<?-~!-~~~------L--~ i lvg_e.9~~.s>~l!~~ --- : 
Fuente: (CATIE 1979). 

Se asume que los sistemas agroforestales son afines a los sistemas naturales, 
par ella implican una serie de factores ecol6gicos y silvicolas que es necesario 
conocer y tamar en cuenta ; CATIE (1979) considera para Ia agroforesteria las 
siguientes hip6tesis de estudio: 

Hip6tesis econ6mica. Se asume que a largo plaza las combinaciones 
agroforestales permiten obtener ingresos netos superiores par unidad de 
superficie a los ingresos posibles con cada componente aislado. 
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Hip6tesis ecol6gica. Propane que los arboles de una combinaci6n agroforestal 
contribuyen a Ia conservaci6n del medio ambiente y particularmente del suelo, 
especialmente cuando Ia combinaci6n inducida representa una simulaci6n de 
los tipos de vegetaci6n que ocurririan en las sucesiones naturales. Ademas de 
los efectos sobre el suelo se suponen impactos importantes sobre el 
microclima, Ia fauna y otros factores que afectan el equilibria ecol6gico. 

Hip6tesis silvicola. Propane que los arboles de una combinaci6n agroforestal 
pueden y deben ser manejados segun los principios de Ia silvicultura clasica, 
tomando siempre en cuenta las exigencias particulares de los cultivos con los 
cuales son asociadas. El tratamiento silvicultural adecuado constituye Ia 
condici6n sine qua non para lograr y optimizar los resultados positivos tanto 
econ6micos como ecol6gicos. 

Las principales tecnicas agroforestales posibles de encontrar de acuerdo a su 
ubicaci6n, combinaci6n y/o asociaci6n y terminologia utilizadas para su 
identificaci6n, se representan en Ia figura 1, y luego relacionandos de acuerdo a 
su clasificaci6n. 

Sistemas silvoagricolas 

Agrosilvicultura (sistema Taungya). 

Arboles de valor en cultivos (cafia, coco, platano). 

Arboles de sombra (cafe, cacao). 

Piscicultura en bosques de manglar. 

Cercos vivos. 

Barreras rompevientos. 

Cultivo en callejones. 

Sistemas Agrosilvopastoriles. 
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Cultivos y ganaderia simultanea en plantaciones. 

Arboles asociadas a los cultivos y ganaderia. 

Sistemas silvopastoriles 

Pastoreo (produccion de forraje) en plantaciones. 

Pastoreo o produccion de forraje en los bosques secundarios. 

Arboles de valor en pastizales. 

Cercos vivos. 

Arboles frutales en los pastizales 

Combe y Budowski, (1979) realizaron una revision bibliografica en donde 
exponen ejemplos de los sistemas agroforestales mencionados: Silvoagricolas, 
Agrosilvopastoril y Silvopastoriles; del analisis de 50 referencias de regiones 
como Africa y America Latina, Mexico solo figura en dos ocasiones como 
ejemplo de dos sistemas diferentes, lo que sitUa al pais en el nivel de escaso 
conocimiento o de poca participacion en estos topicos. Ello independientemente 
de que en los ultimos anos se ha generado informacion en torno al tema. 
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Figura 1. Combinaciones posibles en sistemas agroforestales. (Tornado de CATIE, 1979). 
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2.4) La agroforesteria en Mexico 

Mexico, a pesar de tener un extenso territorio y de Ia diversidad de formas de 
usa de Ia tierra, no ha incursionado fuertemente en Ia agroforesteria, y s61o es 

hasta hace pocos alios que los sistemas agroforestales empiezan a 
reconocerse como importantes sistemas de producci6n. 

El territorio mexicano es potencialmente forestal, con mas de 137 millones de 
hectareas; de ella se reconoce que son deforestadas 508,000 ha/afio, de 

acuerdo a FAO (SEMARNAP, 1998 y 1999), Ia erosion ya es visible en un 16% 
del territorio nacional. La Republica mexicana tiene variados climas con vastos 
recursos naturales donde se practican diferentes sistemas de producci6n 
agropecuarios y forestales. En muchas ocasiones se encuentran asociaciones 
de cultivos con arboles forestales y/o ganado pasfando en areas boscosas, 
formando sistemas agroforestales bien definidos. 

En terminos generales, en Mexico Ia situaci6n de los recursos forestales 
(maderables y no maderables) es deficitaria; con respecto a productos 
maderables, se import6 mas del 76% del volumen de madera utilizada en el 
pais en 1985 (Toledo et al, 1989). De acuerdo a las estadisticas, gran cantidad 
de madera producida anualmente se destina a usa combustible; segun Ia FAO, 
(1986 citado par Gonzalez, 1988), en 1984 Mexico emple6 el 66% de su 
madera para lena y carbon destinados a Ia mineria, ingenios, ladrilleras, 
yeseras y usa domestico. 

En lo referente a los recursos forestales no maderables el panorama es mas 
confuso pues no se tienen estadisticas reales; las existentes distan mucho de 
aproximarse a Ia realidad, dado el escaso control que el Estado ejerce sabre 
elias. Entre los productos no maderables en el tr6pico sobreviven el barbasco, 

palmas, chicle y varios productos no considerados. 
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En varias regiones de las zonas tropicales mexicanas, Ia vegetaci6n ha 
desaparecido en un 80% en los ultimos 30 y 40 alios en forma acelerada y 
desordenada, dando paso principalmente a Ia explotaci6n extensiva de ganado 
donde los factores de indole politica, econ6mica y social tienen un Iugar 
preponderante, conjugfmdose con los problemas de tipo ecol6gico y tecnol6gico 
dificiles de resolver de manera integral y mucho menos inmediata. 

Con tal problematica, los sistemas agroforestales son una opci6n viable para las 
zonas rurales de los tr6picos. Estas tecnicas se han venido adoptando en 
algunos paises tropicales y las investigaciones realizadas reportan que pueden 
ser perfectamente manejables, ademas de que contribuyen de manera 
excelente a Ia producci6n de alimentos para el consumo humano, forrajero y de 
productos forestales. Ademas no son exclusivas de las areas tropicales, sino 

. • 

que pueden ser practicadas en las zonas aridas y semiaridas, zonas trias y 
templadas de nuestro pais. 

2.4.1. Sistemas silvoagricolas. 

Sin duda los tr6picos son las areas donde mas ejemplos de sistemas 
silvoagricolas podemos encontrar: desde arboles de sombra en los cultivos de 
cacao y cafe, asi como arboles en linderos, o arboles en cercos vivos, arboles 
en barreras rompevientos y arboles frutales en cultivos. El objetivo de los 
componentes en Ia asociaci6n y de las especies vegetales utilizadas es 
multiple: protecci6n y delimitaci6n de predios en cercos vivos y cortina 
rompevientos, sombra, producci6n de madera, lena y carbon. 
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Como se ha indicado, en Mexico Ia agroforesteria es una disciplina poco 
desarrollada, aunque existen investigaciones relacionadas con el tema. En 
sistemas silvoagricolas, lo mas conocido es el sistema Taungya en Escarcega, 
Campeche, donde se probaron las especies Swietenia macrophylla y Cordia 
dodecandra. combinando maiz en los primeros alios. Por otra parte, en el 
estado de Quintana Roo se establecieron desde 1979 modulos de uso multiple; 
el objetivo de estos experimentos fue combinar cultivos agricolas, fruticolas, 
pecuarios, apicolas y forestales en una misma superficie, para aumentar Ia 
produccion y productividad por unidad de area; de individuos forestales se 
utilizaron nueve especies de los generos Swietenia, Cedrella, Brosimum, 
Leucaena, Persea. etc. (Chavelas, 1979). 

En huertos familiares, Quintana (1986) encontro en 45 huertos caseros 
estudiados en Tabasco, 291 especies utiles en total; es importante notar que 55 
especies es decir el 18% son arboles y solo cuatro especies de este grupo 
arboreo se detectaron para uso combustible. 

Los huertos familiares son ejemplos de ecosistemas agroforestales practicados 
por campesinos de escasos recursos y de pocas tierras, y son sistemas en 
donde frecuentemente asocian arboles maderables, especies fruticolas, 
hortalizas y animales, ademas de que tienen una o mas especies delimitando Ia 
propiedad como cercos vivos. Son ecosistemas conceptualizados como de 
subsistencia con toda su complejidad ecologica, mas ofrecen multiples recursos 
(sombra, lena, carbon, proteccion, alimentos, medicina, etc.), y ademas estan 
determinados por Ia mano de obra familiar. 
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Garcia, (1983) investig6 los arboles utilizados como sombra de cacao en 
T a basco y concluye que de gran cantidad de arboles usados para este fin 
sobresalen: Gliricidia sepium, Dyphysa robinioides, Erithrina sp, Co/ubrina sp, 
Cedrella odorata Y Tabebuia rosea- Fuentes (1979) menciona que en los 
sistemas agricolas de producci6n de cafe frecuentemente hallados en Veracruz, 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco, es caracteristico encontrar arboles de sombra en 
los cafetales utilizando especies del bosque natural, aunque existen cafetales 
que tienen escasas especies de leguminosas lnga sp, y fruticolas como 

Manilkara zapata, Persea americana, Citrus sp, etc. En el sistema agroforestal 
de arboles de sombra en plantaciones de cacao, es practica comun el uso de 
arboles tutores o nodriza de Gliricidia sepium y Erithrina sp. entre los mas 
usados. En el uso de arboles como unica sombra sobresalen: Diphysa sp, 
Erithrina sp, Gliricidia sp, Samanea saman, todos leguminosas. Ademas de las 
anteriores especies en los cacaotales, hay una gran diversidad de arboles de Ia 
floresta natural como los generos Spondias sp, Manilkara sp, Pouteria sp, 
Tabebuia sp, Castilloa sp, etc. En algunas plantaciones en Tabasco, Lopez 
(1983) reporta hasta 51 especies en cacaotales, y curiosamente, las 
leguminosas mas utilizadas ocupan sitios muy lejanos (15 - 20° Iugar) en 
relaci6n a lo que pudiera esperarse. Y en el litoral costero de Tabasco es 
comun Ia mezcla de Ia palma de Cocos nucifera como sombra de cacao, o en 
asociaci6n con otras especies. 

Los sistemas o tecnologias silvoagricolas en las regiones templadas han sido 
poco estudiados; Ia distribuci6n de arboles forestales es mas frecuente a lo 
largo de caminos u orillas de cultivos como si fuera un sistema aislado; es el 
caso de barreras o cortinas rompevientos con especies de los generos 

Casuarina, Eucalipthus, Salix, Cupresus, Pinus, Fraxinus. 
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E1 pirul (Schinus mol/e) es una especie distribuida de manera esparcida en los 
cultivos de estas areas. En areas trias de Oaxaca se encuentran el durazno, 
per6n, ciruela, chabacano, manzana, tejocote, etc., asociadas con frijol, mafz, 
hortalizas y flares, en regiones donde es tradicional Ia elaboraci6n de pulque es 
usual el cultivo del maguey pulquero Agave sp. en los bordos de los terrenos 
asociadas con rna fz y frijol. 

2.4.2 Sistemas agrosilvopastoriles 

En las zonas tropicales y aridas se han experimentado tecnicas 
agrosilvopastoriles en parcelas denominadas m6dulos de usa multiple que 
tratan de mezclar especies agrfcolas, pastas, arboles forrajeros, maderables y 
frutales (Chavelas, 1979). 

Se cuenta con enorme potencial de especies forestales para ser usadas con 
este fin, desde arboles forrajeros, especies fijadoras de nitr6geno, arboles 
apicolas, especies cinegeticas, especies para sistemas acuicolas, asi como 
especies de animales domesticos y de Ia fauna silvestre que, de planificar 
eficientemente el usa de Ia tierra y los recursos naturales, pueden utilizarse 
como sistemas agroforestales con el establecimiento de parcelas de usa 
multiple, ranchos cinegeticos, predios, parcelas. 

2.4.3. Sistemas silvopastoriles. 

La ganaderizaci6n en Mexico ha ida en aumento en los ultimos alios, grandes 
extensiones de zonas aridas, zonas de clima templado y tropical estan 
dedicadas a Ia ganaderia extensiva. Se considera que esta actividad cubre un 
56% de Ia superficie nacional entre ganado bovina, equino, ovino y caprino 
(Rutsch, 1980), mayormente a libre pastoreo en pastas de mala calidad y que 
ramonean las diferentes especies forrajeras, con lo que degradan cada vez mas 
el equilibria ecol6gico de estas regiones y exige cada vez areas nuevas para 
dedicarlas a Ia ganaderia. 
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Los sistemas silvopastoriles en todo Mexico se observan en diferentes regiones 
geograficas y climaticas; los productores de las areas rurales comunmente 
asocian cultivos en praderas con arboles de sombra. 

En zonas templadas es comun el pastoreo del ganado bovina, ovino, caprino y, 
en ocasiones, especies menores como porcinos y aves en bosques de 
coniferas y encinos. 

Desde epocas de Ia Colonia fue comun Ia presencia de ganado en pastizales 
naturales y matorrales de las zonas templadas y aridas de Mexico, sea con 
bovines, ovinos y caprinos: primero los esparioles luego los indigenas y 
mestizos (Hernandez, 1987) 

En las areas ocupadas por Pinus patula en <?,ondiciones de topografia 
accidentada entre los 2,000 msnm es comun el pastoreo de los animates, 
donde no existe control del ganado bovina y ovino. Esta practica induce a una 
tala inmoderada del bosque y cambios en el uso del suelo (Vela et at, 
1980).(Hernandez, 1977) at realizar un estudio en una comunidad del estado de 
Morelos, en una superficie de 6,000 ha en una area practicamente sin ganado 
donde se cultiva avena forrajera, con fines de venta a regiones aledarias, 
concluy6 que en esta superficie es factible combinar actividad forestal y 
ganadera, y puede soportar un in dice de agostadero de 17.48 ha par unidad 
animal con dos especies de ganado: bovina y ovino para pastoreo y ramoneo. 
El tipo dominante de vegetaci6n es el de Pinus sp, asociado con Alnus sp, 
Arbutus sp, etc. y pastas predominantes como Muhlenbergia, Bromus, Stipa, 
Agrostis, Cathesticum. 

En zonas subtropicales es comun el uso de Leucaena sp, por sus cualidades, 
es palatable at ganado, es resistente a Ia sequia y de facil adaptaci6n; estudios 
realizados indican que es una planta productora de buenas cantidades de 
forraje con un alto valor nutritive. 
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Es de las especies forestales mas estudiadas y sus usos son diversos; 
ganaderos (en bovinos, caprinos, equinos, aves, cerdos, etc.), uso forestal 
utilizado en Ia reforestacion, de madera, lena, y sus derivados en el uso 
medicinal y alimenticio (FIRA, 1980). 

En algunas acacias. sus semillas son diseminadas por el ganado por media de 
su excremento; ejemplo de esto es el estudio sabre Acacia pennatu/a. arbol de 
5 - 14 m cuya caracteristica es ser una especie invasora de los potreros; Ia 
forma mas comun de invasion es que despues de Ia temporada del ciclo 
agricola se introduce el ganado a comer el rastrojo restante. Se ha encontrado 
que el fruto del huizache Acacia pennatu/a, es excelente para ganado de 
engorda, sea como alimento principal o molido y mezclado. (Chazaro, 1979) ver 
cuadro 4. 

Cuadra 4. Analisis bromatologicos de vainas de huizache, en valores 
promedios. 

En los potreros muchos ganaderos dejan crecer el huizache no mas de 25 
arboles por hectarea bien esparcidos uno del otro para que funcionen como 
sombra del ganado. Asimismo, el arbol es utilizado como sombra en cafetales, 
o bien como lena, pastes para cercos en potreros, horcones para casa, follaje y 
como abono; pues las raices evitan Ia erosion (Chazaro, 1979). 
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En las areas calido-humedas, como cercos vivos se utilizan Gliricidia sepium, 
Bursera simaruba, Tabebuia rosea, Metopium brownei, Haematoxylum 
campechianum, Spondias mombin, Salix chinensis. En areas templadas es 
comun el uso de Casuarina equisetifolia, Opuntia spp, Agave sp, Eouqueira 
splendens, Pithecelobium dulcis, Populus sp y Erithrina (Maldonado, 1980; 
Lopez, 1983). 

En Oxkuzcab, Yuc. se estableci6 un proyecto agrosilvopastoril; Ia idea fue 
complementar Ia dieta del ganado con arboles forrajeros como hojas de 
Leucaena sp Y Lysiloma bahamensis. combinadas con hojas de platano, yuca y 
caria. Esta dieta permiti6 una tasa de crecimiento de peso del ganado que 
oscil6 entre . 600 y 800 gr/dia. lgualmente Ia carga animal aument6 
considerablemente. (Neugebauer, 1979 y 1981 ). 

El laurel Cordia al/iodora. de acuerdo a Salas, (1980) es una especie 
prometedora para ser utilizada en sistemas silvopastoriles; su cualidad mayor 
es su amplia distribuci6n desde Mexico hasta Brasil con un alto nivel altitudinal, 
desde el nivel del mar hasta los 1900 msnm, en diferentes condiciones de 
suelos. Esta especie puede asociarse no solo con ganado sino tambien con 
cultivos agricolas o en plantaciones puras, ademas de que presenta un alto 
valor comercial. 

El uso de forraje en especies forestales en el estado de Yucatan es comun con 
el ramoneo y/o corte de Brosimum a/icastrum para el ganado. En las sabanas 
es comun el asocio de pasta, ganado y especies como Byrsonima crasifolia, 
Crescentia alata. 

En Tabasco es comun ver el ganado pastando en areas dominadas por 
Haematoxilum campechianum y Tabebuia rosea. 
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Es practica comun de los campesinos mexicanos dejar especies forestales 

comerciales en pastizales como arboles de sombra con fines multiples, los 

generos Schelea, Saba/, Schizo/obium, Andira, Ceiba, Cedrella, Swietenia, 

Bucida, Enterolobium. etc., son los mas frecuentes. 

En las areas humedas de Ia huasteca potosina (Alcorn, 1983) realiz6 un estudio 

de "EI Te'lom" que se define como un sistema de silvicultura de los indigenas de 

Ia region y constituye un conjunto de recursos naturales que podria ser 

comercialmente productive para las zonas calido-humedas del pais, tiene Ia 

ventaja del uso sostenido de Ia tierra, y proporciona productos tanto para su 

venta como para el autoconsumo. El termino de Te'lom se entiende como el 

manejo de parcelas forestales en un sistema agricola; se obtienen productos 

como maiz, medicinas y frutos (aguacate, ~hirimoya, coyol, mamey, 

chicozapote, etc.); se tienen diferentes tipos de arboles que sirven para sombra 

y forraje para el ganado (ramas, frutos para equines, bovines y cerdos); para 

ello se utilizan las especies de Brosimum alicastrum, Araceas, Spondias 

purpurea-

Hay gran cantidad de especies que pueden servir con objetivos especificos, 

para ser utilizados en las diversas tecnologias agroforestales; para ello es 

necesario conocer los requerimientos de las especies en particular, el uso 

tradicional que se tiene de elias aunado a las necesidades de las comunidades, 

y asi enriquecer este conocimiento bajo metodos convenientes que procuren un 

mayor beneficia de los mismos sistemas, en consideraci6n con sus relaciones e 

interacciones biol6gicas y socioecon6micas. 

2.5. Situaci6n actual de Ia agroforesteria 

Como se ha venido argumentando Ia agroforesteria puede participar en atenuar 

los problemas ambientales, en suelos degradados, en Ia recuperaci6n y 

conservaci6n de los recursos. Se admite que es una disciplina y/o tecnica que 

hace uso consciente y deliberado de Ia combinaci6n de arboles y cultivos o 

animales, en una misma unidad de superficie. 
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En agroforesteria hay un universo de t6picos que considerar; Ia investigaci6n 
agroforestal aun esta en desarrollo; no es razonable decir que se encuentra en 
estado incipiente, pero si es factible mencionar que Ia agroforesteria empieza 
su impulso como disciplina cientifica cuya meta fundamental es demostrar los 
postulados te6ricos que Ia sustentan. 

El objetivo de Ia investigaci6n en agroforesteria debe participar en resolver los 
aspectos problematicos de Ia producci6n de alimentos (animal y humano) de los 
agricultores, de areas marginadas y no marginadas. Una dificultad que enfrenta 
Ia agroforesteria son las herramientas metodol6gicas, pues se incurre en el 
error de no utilizar las variables, las consideradas mas importantes. Para ello, 
el enfoque de sistemas es una herramienta adecuada para este fin, pues 
permite identificar Ia relaci6n entre componentes (interno y externo ), asi como Ia 

·' 
interrelaci6n e interacci6n de los elementos y/o componentes del sistema. 

Diversos investigadores han utilizado el enfoque de sistemas en trabajos 
agroforestales; entre ellos se citan a (Hart, 1981 y 1985), que define un sistema 
como un arreglo o conjunto de componentes unidos o relacionados de tal 
manera que forman una entidad o un todo, esta idea es aplicable a varios tipos 
de sistemas: sistemas agropecuarios, forestales, del ciclo del agua, del suelo, 
etc. (Fassbender 1987) cita varios autores y explica que el ecosistema es Ia 
unidad basica de observaci6n de los procesos que ocurren en Ia biosfera; Ia 
naturaleza se ordena bajo una jerarquia de sistemas de complejidad creciente 
desde el nivel at6mico hasta el ecosistema, y este es Ia base unitaria de 
estructura y funcionamiento de Ia naturaleza figura 2. 

Si reconocemos que Ia agroforesteria es Ia combinaci6n de al menos dos 
componentes, estos deben contribuir a Ia producci6n de alimentos (animal y 
humano ), pero tam bien cubrir aspectos de conservaci6n y protecci6n de suelos, 
de protecci6n a los cultivos con beneficios directos e indirectos, tratar de 
restablecer nutrientes en zonas profundas del suelo, contribuir en Ia fijaci6n de 
nitr6geno, entre otros. 
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Son muchos los aspectos que Ia agroforesteria debe estudiar. Y para que ello 
sea posible es necesario que esta disciplina se valore en toda su dimension, y 
para ello es imperioso el cambio de politicas de estado e instituciones de 
investigaci6n y educaci6n superior y de mas sectores participantes ( campesinos 
y productores en general). 

(Nair, 1996) menciona que no es hasta los anos 70, que en general se acepta Ia 
agroforesteria como un sistema de manejo de Ia tierra y que es aplicable tanto a 
Ia agricultura como al bosque. 

Declara que los factores principales para Ia valoraci6n de Ia agroforesteria 
estan en lo siguiente: 

a) 

b) 

La re-evaluaci6n de las politicas de desarrollo por el Banco Mundial; 
• ' 

Una re-examinaci6n de las politicas forestales de Ia FAO. 
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Pion loa 

Figura 2. Ecosistema representado como un diagrama de circuitos, de acuerdo a la simbologia de Odum. (Tornado de Fassbender, 1987). 
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c) Un despertar del interes cientifico tanto por los cultivos intercalados como por 
los sistemas de fincas. 

d) La deteriorada situaci6n alimenticia en muchas areas del mundo en 
desarrollo. 

e) La difusi6n creciente de Ia forestaci6n y Ia degradaci6n ecol6gica; 
f) La crisis energetica de los setenta y Ia consecuente escala de precios y Ia 
escasez de fertilizantes. 

g) El establecimiento por el Centro de lnvestigaci6n de Desarrollo lnternacional 
del Canada (IDRC) de un proyecto para Ia identificaci6n de las prioridades de Ia 
investigaci6n forestal. 

Hasta ahora Ia agroforesteria ha estado sujeto en arnplias discusiones sobre su 
terminologia y disciplina (Ia literatura es abundante en ello). Como una 
alternativa de producci6n, Ia agroforesteria requiere de investigaci6n basica 
para diseriar tecnicas de producci6n mas eficientes y metodos de investigaci6n 
.aplicada en el manejo de cultivos. 

En America Central, particularmente en CATIE, argumenta que Ia investigaci6n 
en agroforesteria es "considerar a los sistemas agroforestales como una 
herramienta para ayudar a los pequerios agricultores, que les permita alcanzar 
una dependencia minima en insumos, en este sentido se esta poniendo enfasis 
en Ia investigaci6n y uso de arboles fijadores de Nitr6geno" (OTS/CATIE, 
1986). 

2.6. La Agroforesteria en el marco bio/6gico, econ6mico y social 
Como todos los sistemas de producci6n, Ia agroforesteria esta regulado por 
condicionantes naturales, ello le imprime ventajas y deventajas de tipo 
ecologico, econ6micos y tecnicos importantes de considerar. 
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2.6.1. Ventajas y desventajas de los sistemas agroforestales 

Los sistemas agroforestales tienen ventajas y desventajas; se indican estas 
diferencias comparadas con sistemas de monocultivos, producto del inventario 
de evaluaciones, cualitativas; practicas, revisiones de literatura y discusiones en 
cursos, talleres, congresos sobre tecnicas agroforestales (Combe, 1979; 
Budowski, 1980; OTS/CATIE, 1980, Fassbender, 1987). 

Las ventajas y desventajas se dividen en aspectos biol6gicos y 
socioecon6micos. 

Las ventajas biol6gicas estan relacionadas con los factores de productividad y 
eficiencia del sistema en terminos de producci6n y/o aprovechamiento de 
energia, como sucede en los ecosistemas naturales, pero tomando como 

.· 
referenda su ventaja ante los sistemas de monocultivo. 

Las asociaciones agroforestales capturan mayor cantidad de luz al utilizar mas 
eficientemente el espacio en el suelo. Hay una mayor resistencia contra las 
condiciones de precipitaci6n. Los danos a los cultivos asociadas causados por 
el viento son menores; con mas de un componente se tiene Ia ventaja de que 
retornan al suelo mayores cantidades de materia organica, hojas, ramas 
(biomasa); esto beneficia y da mayor eficiencia al reciclaje de nutrientes, a Ia 
vez que las raices de los arboles contribuyen a mejorar Ia estructura del suelo. 
La asociaci6n permite Ia reducci6n de temperaturas extremas causada por Ia 
influencia fisica del componente forestal, lo que consiente un mejor 
comportamiento de los cultivos y animales; Ia presencia de algunas 
leguminosas fija nitr6geno al suelo por medio de las micorrizas. 
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Cuando los componentes son cultivos y animales, no generan grandes 
problemas; una consideraci6n ventajosa es que el efecto compactante del 
ganado sabre el suelo puede compensarse por el efecto que las raices de los 
arboles tienen sabre Ia porosidad, capacidad de infiltraci6n y aireaci6n del 
suelo; Ia presencia de ganado consume pastas y malezas que compiten con el 
desarrollo de los arboles juveniles; ello reduce el riesgo de incendio, pero segun 
estos autore,s; (Budowski, 1980; OTS/CATIE, 1980, Fassbender, 1987 y Beer et 
al, 1994), Ia principal ventaja radica en Ia asociaci6n de ganado con cultivos; y 
es que entre 60 y 70% de Ia biomasa vegetal puede usarse en Ia alimentaci6n 
del ganado sin causar competencia con Ia alimentaci6n humana. 

Estos sistemas presentan tambiem ventajas cuando los arboles sirven de apoyo 
para enredaderas de valor econ6mico o comestible; hay menos problemas de 

• ' 

malezas al reducirse Ia cantidad de luz, Ia presencia y producci6n de "mulch" 
reduce Ia evaporaci6n del agua del suelo; los arboles previenen Ia erosion, 
principalmente en laderas. 

En el manejo y/o manipulaci6n de los arboles puede favorecerse el proceso 
fenol6gico (floraci6n, fructificaci6n) de los cultivos asociadas. 

Se promueve mayor diversidad de Ia fauna silvestre, que es fuente de 
proteinas, y se tiene mayor control de insectos daninos, asi como Ia 
proliferaci6n de insectos beneficos. 

Las desventajas mas inmediatas dentro del contexto biol6gico estan en que 
presentan mayor competencia por luz, lo cual puede disminuir rendimientos en 
cultivos y pastas y en Ia calidad de las plantas; igualmente Ia competencia de 
agua en el suelo puede tener el mismo efecto; cuando las lluvias son ligeras 
hay mucha retenci6n de agua en las capas, lo cual no beneficia al cultivo 
asociado; el caso contrario es cuando las lluvias son fuertes, pues el goteo del 
agua de las capas puede causar dano al cultivo principalmente en su etapa de 
floraci6n. 
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En lo que se refiere a las prckticas de manejo en los cultivos, Ia presencia de 
arboles dificulta algunas labores culturales; Ia mecanizaci6n es limitada o 
imposible, Ia cosecha mecanizada de cultivos no es practica; asi tambien 
cuando se hace henificaci6n o ensilado de manera mecanizada es dificultoso, a 
menos que se planifique el cultivo de los arboles asociadas. 

Los arboles son un estorbo cuando se aplican insumos por medias aereos; el 
efecto alelopatico de algunas especies (aun en investigaci6n) tiene 
consecuencias negativas sobre los cultivos; cuando los arboles llegan a su 
cosecha su derribo causa daiio a los cultivos asociadas. 

Otros aspectos directamente o indirectamente involucrados con las desventajas 
son que Ia manipulaci6n del microrrelieve del suelo para beneficiar ciertos 
cultivos es dificil o imposible, pues Ia humedad del aire y Ia diversidad vegetal 
aumentan, y ello favorece por un lado Ia proliferaci6n de enfermedades 
fungosas y de animales daiiinos. 

En el contexte socioecon6mico, las ventajas estan relacionadas estrechamente 
con los beneficios que el productor recibe de Ia asociaci6n agroforestal, no asi 
de las desventajas que merman el rendimiento y los ingresos que deben 
remunerar los cultivos. 

Las ventajas sutiles del sistema son que el agricultor obtiene al menos en parte 
beneficios econ6micos de los arboles, pues estos producen madera aserrable 
que es utilizada en casos de emergencia; Ia dependencia y posibles siniestros 
asociadas a los monocultivos, fluctuaciones de mercado, las plagas, los altos 
costas de quimicos se reducen notablemente; debido a ello existe menos 
"necesidad" de importar o pagar por energia, principalmente combustible y otros 
productos traidos fuera del sistema. 
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Las inversiones realizadas a principios para el establecimiento de los arboles se 
reducen par los beneficios obtenidos en los cultivos anuales durante los 
primeros anos, ademas de que es posible obtener beneficios econ6micos 
adicionales en los primeros estados de desarrollo de los arboles. 

Los costas par el combate de malezas se reducen, Ia carga de trabajo durante 
el ana se distribuye y se favorece Ia vida silvestre que se puede cosechar para 
obtener y consumir proteinas. 

En desventajas socioecon6micas, Ia agroforesteria plantea retos que no son de 
soluci6n a corto plaza, sin embargo esta disciplina enfrenta el problema del 
tiempo (en su contra) para resolver necesidades puntuales. 

La agroforesteria se asocia frecuentemente con los ~istemas de Ia gente pobre, 
donde se hace muy poco esfuerzo para mejorar las practicas agricolas. En ese 
sentido se argumenta que muchas de las practicas agroforestales no estimulan 
a los pequenos agricultores a abandonar su estado socioecon6mico y niveles 
de subsistencia. 

Otros problemas son, que puede requerir mas mana de obra, lo cual es un 
factor negativo cuando esta es escasa y cara, par lo que Ia mecanizaci6n 
parece ser una mejor alternativa. El tiempo es un factor determinante, par 
ejemplo; en areas deprimidas Ia recuperaci6n econ6mica puede tamar mayor 
tiempo (que con cultivos mas rentables), debido al intervale requerido para 
obtener arboles cosechables; en areas marginadas muy pobladas y con pocos 
recursos de tiempo donde Ia sobrevivencia depende de Ia proxima cosecha, 
puede darse mucha resistencia, ejemplo de ella es el sistema Taungya. 

Las desventajas tecnicas, en el caso de los rendimientos de asociaciones de 
(pastos/animales/arboles/frutas) pueden ser menores que los monocultivos. 
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Se requiere un mayor numero de areas y de tiempo para que los arboles 

alcancen valor econ6mico. Finalmente Ia agroforesteria es mas compleja y 

menos comprendida que los monocultivos, lo cual puede ser un impedimenta 

para atraer cientificos, extensionistas o granjeros (con educaci6n agricola), que 

desarrollen estas tecnicas. 

2. 7. La Agroforesteria, las practicas tradicionales y las tecnologias 
convencionales 

La historia del uso del suelo par los cultivos agricolas y ganaderos, presenta 

dos diferencias bien establecidas: Ia de Ia agricultura tradicional y Ia agricultura 

convencional, que par supuesto marchan par caminos diferentes. 

La agricultura tradicional se caracteriza par que Ia practican campesinos de 

escasos recursos, de pequeiias parcelas, y su·· principal objetivo es Ia 

producci6n de subsistencia; un ejemplo, es Ia roza tumba quema, practicada en 

los tr6picos y subtr6picos por aproximadamente 200 millones de personas, en 

una superficie de 300 a 500 millones de hectareas (Nair, 1996). Ademas 

menciona que los sistemas de producci6n tradicional en pequeiias escalas para 

producir alimentos basicos anuales, en regiones templadas, tienen un periodo 

de barbecho relativamente corto, y no se generan productos de altos 

rendimientos y mas del 90% de Ia cosecha es para el consumo de Ia familia y el 

ganado domestico. En estos sistemas de producci6n Ia aplicaci6n de 

agroquimicos es nula, y cuando se aplica es en pocas cantidades pues Ia 

cosecha no paga Ia inversion dedicada. 

Mientras que Ia agricultura convencional, practicada por productores agricolas 

comerciales, se caracteriza par obtener cultivos con altos rendimientos, para 

los mercados nacional e internacional. 

Y para que estos cultivos rindan grandes cosechas deben aplicarse grandes 

cantidades de fertilizantes y fuertes dosis de quimicos, aparte de que esta 

agricultura recibe amplios subsidios y/o financiamientos. 
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El principal problema de Ia producci6n agricola es el crecimiento constante de Ia 
poblaci6n, que actua como factor primordial en los procesos de deterioro de los 
recursos naturales como son Ia desertificaci6n, ganaderizaci6n, desforestaci6n, 
demanda de agua etc. Por ejemplo, en Africa y Latinoamerica las practicas 
agrlcolas tradicionales han "emprobrecido" en mucho a Ia tierra disminuyendo 
los rendimientos, dedicando luego estas tierras a uso pecuario, que termina por 
danarlas y acaban desertificandose (FAO, 1986). 

En Ia agricultura empresarial Ia aplicaci6n de los grandes paquetes 
tecnol6gicos propiciados por Ia "revoluci6n verde", que tomenta el uso de 
agroquimicos en semillas de alto rendimiento, ha provocado Ia salinizaci6n de 
grandes extensiones de tierras donde se realiza esta agricultura; a ello se 
suman problemas de contaminaci6n de aguas y las tierras se abandonan por 

•' 

improductivas (FAO, 1992 y MOORE 1979). 

Estas formas de producci6n (seguramente una mas que otra) tienen serias 
repercusiones en el media ambiente; las propuestas discutidas por gobiernos, 
productores, organizaciones no gubernamentales, etc., son el uso sustentable 
de los recursos para mitigar esta problematica. 

Para FAO (1996) el desarrollo sostenible "es Ia ordenaci6n y conservaci6n de Ia 
base de los recursos naturales, y Ia orientaci6n del cambia tecnol6gico e 
institucional de tal manera que se asegure Ia continua satisfacci6n de las 
necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. La tesis del 
desarrollo sostenible conserva Ia tierra, el agua y los recursos geneticos 
vegetales y animales, no degrada el media ambiente y es tecnicamente 
apropiado, econ6micamente viable y socialmente aceptable". 

Oficialmente este concepto se introdujo en 1987 con Ia publicaci6n del informe 
de Ia Comisi6n Burntland, que plantea elaborar estrategias ambientales de 

desarrollo sostenible a largo plaza que permitan cubrir las necesidades del 
presente sin poner en peligro los satisfactores de las generaciones futuras. 
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La prioridad que existe en luchar contra los problemas ambientales, se debe a 

los graves impactos que se ha causado con el mal usa de los recursos 

naturales. Si bien se han conseguido aumentos en los rendimientos agricolas y 

ganaderos, ella a menudo ha implicado el usa de insumos externos al sistema 

(riego, semillas seleccionadas, mejores razas de ganado, fertilizantes, 

plaguicidas, etc.); sabre todo en los paises en desarrollo, las tierras utilizadas 

son a menudo susceptibles de degradacion, debido principalmente al tipo de 

manejo a que estan sujetas estas tierras. 

Los ejemplos que FAO, (1992) reporta son concretos. Se estima que ana con 

a no se pierden de 7 a 7.6 millones de hectareas de tierra de labranza par Ia 

degradacion de los suelos (erosion, perdida de nutrientes), y de 

aproximadamente 1.5 millones de hectareas son a consecuencia de Ia 

saturacion hidrica, Ia salinizacion y Ia alcalinizacion. 

La degradacion de suelos en los paises en desarrollo se manifiesta con el usa 

de metodos intensivos de produccion agricola y ganadera (solo en Estados 

Unidos se aplican 2.7 kg./ha/ano de pesticidas, lo que representa el 30% del 

consumo mundial); alga similar ocurre en algunos paises de Europa y Canada. 

En las zonas tropicales humedas Ia deforestacion avanzo, en el decenio de 

1980 en una superficie neta de 16.8 millones de hectareas, lo que provoco Ia 

perdida de Ia biodiversidad, escasez de lena, fauna, suelos, etc. 

La perdida ecologica es enorme. La desertificacion ya afecta mas del 30% de 

Ia superficie arable del mundo, ya existen problemas en Ia captura de carbona, 

el efecto de invernadero ( emision de gases en Ia atmosfera) se acentua y se 

esperan probables cambios climaticos (Ia sequia par ahara es una de sus 

manifestaciones ). 
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Lo anterior exige valorar Ia funci6n de Ia agroforesteria; de acuerdo con lo que 
menciona Nair (1996), es necesario un cambia de politicas a nivel general que 
incidan y procuren que esta disciplina sea totalmente aceptable. Ademas, es 
muy importante considerar las prioridades de los campesinos principalmente en 
zonas marginadas, Ia cultura (social, religiosa, costumbres, etc.), Ia idiosincrasia 
de los actores participantes; se requiere de una verdadera y efectiva 
comprensi6n par parte de los sectores gubernamentales, cientificos y de las 
universidades. 

La agroforesteria presenta ventajas y desventajas ante Ia agricultura 
convencional, y con las practicas tradicionales presenta similitudes en sistemas 
de producci6n (RTQ, cafetales, cultivos mixtos, etc.), .con los cuales puede 
haber compatibilidad de acuerdo al objetivo que se persigue (alimentos, 

.· 
combustibles, fibras), lo que genera incremento en el valor del sistema, al 
obtener mas de un producto. 

La agroforesteria presenta una gama de opciones que pueden ser posibles en 
varias regiones del mundo, y no solo para campesinos pobres, como 
tradicionalmente se ha entendido, sino su aplicaci6n puede y debe ser 
generalizada. Pero dada su complejidad, que implica Ia combinaci6n de sus 
componentes y disefios, requiere de Ia participaci6n interdisciplinaria para 
evaluar y abordar los aspectos de interacci6n y relaci6n entre los diferentes 
elementos que Ia integran. 
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2. 7 .1. La agroforesteria ante las tecnologias convencionales 

La agricultura convencional tiene grandes dificultades, resultado de las formas 
de uso y manejo de Ia tierra; ello ha llevado al deterioro de vastas extensiones 
de tierras en las zonas donde se practica esta agricultura. Se discute que 
despues de varias decadas de produccion en Ia revolucion verde, se han 
generado resultados desfavorables principalmente para Ia produccion agricola, 
por ejemplo: disminucion de Ia fertilidad del suelo, perdida de Ia superficie 
cultivable y del agua, contaminacion ambiental, perdida de Ia biodiversidad 
(vegetal y animal) y el agotamiento de combustibles fosiles. 

El problema es como resolver esta situacion, que rumbo, que enfoque de 
produccion necesita Ia agricultura para mitigar Ia generalizada problematica del 
deterioro ambiental, pero sobre todo como hacer de·'la produccion agricola una 
actividad sustentable. 

En el Cuadro 5 se plasman algunas comparaciones entre Ia agricultura 
tradicional y Ia agricultura convencional, estas diferencias son con respecto al 
desarrollo de los dos tipos de actividades en terminos netamente comparativos. 

40 



Cuadra 5. Aspectos comparativos de Ia agricultura convencional y Ia agricultura 
tradicional. 

AGRICUL TURA CONVENCIONAL AGRICUL TURA TRADICIONAL 
Paquete tecnologico bien establecido No hay paquete tecnologico 
Altas dosis de fertilizantes . Nose usan fertilizantes (cacao, cafe y coco en 

pocas dosis). 
Altas dosis de agroquimicos. Nose aplican agroquimicos o muy esporadicos 
Precios de garantia a los basicos. No se producen excedentes. 
Altamente productivo, pero solo es rentable en El pequeno productor (en general) es mas 
grandes superficies y en monocultivo. productivo que el gran agricultor. 
Estructuras economicas a su disposicion, con No es sujeto de credito o muy esporadico. 
creditos favorables. 
Uso de semillas mejoradas de alto rendimiento. Uso de semillas criollas. 
Control politico de todo el proceso (tecnologia, Uso de mano obra familiar. Mano de obra 
distribucion, mercado) disponible. 
Forma de uso de Ia tierra: intensa mecanizacion Rotacion o intercalacion de cultivos, limpieza co 
y destruccion del microrrelieve. azadon, uso de mezclas de estiercol, realiza 

desyerbes a mano. 
Alta probabilidad de plagas Recoleccion de huevecillos de los insectos. El 

uso de depred~dores naturales ha demostrado 
ser efectivo. 

Altos riesgos ambientales Menos riegos ambientales. Mayor compatibilida 
ecologica. Solo se fumiga cuando se presenta I 
necesidad concreta . Se obtienen una diversidad 
de productos agricolas, ganaderos y forestales 
sujetos a sus necesidades. 

Origen de prestamistas agricolas Participacion colectiva en el proceso de 
produccion. 

Deterioro del nivel de vida y cambio en Ia cultur Reproduccion de Ia cultura y costumbres es mu 
importante. 

La agricultura esta bajo control de los consorcio 
multinacionales. 
Paises desarrollados controlan Ia produccion, 
precios y politicas. 
Considera Ia tierra solo fuente de ganancia. 
Acaparamiento de tierras 
Paises subdesarrollados; solo cultivos de 
exportacion (algodon, legumbres y frutas) . 
Favoritismo e influencia politica. 
Aumento de precios de Ia tierra. 
Desplazamiento de campesinos pobres. 
Desempleo vs. Mecanizacion. 
Subsidios directos del gobierno. 
En los paises en desarrollo hay dependencia 
(tecnologia, insumos y agroquimicos). 
Renta ilegal de ejidos y tierras. 
Corrupcion. 
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3. OBJETIVOS 

Generales: 

a) ldentificar y caracterizar las asociaciones agroforestales en los 

distintos ambientes del estado de Tabasco. 

b) ldentificar Ia importancia de Ia agroforesteria como una opci6n para 

mitigar problemas ambientales en las areas tropicales. 

Particulares: 

a) Describir Ia composicion y funcion de los elementos de las 

diferentes tecnicas agroforestales encontradas. 

4. METODOLOGIA 

El trabajo se desarrollo en las fases, de gabinete y de campo. 

La fase de gabinete comprendio Ia recopilacion, sistematizacion y analisis de Ia 

informacion de campo y bibliografica. La fase de campo incluyo las actividades de 

levantamiento de informacion en general , recorridos, entrevistas, ubicacion de 

parcelas, levantamiento de perfiles de vegetacion, etc. 

En las dos fases se utilizo cartografia tematica (geologia, suelos, vegetacion, 

clima, etc.) nacional y estatal en diferentes escalas de diversas instancias como 

INEGI y gobierno del estado de Tabasco. Para su desarrollo el proyecto se 

sustento en Ia propuesta de clasificaci6n de sistemas agroforestales realizado 

por Combe y Budowski (1979). El material bibliogratico utilizado pertenece a 

diversas instituciones, oficinas, asociacion de productores, cooperativas, 

particulares, etc, de fuentes nacionales e internacionales. 
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La fase de campo se desarrollo en el estado de Tabasco, en sitios de muestreo 
de diferentes condiciones fisiograficas. Para ello, el proyecto se auxilio en el 
trabajo "Zonificacion Fisiografica del Estado de Tabasco" de Larios y Hernandez 
(1990), quienes reportan cuatro condiciones ambientales relacionadas con Ia 
agricultura en el estado: Franja Costera, Planicie aluvial, Lomerios y Sierras. 

Se usaron formatos disenados, donde se concentro Ia informacion. Se 
realizaron entrevistas directas a productores, como ejidatarios, pequnos 
propietarios y jornaleros, quienes proporcionaron informacion referida al uso de 
las especies en sistemas agroforestales. 

Los sitios se seleccionaron al azar en cacaotales, potreros, cocoteros, huertos 
familiares, etc. Los sitios de muestreo fueron de diversas extensiones 
dependiendo de las condiciones del terreno, presencia de vegetacion y tipo de 
tecnologia, en donde se obtuvieron los datos de densidad, edad, altura y altura 
de Ia plantacion, tipo de asociacion agroforestal, volumen, espaciamiento, 
cobertura de copa, disefio de Ia plantacion, relacion ecologica y silvicola de las 
especies, el perfil vegetativo y sus danserogramas (graticas y simbolos que 
muestran observaciones generales del sistema). Las dimensiones de los sitios 
fueron de 10 x 50 y de 25 x 50 metros. En el caso de los huertos familia res se 
tomaron diferentes tamafios; en ocasiones se media toda Ia extension del 
huerto. 

No todas las variables fueron objeto de analisis para Ia caracterizacion de las 
tecnologias agroforestales de Ia region, pero fueron de utilidad para el analisis 
general. 

Para Ia descripcion de Ia vegetacion se utilizo el metoda fisonomico propuesto 
por Dansereau 1957, citado por (Granados y Tapia 1990). Un metoda que 
analiza, caracteriza y/o expresa Ia estructura o funcion de una comunidad 
vegetal con el uso de formulas, simbolos y numeros para describir Ia 
vegetacion. 

43 



Este metoda considera para las descripciones fison6micas de Ia vegetaci6n Ia 
estructura y funci6n de las plantas, y toma en cuenta: a) forma de vida; b) 
altura; c) cobertura; d) forma; e) tamafio, y f) textura de Ia hoja, y como 
simbolos usa: 1) letras, 2) numeros y 3) dibujos, sefialados en un sistema 
grafico (ver cuadro 28). 

Este metoda fue de gran utilidad debido a su facil aplicaci6n, por Ia facilidad de 
adecuarlo a los objetivos del trabajo, ademas de que ofrece una descripci6n 
rapida y completa de una comunidad vegetal o agroforestal. 

Finalmente, se sistematiz6 Ia informacion para su analisis y presentaci6n de 
resultados. 
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5. RESULTADOS 

5. 1. Caracterizaci6n de Ia zona de estudio 

5.1.1. El area de estudio 

El estado de Tabasco se localiza en el sureste mexicano y sus Hmites 
geopoliticos son: al sur con el estado de Chiapas, al oeste con Veracruz, al 
noroeste con Cam peche, al norte con el Golfo de Mexico y al sureste con Ia 
Republica de Guatemala; se ubica entre las coordenadas "17°15'30" y 
"18°39'00" de Latitud Norte y los "90°59'00" y "94°08'00" de Longitud Oeste del 
Meridiana de Greenwich. Tiene una superficie total de 24,661 km2 , el 1.3% del 
territorio nacional (I NEG I, 1986). El territorio tabasqueno forma parte de las 
zonas calido humedas del pais, al integrarse dentro de Ia franja intertropical del 
continente americana. La longitud de su litoral situado en el Golfo de Mexico se 
estima en 183.86 Km (INEGI , 1986). Figura 3. 

5.1.2. Poblaci6n 

INEGI () registra para Tabasco una poblaci6n de 1,889,367 hab. (equivale al 
1.69%, de Ia poblaci6n nacional), de los cuales 49.94% son hombres y el 
restante 50.06% son mujeres; Ia poblaci6n econ6micamente activa se estima en 
un 41.1% de Ia poblaci6n total estatal. En el medio rural se con centra el 65.7% 
del total estatal , teniendo una densidad de poblaci6n de 60.8 hab/km2 . 

De 1980 a 1990, el incremento de Ia poblaci6n fue de alrededor del 41.28%, 
reportandose esta en 1 062 961 habitantes; se observa que las mujeres para el 
censo de 1990 registraron un ligero incremento del 0.16% con respecto a Ia 
poblaci6n masculina (INEGI, 1991), para el ano 2000 se mantiene Ia misma 
tendencia donde Ia poblacion femenina es ligeramente mayor a Ia masculina 
(INEGI , 2000). 
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Administrativamente Tabasco se organiza , en 17 municipios, siendo 
Villahermosa Ia capital del estado, ubicado en el municipio del Centro. Los 
municipios restantes se distribuyen a lo amplio de Ia planicie tabasquena, de 
oriente a poniente y de norte a sur, compartiendo los cuatro limites naturales 
definidos para el estado: La Chontalpa, La Costa, La Sierra y Los Rios. 

5.1.3. Fisiografia 

INEGI, (1986) ubica geol6gicamente a Ia entidad en Ia "Lianura Costera del 
Golfo Sur", que comparte con los estados de Veracruz, Chiapas y Campeche, 
mientras que con Guatemala comparte Ia provincia fisiografica "Sierras de 
Chiapas y Guatemala". 

La fisiografia del estado se caracteriza por presentar una plataforma plana, 
cubierta de agua en un 16% de su territorio, debido a las escasas pendientes de 
su topografia . Son destacables pequenas elevaciones distribuidas en todo el 
estado conocidas como lomerios, con altitudes de 40 hasta 100 msnm, y al sur, 
donde limita con Chiapas, se alzan montanas conocidas como Ia Sierra Norte 
de Chiapas, que alcanzan elevaciones cercanas a los 1 ,000 msnm; las 
elevaciones mas representativas en el territorio tabasqueno son Ia Sierra del 
Madrigal, como Ia mas elevada, seguido de otras como Sierra Poana, Sierra de 
Tapijulapa y el cerro La Ventana, (Flores et al, 1984). 

Estas particularidades han influido en Ia formaci6n del suelo tabasqueno, 
orientando los rios que recorren el territorio de sur a norte hasta desembocar en 
el Golfo de Mexico, lo que origina amplias planicies de aluvi6n a lo largo de su 
trayectoria . 
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En un trabajo realizado por Larios y Hernandez, (1990), se diferenciaron para el 

estado de Tabasco cuatro zonas fisiograficas que denominan como Franja 

Costera, Planicie Aluvial, Lomerios y Sierras. Estos elementos fueron de 

utilidad, pues se utilizaron en ellevantamiento de informacion de campo de los 

sistemas agroforestale, Figura 4. 

5.1.4. Hidrologia 

El territorio tabasquerio esta rodeado de rios; de sur a norte y de este a oeste lo 

recorren abundantes aguas, lo que ha propiciado Ia formacion de una gran delta 

en Ia region. 

Desde el punto de vista hidrologico y como resultado de Ia accion integradora 

del medio fisico y natural, se formaron para el territorio tabasquerio tres 

sistemas hidrograficos: fluvial, lacustre y litoral. En el sistema fluvial coinciden 

dos importantes deltas, los rios Grijalva-Usumacinta, que atraviesan en todo lo 

ancho al territorio tabasquerio de sur a norte, depositando continuamente a su 

paso material organico transportado de las partes altas, hasta desembocar en el 

Golfo de Mexico. En los extremos oriental y occidental de Ia entidad se deslizan 

los rios Tonala y San Pedro y San Pablo. El primero en un buen trecho sirve de 

limite con el estado de Veracruz, mientras que el segundo es un vigilante 

cercano con los limites del estado de Campeche. 

En todo el estado circulan gran cantidad de rios y arroyos de considerable 

caudal, y Ia mayoria de ellos son afluentes de los sistemas Grijalva y 

Usumacinta, cabe serialar que el rio Grijalva se nutre de los rios que provienen 

de Ia Sierra Norte de Chiapas, del estado de Chiapas (en su parte central y 

occidental) y de los afluentes formados en Ia planicie y sierras tabasquenas. 

Entre tanto el caudal del sistema Usumacinta esta basicamente formado por 

rios provenientes de Ia Republica de Guatemala y Ia Selva Lacandona, 

Chiapas, lo mismo que el rio San Pedro y Pablo. 
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Los tres sistemas (lacustre, litoral y fluvial) tienen influencia, dada Ia diversidad 

de actividades que se concentra en ellos. En el litoral hay cinco puertos 

(destaca el puerto de Frontera), donde Ia pesca se practica en todas sus 

modalidades. La captura de quelonios y Ia pesca son importantes en los 

sistemas lacustres, y sobresalen por su tamano y funci6n las Iagunas del 

Carmen, Mecoacim, Machona y Laguna del Rosario. En los sistemas fluviales 

los eventos turisticos son de interes, sobre el Grijalva y Usumacinta se realizan 

competencias deportivas. La presencia de presas en el control de inundaciones 

ha sido importante, asi como para establecer sistemas hidroelectricos y de 

riego, como se estim6 en el Plan Chontalpa y el Plan Balacan-Tenosique. 

Es de trascendencia Ia funci6n ecol6gica y social que tienen estos sistemas, 

porque son areas naturales de protecci6n, reproducci6n y habitat de muchos 

animales silvestres como reptiles, mamiferos y aves, principalmente lacustres, 

asi como en el uso temporal de las areas de popal para Ia siembra de maiz 

durante Ia temporada de sequia. 

5.1.5. Suelos 

Los suelos que caracterizan el area de estudio, Tabasco varian y se distribuyen 

de acuerdo a las condiciones fisiograticas y a los elementos que Ia integran. 

Segun Ia clasificaci6n de FAO, y coincidente con las cuatro zonas fisiograficas 

determinadas por Larios y Hernandez (1990). 

En el ambiente de Sierra es comun encontrar litosoles y rendzinas, luvisoles, 

cambisoles y acrisoles; en el ambiente de Lomerios se ubican los suelos rojos 

derivados de lutitas y conglomerados derivados de acrisoles y cambisoles, 

respectivamente, y los vertisoles; en el ambiente de Planicie se preentan los 

fluvisoles, gleysoles, vertisoles, histosoles y solonchak; en el ambiente de Ia 

Franja Costera predominan los regosoles. 
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La distribuci6n de estos tipos de suelos esta intimamente relacionada con 
alguna actividad agricola en particular (INEGI, 1986; Larios y Hernandez, 1990). 
Los cuales presentan restricciones y limitantes de acuerdo a su ubicaci6n en los 
ambientes y a su propia naturaleza. 

En Ia zona Sierra las condiciones de topografia accidentada, alta rocosidad y 
superficial y Ia escasa profundidad (10 em) crean severas limitaciones para las 
actividades agricolas o pecuarias. En el ambiente de lomerios Ia principal 
limitaci6n es el escaso desarrollo de los suelos, en cuanto a su fertilidad. Los 
suelos en el ambiente de planicie, los fluvisoles y luvisoles, presentan buenas 
caracteristicas agricolas, y estos terrenos son banados por las constantes 
inundaciones de los rios. Por otro lado, los gleysoles, que se ubican en 
pendientes del 0%, presentan serios problemas de drenaje (Larios y Sosa, 
1987). 

La formaci6n y desarrollo de los diferentes tipos de suelos ha sido un proceso 
Iento y constante y que continua debido a las condiciones de ubicaci6n 
geogratica del territorio tabasqueno, a Ia presencia de materiales geol6gicos, y 
por material fisico y bi6tico que proviene de Ia Sierra Norte de Chiapas, Selva 
Lacandona y Ia meseta Central de Chiapas. 

5.1.6. Clima 

El clima de Tabasco se define como calido-humedo caracterizado por 
abundantes lluvias en verano. Los tipos climaticos dominantes son: Afm en las 
montanas del Sur, Amf en Ia zona de planicie y lomerios, yAw en Ia costa y Ia 
planicie; estos se ubican de acuerdo a las condiciones topograficas de Ia region 
(CRTP-CRUSE, 1979). 
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Los indices de precipitaci6n varian de acuerdo a los tipos climaticos, cuyo rango 
se mueve de 3,800 mm en Ia zona sierra y de 2,500 a 2,000 mm en Ia planicie, 
disminuyendo de sur a norte; se reporta para el area costera una precipitaci6n de 
entre 1 ,500 y 1 ,200 mm. En toda Ia zona se manifiestan tres epocas bien 
definidas conocidas regionalmente como Temporal, Nortes y Sequia. El 
temporal se conoce como Ia epoca de lluvias y se presenta en los meses de 
junio a septiembre; durante este tiempo las lluvias van creciendo hasta 
alcanzar niveles altos, principalmente durante el mes de septiembre; a 
mediados del mes de julio y a mediados del mes de agosto se presenta el 
fen6meno conocido como canicula o sequia intraestival, del cual se ha 
observado que tiene influencia sabre Ia producci6n agricola. La sequia se 
manifiesta en los meses de marzo a mayo, y se caracteriza por una drastica 
disminuci6n de Ia precipitaci6n, llegando solo allover una o dos veces por mes. 
Los nortes son singulares, conocidos como lluvias de invierno; se manifiestan 
con lluvias constantes durante los meses de octubre a marzo, y son causados 
por vientos trios provenientes del norte que atraviesan el Golfo de Mexico. 

La causa principal de las abundantes lluvias en Ia entidad son los vientos alisios 
del noroeste, los cuales al cruzar el Golfo de Mexico se cargan de humedad, y 
al chocar con las montafias de Ia Sierra Norte de Chiapas precipitan en 
abundancia; de estas observaciones se tienen zonas de abundante 
precipitaci6n, como en areas de los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa; 
particularmente en Ia estaci6n meteorol6gica del Centro Regional de Ia UACH, 
ubicado en Teapa, se han registrado precipitaciones, mayores de 4 900 mm 
anuales. 

Las temperaturas que se registran para Ia zona durante el afio son variables; su 
media anual es de 26°C, con maximas de media anual de 38°C, y Ia minima 
media anual de 18°C. Segun Ia ubicaci6n de las estaciones, se tienen datos en 
el sentido de que las minimas extremas registradas son de 12.8°C y maximas 
extremas con mas de 40°C. (CRTP-CRUSE, 1979). (Figuras 5 y 6). 
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5.1.7. Vegetaci6n 

Con respecto a Ia vegetaci6n como elemento integrador de los componentes 

del media ambiente, esta practicamente ha desaparecido en un 90% en tod6 el 

territorio de Tabasco, dando paso a Ia agricultura y ganaderia extensivas, par lo 

que subsisten solamente pequefios relictos en manchones dispersos en toda el 

area. Sin embargo, aun es posible reconocer siete formaciones vegetales: 

selvas altas y medianas perennifolias, selva baja perennifolia (tintal), sabanas, 

bosques de encino, comunidades hidr6fitas y vegetacion de galeria, (Lopez, 

1980, y Pennington y Sarukan, 1998). 

El panorama que cualquier viajero observa al cruzar o visitar el suelo 

tabasquefio es de carencia de vegetacion, pues solo es posible distinguir 

potreros y plantaciones de coco, cafia, cacao, citricos, etc. Sin embargo, segun 

el lnventario Nacional Forestal de Gran Vision, de Ia SARH (1991 ), se reporta 

para el estado una superficie forestal arbolada de 122, 958 ha, que representan 

el 4% de selvas altas, medianas y bajas, sin considerar vegetacion hidrofita y 

chaparrales ni areas perturbadas. 

Probablemente las variaciones fisonomicas o floristicas de Ia planicie 

responden a factores de tipo edatico o topograficas, y no de clima, que solo 

marcan diferencias muy generales en las masas vegetales. 

Sarukan, (1968) y West (1987) sefialan que son Ia participaci6n de factores 

humanos y edaticos los agentes causales del paisaje vegetal. 

lndependientemente de los factores que hacen de Ia vegetacion una diversidad 

de tipos y formas, el hecho es que cada una de elias esta estrechamente ligada, 

al igual que los suelos, a una actividad agricola en particular; asi como Ia 

ganaderia que se extiende en todo el estado. 
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5.1.8. Uso actual del suelo 

De Ia acci6n de los factores naturales (fisico, bi6ticos y humanos) que coinciden 
en area de estudios, se tiene como resultado una diversidad de usos de suelo, 
agricolas y ganaderos, donde Ia ganaderia es Ia actividad que mas superficie 
ocupa seguida de Ia agricultura (Cuadra 6). 

Cuadra 6. Usa actual del suelo del estado de Tabasco. 

11po de Usa Ha % 
Praderas 1'650,000 66.91 

Agricultura 220,000 8.92 
Forestal 120,000 4.87 

Manglares y marismas 79,755 3.23 
Vegetaci6n hidr6fita 248,103 10.06 

Cuerpos de agua 148,242 6.01 
Total 24 661 Km2

. 2, 466, 100 .. 100% 
Fuentes. SARH (1991 y INEGI (1995) 

5.2. Problematica de Ia actividad silvoagropecuaria en Tabasco 
Beltran (1985) expresa que "Tabasco se ha formado a partir de dos grandes 
elementos: el agua y el hombre. Ambos son indivisibles. Se condicionan el uno 
al otro. Para entender el Tabasco petrolero de hoy, es necesario conocerlos" . 

Es importante considerar que Ia ubicaci6n geografica de Tabasco, Ia 
conjugaci6n de sus elementos biofisicos junto con su topografia plana, han 
tenido un papel fundamental para su desarrollo. 

La relaci6n suelo y vegetaci6n es una constante para las actividades 
agropecuarias en el estado. Ella se refleja en el hecho de que en Ia Franja 
Costera domina el cultivo del cocotero, en Ia Planicie Aluvial es dominante el 
cacao y platano y/o cafia de azucar, y asi sucesivamente, de acuerdo al 
ambiente en que nos ubiquemos, y es el mismo arreglo para el caso de los 
pastas y Ia ganaderia en todo el territorio. 
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AI mismo tiempo, estas caracteristicas imponen limitantes que condicionan Ia 
agricultura estatal, y Ia colocan en una situacion de importancia mas regional, y 
que a su vez restringe Ia actividad agricola a zonas especificas en Ia misma 
entidad. 

Tradicionalmente las regiones agricolas consideradas mas importantes en el 
estado se ubican en las regiones de Ia Chontalpa, Ia Costa y Ia Sierra; cada una 
de elias esta especializada en una actividad agricola como cacao, coco y 
platano (banano), citricos, piiia, arroz hule. Mientras tanto, las sabanas y las 
areas inundables ubicadas en las planicies no son ampliamente ocupadas para 
actividades agricolas, a excepcion de las plantaciones de citricos en 
Huimanguillo, arroz en Balancan con algo de sandia y melon, y de las 
incipientes plantaciones forestales comerciales en algunos municipios. 

Junto con los cultivos tradicionales (cacao, coco, platano.), Ia region presenta 
gran diversidad de especies vegetales propias de las zonas tropicales como los 
frutales; pocas de elias se encuentran en explotacion (citricos), y una buena 
cantidad se hallan en los huertos familiares como complemento a Ia dieta 
familiar, comercializandose los escasos excedentes. 

Como base economica en el estado, el cultivo de cacao era uno o el principal 
producto de Ia epoca prehispanica y colonial, el cual se usaba como moneda 
para el intercambio comercial, ademas de que era herramienta de tributo, 
alimento en bebidas para los pueblos indigenas y materia prima para hacer el 
chocolate (Ruiz, 1994 ). Aunque exist ian ya otras especies como can a de 
azucar, cafe, cocoteros, su explotacion se restringia a pequeiias superficies, y 
no es sino a fines del siglo pasado que se apoya su intensificacion. 
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Actualmente se realizan intentos por reactivar el potencial agricola de Ia 
entidad, por medio del apoyo en el establecimiento de plantaciones de especies 
como mamey, pina, sandia, maracuya, pitahaya y de especies exoticas de 
interes comercial para Ia entidad. Es evidente que las especies con mayor 
atencion son aquellas con demanda internacional como el rambutan, maranon, 
macadamia, litchi, carambola, etc., y mas familiarizados como marucuya, 
chirimoya, nance, guanabana, que de acuerdo a las capacidades ambientales de 
Ia zona tienen potencial. T ambien se intenta apoyar el establecimiento de 
plantaciones de palma africana y de hule hebea Hebea brasiliensis. mientras los 
cultivos basicos, maiz, frijol, calabaza etc., se restringen a niveles de produccion 
de autoconsumo. 

La ganaderia se inicio practicamente cuando los espanoles llegaron a Ia region ; 
·' se tienen registro de considerables cantidades de cabezas de ganado que 

pastaban las praderas naturales principalmente de Ia zona costera y en Ia vega 
del rio Grijalva (Ruiz, 1994; y Torruco, 1994). Actualmente Ia superficie 
dedicada a Ia ganaderia se distribuye en todo el estado, en Ia planicie, en Ia 
region de los rios, en las sabanas, y en total ocupa mas del 70% de Ia 
superficie, convirtiendo Ia region en un gran potrero, bajo un sistema de 
produccion extensivo en ganado bovino, de cria, leche y carne. Morales (1991) 
reporta: "T a basco es un gran potrero, Ia ganaderia se extiende a todo lo largo y 
ancho de Ia entidad. Los potreros, de ocupar el 20.7% de Ia superficie en 1940, 
actualmente absorben el76.4%. En ellapso de 1950-1980, mientras Ia superficie 
agricola crecia en un 16%, los pastizales se triplicaban y las reses se 
quintuplicaban. En 1980 Tabasco registraba una relacion de 1.6 reses por 
habitante, mientras que a nivel nacional se reportaba 0.5 reses por habitante". 
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Antes de Ia Colonia las selvas de Tabasco proporcionaban todo tipo de 
productos a sus habitantes, frutos, vegetales y animales de Ia fauna silvestre. 
Muchas especies forestales eran explotadas para Ia construcci6n de viviendas, 
cayucos, lena, herramientas, etc.; las especies de cedro, bari, boj6n, ceiba, 
caracolillo, cocohite, mangle y tinto eran las mas utilizadas; el guano (Saba/ 
mexicana). era muy demandado para techar las casas. Especies como Ia 
vainilla, Ia pimienta, y el chicle fueron de recolecci6n; Ia pimienta y el hule 
fueron domesticados para sembrarlos como sombra de cacao. 

El palo de Campeche o tinto (Haematoxylum campechianum), se utilizaba para 
pastes y pilotes en las casas y puentes; su situaci6n cambi6 en el siglo XVIII , 
debido a su demanda internacional; fue explotado hasta casi su extinci6n como 
producto natural para tenir telas, incluso fue causa de conflictos internacionales; 
este producto se estableci6 como Ia tercera actividad econ6mica del estado de 
Tabasco durante Ia epoca de su explotaci6n. 

La extracci6n de maderas preciosas de las selvas del estado, principalmente de 
Ia caoba y del cedro, se inici6 a mediados del siglo XIX en 1860, Torruco 
(1994 ), cuando centenares de familias y companias llegaron para internarse en 
Ia selvas de Tabasco y organizaron monterias para extraer Ia madera; fue una 
epoca de gran auge para los inversionistas, pues era tal Ia cantidad de madera 
que habia que nunca pensaron en conservar el recurso. 

En Ia organizaci6n de las monterias, todas las fases eran importantes, desde el 
administrador o contratista hasta Ia ultima pieza, y llama Ia atenci6n Ia relaci6n 
de Ia ganaderia con Ia explotaci6n forestal, donde el "boyero" junto con Ia yunta 
se encargaba de recoger Ia madera cortada hasta su embarque, el "ramonero" 
se encargaba de cortar follaje de ramon (Brosimun a/icastrum), para al imentar a 
los bueyes. 

Con el tiempo Ia explotaci6n de las especies maderables fue alejandose de Ia 
ribera de los rios, elevandose los costas en el transporte de Ia madera y de las 
areas de corte a los embalses o embarcaderos {Torruco, 1994 ). 
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Actualmente Ia actividad forestal tiene poca importancia economica, de volumen 
de madera y de superficie, pues mas del 90 % de Ia vegetacion que existia, 
ahora es ganaderia. Uno de los sistemas utilizados para Ia eliminacion de Ia 
vegetacion es Ia roza-tumba-quema, y una forma de controlar y manejar las 
praderas es Ia quema que ahora es una practica comun. 

El fenomeno de potrerizacion esta directamente unido con Ia disminucion de Ia 
vegetacion. Morales, (1991) expone: "Ia ganaderizacion y Ia deforestacion son 
las dos caras de un mismo proceso, donde Ia selva, mas que concebirse como 
un recurso se considero un estorbo. Asi, las selvas de Tabasco, de 1940 a 
1985 se reducen de 783,631 ha a solo 53,937 ha, mientras que Ia ganaderia 
paso de 352,143 ha a 1'650,000 ha". 

De 1994 a Ia fecha, empresas privadas inician con plantaciones forestales 
comerciales con especies como eucalipto, melina y bambu, asi con especies 
tropicales regionales como cedro y caoba principalmente; el objetivo es producir 
materia prima para celulosa y madera aserrada o en rolla. Para ello se han 
considerado grandes superficies (30, 50, 80, 300 mil ha .), segun Ia empresa y 
sus objetivos. Hasta ahora se reportan cuatro empresas, importantes en cuanto 
a lo cuantioso de su inversion. En este contexto, Ia Ley Forestal y su 
reglamento han tenido cambios para fomentar y hacer mas viables estas 
proyecciones. 

En el marco industrial es evidente el dominio de Ia actividad petrolera, que 
practicamente explota en su totalidad el subsuelo tabasqueiio. La explotacion 
del petroleo en Tabasco se inicia practicamente en 1949, a pesar de que ya se 
habia descubierto en 1865 (Beltran, 1985). De 1970 a 1980 se intensifica Ia 
explotacion, de tal manera que PEMEX en Tabasco se afianza como Ia columna 
vertebral de Ia economia nacional.. Y de acuerdo con algunos analistas 
nacionales, "entre 1965 y 1970, Ia industrializacion de Tabasco fue mas rapida 
que Ia del pais en su conjunto en cuanto al valor de Ia produccion y el personal 
ocupado", (Beltran, 1985). 
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Esta es Ia imagen de las actividades silvoagropecuarias de Ia region de estudio, 

un escenario de enormes recursos bioticos, tecnicos, economicos, politicos, 

sociales y culturales, donde se conjugan factores como organizacion, creditos, 

tenencia de Ia tierra y los vaivenes del mercado, sin dejar de mencionar Ia 

explotacion petrolera. 

Si valoramos Ia problematica anterior cabe preguntarse si es posible que Ia 

agroforesteria pueda tener un espacio en Ia . region, considerando las 

condiciones del medio natural y Ia necesidad de diversificar y apoyar los 

ecosistemas agricolas de los medios tropicales. 

5.3. Caracterizaci6n de los sistemas agroforestales de Tabasco 

A pesar de que el area de estudio se constituye en su mayoria como una 

planicie, con excepcion de los lomerios y sierras de Ia parte sur, es posible 

encontrar variaciones en su componente vegetal, e igualmente las asociaciones 

de arboles forestales con cultivos o ganaderia, los encontramos dispersos en 

toda Ia entidad, desde los cacaotales con arboles de sombra tradicional o 

especializada, las combinaciones de coco y ganaderia, y los arreglos de 

pimienta-coco-ganaderia en Ia zona costera, las agrupaciones de encinos 

tropicales (Quercus sp) con ganaderia y citricos con teca (Tectona grandis) en 

Ia sabana, los huertos familiares y cercos vivos en cualquier region del estado. 

Estos sistemas establecidos y manejados de manera tradicional tienen 

bondades desde el punto de vista ecologico, y en lo socioeconomico 

representan estabilidad y aportan ventajas considerables para los productores 

por el potencial de productos como alimento, medicinas, combustible, 

aprovechamiento maderable, etc., que pueden ofrecer Es importante destacar 

el conocimiento empirico que tienen estos sistemas, identificar y caracterizar las 

diferentes asociaciones existentes, para poder desarrollar tecnicas en el 

establecimiento, manejo y evaluacion, ademas de estimular y fomentar el 

interes de los campesinos para adoptar dichas tecnicas que pueden servir para 

mitigar problemas ambientales en las areas tropicales . 
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La presencia de sistemas agroforestales en Ia zona obedece a un origen bien 
deliberado. En el caso de los sistemas de cacao, coco, cafetales y huertos 
familiares, se iniciaron como un sistema de cultivo especializado, que poco a 
poco fueron semejandose a un sistema natural debido al tipo de asociaci6n y al 
manejo que se da a todo el sistema, principalmente al componente arb6reo, el 
cual va ganando espacio por medio de Ia regeneraci6n natural. lgual origen 
puede atribuirse a las asociaciones de boj6n (Cordia alliodora) con pastos 
naturales o inducidos en potreros, donde esta especie es producto de 

regeneraci6n natural, principalmente en ambientes de lomerios; el Maculis 

(Tabebuia rosea) con pasto estrella de Africa (Cynodon nlemfuensis), pasto 
aleman (Echinochloa polystachia). o gramas naturales en condiciones de 
inundaci6n eri ambientes de planicie. 

En Ia franja costera, donde dominan las plantaciones de coco Cocos nucifera. 
es posible encontrar asociaciones de esta palma con pastos, principalmente 
estrella de Africa, para el pastoreo de ganado y tambien combinaciones de coco 
con citricos y pimienta y coco con cacao, donde el coco funciona como Ia 
sombra de las plantas de cacao. Ello esta estrechamente relacionado con Ia 
tenencia de Ia tierra, donde los agricultores de pocas hectareas (menos de seis) 
son los que mas utilizan Ia tierra en esta forma, mientras que algunos 
productores con mas tierra tienen coco asociado con ganado. Ademas, en Ia 
franja costera mucho del combustible utilizado como lena proviene de Ia 
cascara de coco, a pesar de Ia presencia de otras especies y de manglares, de 

los que se obtiene el carb6n (figura 7). 
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Figura 7. Distribuci6n de sistemas agroforestales en el estado de Tabasco, Mexico. 
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Investigaciones realizadas en el area de estudio indican el uso de especies en 
sistemas agroforestales. Alavez (1983) encuesto 50 predios en Ia region sur de 
T a basco, entre particulares y ejidatarios, y concluye que las combinaciones de 
arboles con pastas siguen un patron de establecimiento bien definido en cercos 
vivos. Las otras combinaciones son casuales, como las de dejar arboles utiles 
aislados en los potreros que sirven como sombra o para producir lena o 
madera. Resalta que el uso de pastes vivos para cercos es por Ia escasez de 
otro tipo de pastes, por Ia facilidad de su obtencion y las ventajas que 
representa. 

Por otra parte se destaca que el uso de las especies es de acuerdo a las 
•' 

condiciones de relieve y suelo por ejemplo, el cocohite (G/iricidia sepium). que 
se adapta mejor en terrenos altos, sierra, lomerios y planicies con escasa 
inundacion, y no asi el maculis o el tinto que son mas comunes en terrenos 
inundados e inundables, y en algunas areas son muy utilizados como cercos 
vivos , y aparte ambos presentan Ia cualidad de restablecerse con facilidad de 
manera natural. 

El uso de especies de rapido crecimiento para reforestaciones con teca maculis 
en potreros con pasta estrella, asociadas con cedro, caoba y canela 
Sinamomum occidentalis para Ia explotacion de ganaderia bovina de cria y/o 
engorda, son otros ejemplos de tecnicas agroforestales que se encuentran en 
areas muy localizadas de Ia entidad. 

De acuerdo a estudios realizados, los sistemas agroforestales favorecen el 
mecanismo biologico del ciclaje de los elementos que intervienen en el sistema. 
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Esto es debido a que estas asociaciones tienen mucha similitud con Ia 

vegetaci6n natural, como es el caso de los cafetales y de cacaotales donde hay 

gran diversidad de especies, incluso en las plantaciones de cacao, donde se 

utilizan arboles especificos como Gliricidia sp. Diphysa sp, Phytecellobium 

saman y Erithryna sp; con el tiempo estas superficies son ocupadas por arboles 

forestales que se propagan de forma natural. 

En Ia region esta caracteristica se observa con el maculis, jobo (Spondias 

mombin). popiste (Biepharidium sp). tatuan (Colubrina sp.), como especies 

maderables utilizadas en Ia construcci6n de viviendas; tambiem es tolerante o 

inducida Ia presencia de otras especies como frutales que complementan Ia 

dieta familiar. 

Esta ordenaci6n estratificada de los componentes ofrece ventajas, permite el 

control de plagas, controla Ia cantidad de escurrimiento de Ia precipitaci6n y 

crea un ambiente microclimatico, entre otros aspectos, cuando el sistema es 

manejado aun de manera limitada. 

Es conocida Ia utilidad que tiene el uso de especies fijadoras de nitr6geno, 

principalmente leguminosas, en ciertas asociaciones; estas especies son 

comunes en plantaciones de cacao en Tabasco; el manejo que se da al 

sistema, especificamente a estas especies, es esporadico e inadecuado, lo cual 

no ayuda para su mejor funcionalidad; contrario a lo que se esperaria, el uso de 

leguminosas en los cacaotales no estan frecuente como se esperaria. 
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Lopez (1987) menciona en un estudio realizado en cacaotales, que destaca el 
usa de leguminosas, pero ocupan el 15° o 20° Iugar en plantaciones 
diversificadas, no asi cuando Ia plantaci6n es con especies senaladas, entre las 
cuales existen diferencias segun las preferencias de Ia especies y el productor. 
En el cuadro 7 se observa que Erytrina sp. en todos los municipios donde hay 
cultivos de cacao predomina en relaci6n a las otras especies. Probablemente 
esta situaci6n explica que en Tabasco las leguminosas se ocupan 
preferentemente durante los primeros alios de Ia plantaci6n como tutores o 
sombra inicial; lo contrario sucede cuando como sombra final se escogen 
leguminosas, entonces estas ocupan el espacio desde pequenas. Son 
necesarios mas estudios en torno al uso de leguminosas. En investigaciones 
realizadas en America Central se ha observado que con frecuencia Ia 
productividad de las plantas que crecen en asociaci6n con especies fijadoras de 
nitr6geno seven favorecidas (OTS/CATIE, 1986). 

Cuadra 7. Usa de los principales arboles de sombra permanente en Tabasco, 
expresado en porcentajes (% ). 

Especie Mote Cocohite Chipilcoite Sa man 

Teapa 76.5 12.2 4.8 2.3 
Tacotalpa 100 

Centro 84.5 12. 40 
Comalcalco 71 .2 14.2 10.3 2.3 
Huimanguillo 79.3 11.2 6.0 1.3 
Cunduacan 67.2 11.9 16.9 1.7 

Jalpa de Mendez 71.3 11 .6 12.9 1.2 
Nacajuca 80.0 5.6 14.7 
Cardenas 77.5 11 .9 7.9 1.0 
Paraiso 88.1 4.6 1.2 0.6 
Estatal 72.6 12.1 11.1 1.7 

FUENTE: Censo Cacaotero, SARH (1978), tornado de (Lopez 1987). 
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En el area de estudios se identificaron 15 tecnologias agroforestales diferentes, 
distribuidas en los distintos ambientes fisiograticos de Ia entidad, con mas de 48 
asociaciones y/o combinaciones en los tres principales sistemas clasificados: 
silvoagricolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

Es importante mencionar que los cercos vivos son las tecnologias mas 
abundantes en todo el estado de Tabasco, seguido de los sistemas 
silvoagricolas, en donde el sistema cacaotal ocupa una superficie mayor de 50 
000 ha, y aunque es importante no se distribuye en el estado como los cercos 
vivos, pero podemos indicar que, en general las tecnicas silvoagricolas y 
silvopastoriles son las tecnologias mas abundantes en Ia region. Las menos 
representadas son las tecnicas agrosilvopastoriles. 

Lo anterior obedece a Ia distribuci6n de las actividades agropecuarias en Ia 
entidad, donde Ia ganaderia ocupa mas del 66% de Ia superficie estatal, y a Ia 
facilidad de establecer y manejar ciertas tecnicas, como es el caso de los 
cercos vivos que por su facilidad en manejo y establecimiento fueron 
rapidamente adoptados, ademas de que no demandan trabajo posterior. 

En los (Figuras 8 y 9), se presentan diagramas simples de asociaciones 
silvoagricolas y silvopastoriles; esta forma es muy util para interpretar e 
identificar un sistema con sus interacciones y combinaciones. 
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5.4. Tecnologias agroforestales tradicionales de Tabasco 

La presion sobre Ia escasa vegetacion en Tabasco, seve incrementada porIa 
forma en que se desarrollan Ia agricultura y Ia ganaderia ya que el cambia en el 
de uso del suelo se regula de acuerdo a Ia oscilacion del precio de los 
productos agricolas, del apoyo crediticio, y de las facilidades para Ia 
exportacion. Ejemplos de lo anterior son; el incremento de Ia actividad 
platanera en superficie y produccion, especialmente en Ia parte sur de Ia 
entidad (Teapa, Tacotalpa y Huimanguillo), regularizado porIa demanda en el 
mercado internacional, de las plantaciones de citricos en Ia sabana de 
Huimaguillo y del apoyo en general de Ia actividad ganadera. 

Otro factor de importancia que influye en Ia reduccion de Ia cubierta vegetal es 
el impacto de Ia actividad petrolera, cuya repercusion en Ia entidad es de 
diversas formas. 

La entidad carece de autoridad y de una politica contundente en materia de 
reforestacion; los intentos de reforestacion han sido endebles debido 
precisamente a las politicas existentes en torno a las actividades agropecuarias 
y petroleras, donde se determina que son mas importantes estas actividades 
que Ia presencia y funcion de Ia actividad forestal y que por tradicion Ia selva se 
ha considerado un estorbo. 

Para ello es que, como estrategia natural ante el deterioro ambiental y de 
manera deliberada, se manifiestan en Ia zona abundancia de combinaciones 
agroforestales, las cuales cumplen funciones especificas de forma directa e 
indirecta. En los potreros es comun hallar especies forestales esparcidas que 
sirven principalmente de sombra al ganado; lo mismo, a lo largo de los cercos 
se ubican especies como pastes vivos o especies maderables; el ambiente 
ecologico de Ia region es determinante para Ia ubicacion y el tipo de especie. 
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Estos sistemas son practicados en forma tradicional por los agricultores de Ia 

region, cuyo conocimiento y manejo ha perdurado durante largo tiempo por 

media de Ia tradici6n oral; los huertos familiares son sistemas agroforestales 

bien definidos con todos sus componentes, arboles, arbustos, hierbas y 

animales, muy usuales en el tr6pico. 

Las tecnologias que se identificaron en Ia zona son producto de un largo 

proceso de adaptaci6n donde se mezclan conocimientos empiricos, practicas 

tradicionales y estrategias de sobrevivencia natural. Las diferentes 

combinaciones identificadas se ordenaron en tres tecnologias agroforestales 

basicas: Silvoagricolas, Silvopastoriles y Agrosilvopastoriles de acuerdo a Ia 

clasificaci6n utilizada. 

5.4.1. Tecnologias silvoagricolas 

En esta denominaci6n se incluyen todas las combinaciones que tienen arboles 

para sombra, arboles para protecci6n, arboles en huertos familiares, arboles 

tutores, arbolesd en linderos de cultivos, perennes o anuales arboles asociadas 

con cultivos basicos, barbechos manejados o cultivos en callejones. 

En los ambientes de planicie, en lo que Larios y Hernandez (1987) denominan 

"Pianicie Aluvial", zonas con suelos profundos productos de aluvi6n, coinciden 

diversas comunidades vegetales en asociaci6n; predominantemente 

encontramos cacaotales y huertos familiares, cercos vivos y en menor cantidad 

cafetales, cuya diversidad en especies maderables es amplia y en ocasiones 

supera mas del media centenar de individuos. 
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En los ambientes fisiograficos que constituyen el territorio tabasqueno 
unicamente se aprecian contrastes en las especies y cultivos mas 
caracteristicos en cuanto a las condiciones de suelos, humedad y pendiente, lo 
cual no implica necesariamente que dichas especies no se encuentran 
distribuidas en otras condiciones ambientales, en Ia mayoria de los predios 
visitados no hay homogeneidad en cuanto a Ia distribuci6n de las especies, a 
excepci6n de las plantaciones de cacao y cafe, cuando estas utilizan sombra 
especializada o que fueron plantados con un fin especifico, no asi de aquellas 
plantaciones establecidas de Ia manera tradicional. 

En las plantaciones agroforestales de cacao estudiadas durante el trabajo de 
campo, Ia distribuci6n media del cacao fue de 4 metros entre plantas, mientras 
que el arbol de sombra utilizado, cuando es Gliricidia sepium, Erithryna sp, ... 
Diphysa robinioides, Samanea saman, (sea como sombra inicial o final), fue de 
8-10 metros entre arbol; lo contrario ocurre cuando en Ia sombra se ocupan 
especies que con el tiempo son intercaladas quedando totalmente al azar con 
distanciamiento esparcido; en esta situaci6n encontramos las especies de 

Cedre/la odorata, Swietenia macrophylla, Tabebuia rosea, Colubrina sp, 
Spondias mombin, Manilkara zapata, Persea americana. 

En los cafetales cuando se asocian con Hevea brasiliensis, los arboles estan 
equidistantemente distribuidos a un espacio de 6 a 8 metros y las plantas de 
cafe a 4 metros; existen plantaciones de cafe con hule, donde este ultimo no se 
explota para extraerle el latex, debido a Ia falta de mana de obra o por 
desconocimiento de Ia tecnica de extracci6n es el caso de algunas plantaciones 
en algunos ejidos del municipio de Teapa. 

La conclusion de los ejidatarios con respecto a Ia combinaci6n de hule con cafe, 
es que el hule es una excelente sombra, pero debe distanciarse 
equilibradamente, pues este arbol presenta buena copa, por lo tanto deja pasar 
escasa luz a los estratos bajos, y cuando Ia sombra es excesiva el cultivo 
asociado (cafe o cacao) desarrolla muy bien pero produce poco. 
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5.4.1.1. Arboles para sombra 

En las tecnicas silvoagricolas, las plantaciones de cacao son las mas 

sobresalientes y significativas en Ia region, ya que representan mas de 50 000 

ha (INEGI 1986), con respecto a las plantaciones de cafe que apenas reportan 

aproximadamente 2 300 ha. Las especies forestales mas relacionadas como 

sistemas agroforestales son hule, saman (Pithecel/obium saman) y cacao; 

chipilcoite (Diphysa robinioides) y cacao; cocohite y cacao; mote y cacao, 

cumpliendo mas de una funci6n en el sistema, principalmente como arboles 

para sombra, tutores, medicinales,y fijadores de nitr6geno. 

Hay cacaotales en que es posible encontrar el predominio de cuatro especies 

de leguminosas como sombra; estas se hallan solas o combinadas, de acuerdo 

al criteria, los objetivos y al gusto de los productores; es el caso de las especies 
de chipilcoite, cocohite, mote otras especies y saman. Cuando en Ia plantaci6n 

Ia asociaci6n es diversificada, es usual encontrar especies como Swietenia 

macrophylla, Cedrella odorata, Roystonea regia, Pachira acuatica, Spondias 

mombin, Bursera simaruba, Pouteria zapota, Manilkara zapata, Castil/oa 

elastica, Byrsonima crassifolia, Tabebuia rosea, Guazuma ulmifolia, lnga sp, 

Theobroma bico/or, Cordia sp, Collubrina sp, Artocarpus altilis, frutales como 
Citrus sp (naranjas, toronjas, limones), 

Es comun tambien que en los sistemas silvoagricolas de cacaotales 

encontremos como sombra inicial y temporal especies no leriosas como 

platano macho (Musa sp). yuca (Manihot escu/enta). chaya (Cnidoscu/us sp). 
papaya (Papaya carica). productos muy necesarios que ayudan a 

complementar Ia dieta alimenticia mientras el cacao entra en producci6n. El 

achiote Bixa ore/lana es una planta comun en asociaci6n alrededor de las 

plantaciones de cacao dispuesto como cerco o barrera viva, cuyo arreglo es de 

un cerco vivo cerrado; tambien es muy frecuente encontrarlo en torno a los 

huertos familiares. 
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En ocasiones el origen de los sistemas agroforestales en Ia region es casual; 
es el caso de un sistema silvoagricola identificado en un ejido del municipio de 
Teapa, en un ambiente de area inundable con presencia natural de arboles de 
tinto. En resumen en una superficie de a proximad a mente 10 ha, se pens6 
establecer un potrero para el pastoreo de ganado bovina de cria, los ejidatarios 
sembraron pasta estrella de africa Ia idea no prosper6 par las constantes 
inundaciones, el agua duraba estancada de 8 a 12 dias. Analizando Ia 
situaci6n, los ejidatarios se organizaron y cambiaron el usa del suelo y 
reforestaron con cuatro especies: Tabebuia rosea, Cedrella odorata, Swetenia 
macrophylla y Tabebuia crysanta, en un distanciamiento inicial de 5 x 5 m. 
Tiempo despues intercalaron plantas de cacao y como tutores Gliricidia sepium. 
A diez alios de esta experiencia, del cocohite se obtienen pastes para vivienda 
y lena. Los arboles comerciales presentan ya un desarrollo considerable, 
principalmente el maculis y Cedrella odorata con un diametro de 25-30 em, en 
cambia a Tabebuia crysanta y caoba presentan menor desarrollo. El plan final 
es el aprovechamiento de los arboles, los cuales quedaron distribuidos a una 
distancia de 10 x 10 m. 

En Ia plantaci6n de un productor de cacao de aproximadamente 16 ha; ademas 
de las plantas de cacao que en total suman mas de 4 000, Ia plantaci6n tiene: 5 
000 arboles de tatuan (Collubrina sp). 3 000 arboles de hule criollo (Castilla 
elastica) y 150 arboles de boj6n (Cordia al/iodora), ademas de platano macho. 
El tatuan en una planta forestal con mucha demanda, pues es muy apreciado 
como parte de estructuras en Ia construcci6n de casas rurales. 

5.4.1.2. Arboles como cercos vivos o de protecci6n 

Las asociaciones de arboles utilizados como cercos vivos, en Ia zona se 
presentan en una diversi'dad de combinaciones, se observaron cercos vivos 
con varias especies, donde ni una especie predomina, y con un arreglo 
heterogeneo a lo largo de las areas donde se encuentran. 
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Las asociaciones con un arreglo determinado y con una dominancia de 

especies bien definidas dentro de las tecnologias silvoagricolas son: 

Arboles de amate (Ficus sp). teca, tinto en linderos de protecci6n, en 

asociaci6n con una plantaci6n de yuca (Manihot esculenta) en Ia Sabana de 

Huimanguillo. 

Arboles de nance (Byrsonima crassifolia). naranjo (Citrus sp) como protecci6n 

en plantaciones de citricos en Ia Sabana de Huimanguillo. 

Naranjo, asociado con achiote (Bixa ore/lana) . en Ia zona de citricos en Ia 

Sabana de Huimanguillo. 

Achiote, asociado con pina (Anannas comosus) en Ia zona de citricos en Ia 

Sabana de Huimanguillo. 

Achiote, se asocia frecuentemente en los huertos familiares, con cultivos 

basicos y con plantaciones. Se establece en los linderos de Ia vivienda, en 

caminos o en Ia plantaci6n como cerco vivo. 

En los limites de Ia zona costera y Ia planicie hacia el Golfo de Mexico, es 

comun observar las asociaciones de cacao con arboles forestales y el coco 

como sombra permanente; en algunas plantaciones el coco es Ia sombra 

predominante, ademas de combinarse con otras especies como Collubrina sp, 

Persea sp, Pimenta dioica, Roystonea regia Y Scheelea liebmannii. presentes 

en Ia misma asociaci6n. Localmente, esta diversidad responde a las 

necesidades particulares de los productores. (Figura No. 17) 
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Figura 10. Plantaci6n de arboles en lineas cop cultivos anuales, en Tabasco, Mexico. 
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5.4.1.3. Arboles en huertos familiares 

Entre los sistemas silvoagricolas del area de estudio los huertos familiares o 
caseros ocupan un Iugar importante caracterizados por tener superficies 
variables, dispuestos alrededor o atras de las viviendas; se distinguen por Ia 
diversidad y dominancia del estrato arb6reo, asi como de Ia presencia de 
estratos de arbustos, hierbas, guias o bejucos, y frecuentemente animales, 
libres o encerrados; Ia mano de obra es familiar, Ia producci6n es basicamente 
de autoconsumo y practicamente es todo el a no (Figura No.11 ). 

Gliessman (1984) menciona las siguientes caracteristicas como las mas 
sobresalientes de los huertos familiares: 

a) Son sistemas con necesidad de poco ingreso y con capacidad constante de 
egresos para el consumo. 

b) Existe distribuci6n y demanda de mano de obra en forma escalonada 
durante todo el ano y no concentrada en epocas cortas. Hay minima, 
interferencia con otras actividades dentro o fuera de Ia propiedad. Se 
depende mas de Ia mano de obra familiar, especialmente de Ia mujer y los 
ninos. 

c) Son agrosistemas con demandas econ6micas muy reducidas y apropiadas 
para personas con pocos recursos econ6micos. 

d) Ecol6gicamente son un sistema agricola muy parecido a un ecosistema 
natural: 

1) Por su diversidad de especies 

2) Alta capacidad de captura de Ia radiaci6n solar 
3) Mecanisme de control biol6gico 

4) Ciclos cerrados de nutrimentos 

5) Uso eficiente del espacio 

6) Alto. grado de estabilidad 
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Figura 11. Perfil de un huerto familiar tipico en Tabasco, Mexico. 
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f) Econ6micamente es un sistema con mucha resistencia a fluctuaciones e 
inseguridad en el mercado por: 

1) Seguridad contra Ia perdida de un solo cultivo. 

2) Seguridad de Ia producci6n de por lo menos dos productos para 
las necesidades basicas 

3) Son sistemas de uso multiple: medicinales, ornamentales, 
madera, lena, alimentos, modificaci6n de ambiente, conservaci6n de recursos 
naturales. 

4) Seguridad de empleo en caso de perdida de empleo fuera de Ia 
fin ca. 

En los huertos familiares estudiados se observaron las siguientes especies, 
ordenadas del estrato superior al dosel inferior, en superficies variadas de 20 x 
20m, 20 x 25, 20 x 30, 25 x 30, 25 x 25, y 25 x 30, metros respectivamente. 

Huerto familiar "A" 20 x 20 

l::.strato supenor 

17 palmas de coco. 

3 arboles de mango. 

Estrato med 10 l::.strato OaJo 

2 arboles de citricos :lU plantas de platano. 

3 especies de achiote. 

1 especies de flor de mata 

1 planta de papaya 

En tota 4 7 espec1es. 
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Huerto familiar "B"de 20 x 25 m 

strato supenor 

e coco. 

1 planta de pimienta .. 

2 plantas de guayaba. 

1 planta de chinin. 

2 plantas de mango 

3 plantas de platano. 

espec1es. 

5.4.1.4. Barbechos manejados 

Un sistema muy peculiar visto en Ia region es el de un sistema silvoagricola al 
cual se denomino "barbecho manejado o mejorado", es un sistema tradicional 
de uso de Ia tierra realizado por campesinos de escasos recursos, y consiste en 
el uso constante del suelo, con una rotacion continua de las secciones a 
cultivar; Ia superficie es ocupada en ciclos anuales de 2 a 3 alios con cultivo 
de maiz, frijol, calabaza, etc., el suelo se deja descansar en un periodo 
relativamente corto (tambiem de 2 a 3 a nos), dejando deliberadamente plantas 
leguminosas y especies arboreas para su rapida recuperacion. A los dos alios 
de cultivar el terreno, se permite que libremente las especies en cuestion y 
muchas otras en Ia asociacion se recuperen, mientras se siembran otras 
especies utiles al productor como platano, yuca, macal, name, etc., las cuales 
cosechan mientras "descansa" Ia tierra. Las especies arboreas que se 
localizaron en el sistema son: el ramon, popistle, guacima Guazuma ulmifolia, 
el charamusco Acacia sp. 
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Una de las principales caracterfsticas del sistema es Ia rapida capacidad de 
recuperacion de Ia fertilidad del suelo; aporta varios beneficios al productor 
ademas de los cultivos, como lena, material para construccion (guano, vigas, 
postes, alimento, medicina), y solo se quema cada cuatro alios 

El sistema presenta otras consideraciones importantes como: 

a) Es una variante de R-T-Q, Ia cual tiene gran importancia porque evita Ia 
apertura de nuevas areas de vegetacion secundaria (acahual) o vegetaci6n 
original, logrando rotar Ia misma superficie en un perfodo de tiempo 
relativamente "muy" corto. 

b) Funciona como cultivo en "callejones" o "barbecho mejorado" por Ia 
presencia de leguminosas que fertilizan el ~uelo, cuyo objeto es Ia 
produccion del abono verde, solo que con especies esparcidas. 

c) Presenta Ia ventaja de que los tocones regeneran con facilidad despues de 
Ia quema. 

d) Presenta Ia ventaja de que solo se quema el primer aiio, por cada dos o 
tres aiios de cultivo. 

e) Facilita y reduce Ia mano de obra por realizar unicamente Ia roza y quema. 

f) Las plantas de leguminosas presentes y las otras especies estan bien 
adaptadas a Ia tecnica de manejo y al tipo de suelo rojo de lomerfo de Ia 
zona. 

g) La presencia de leguminosas y otras especies aparentemente no influye en 
el cultivo de mafz o frijol. Los campesinos aprecian que se obtienen los 
mismos rendimientos. 

En los cuadros 8 - 27 y figuras 12 - 21 se concentran las asociaciones 
silvoagrfcolas encontradas en el area de estudio, en diferentes ambientes. 
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Los cuadros estan ordenados segun al ambiente en que se encontraron y a Ia 
tecnica agroforestal en que se clasifican; se mencionan las especies que 
intervienen en Ia composici6n, asi como sus usos y las observaciones 
(silvicolas, ecol6gicas y/o tecnicas). Las figuras representan los perfiles de los 
diferentes componentes de Ia asociaci6n, diferenciandose de acuerdo a los 
estratos acompafiados de sus danserogramas que resaltan las caracteristicas 
fison6micas de las especies 
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Cuadra 8. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco , Mexico 

Sistemas silvoagrfcolas 

CONCEPTO TECNICA AGROFO ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE 

RESTAL FOREST ALES AGRICOLA Y/0 
FORRAJERA 

Planicie: Silva agricola . Cedro, aguacate, Maiz, calabaza . Maderables y Pequetia area en Ia 
tin to, chipilcoi, cercos vivos. parte central de Ia 

Asociaci6n de arbole maculis. planicie en terrenos 
3-5% de forestales y cultivo ejidales; de escasas 
pendiente agricolas. extensiones; el tinto, 

chipilcoi y maculis se 
ubican como cercos 
vivos. 

Tatu~m. hule Cacao. Sombra La presencia del 
hevea, coco, aprovechamiento arbolado es para 
sam~m. pimienta, de mader sombra, aunque existe 
aguacate. (postes) en tatuan hule se explota muy 

esporadicamente. 
Sierra: 30-40% Cedro, teca , Frijol. Usos multiples 
de pendiente. caoba. ·, ( suelo y plantas 

Teca, cedro. Frijol. En Ia sierra de 
Teca, caoba, Tenosique. 
cedro. Platano, yuca. 

Litosoles y 

I 
Rendzinas. 
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Cuadra 9 . Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvoagricolas 

CONCEPTO TECNICA ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE AGRO FOREST ALES AGRICOLA Y/0 

FORESTAL FORRAJERA 
Lomerios: ~ilvoagricola . Hule hevea. Cafe. Sombra y La distribuci6n de Ia plantaci6n 
40-60% de Arboles Distribuci6n: Distribuci6n3 x 4 explotaci6n del esta mas o menos pareja; se 
pendiente. forestales 8x8 m m. hule para observ6 que no existen eficientes 

asociadas con extracci6n de labores culturales 
cultivos latex. 
agricolas. 

Suelos rojos Hule hevea, y especies: Cacao. Sombra, lena y La hevea esta como plantaci6n 
arcillosos, boj6n, chelele, gusano, extracci6n de compacta dentro del sistema y 
cambisoles y tatuan, ceiba, pimienta, latex. alrededor las otras especies 
acrisoles. cedro. forestales. 

Guapaque, hule criollo, Cacao. Sombra, lena. En este sistema el cocohite se usa 
hoja fresca, jagua, jobo, como sombra inicial, ademas esta 
boj6n, abrojo, nance plantaci6n esta asociada con 
anonillo, cocohite, vegetaci6n riparia como 
chelel , mulato, hormiguillo, jahuacte. 
castarrica, amate, cedro 
coralillo, guacimo, 
chipilcoite, trementina 
bellota gris. 
Teca, cedro, caoba. Plata no. Aprovech., ftales . Asociaci6n platano-arboles en Ia 

Arboles region de Tacotalpa, Tab. 
intercalados. 
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Cuadra 10. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco , Mexico. 

Sistemas silvoagricolas 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 

AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRICOLA Y/0 
FORRAJERA 

Lomerios: Silvoagricola. Cedro, caoba , Cacao. Sombra, sta plantaci6n tiene aprox. 8 
boj6n, maculis. aprovechamiento nos, con una superficie de 8 ha; 

40-60% de maderable. nicialmente tenia platano macho 
pendiente. Arboles forestales datil; hace aprox. 2 anos se 

asociadas con Distribuci6n: 8 x 8 ntrodujo cacao para aprovechar 
Suelos Rojos cultivos agricolas. m a sombra de los arboles. 
Arcillosos, 
Cambisoles y 
Acrisoles. 
Sierra: 30- Silvoagricola. Hule hevea. Cacao. Sombra y Es una plantaci6n de 2 ha con 
40% de Arboles, spp. extracci6n de latex. una edad de 5-6 afios. 
pendiente. Forestales Existen otras plantaciones 

asociadas con similares. 
Litosoles y cultivos agricolas. ·• Esta asociaci6n no es muy 
Rendzinas. comun. 

-
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Cuadro 11. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvoagricolas 

CONCEPTO TECNICA AGRO- ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRICOLA Y/0 

FORRAJERA 

Sierra: Silvoagricola. Guanacaste, Platano, coco Reforestaci6n, El guanacaste tiene mayor 
mulato, castano, enano. lena, desarrollo, luego el cedro. Esta 
cedro, mango, aprovechamient reforestaci6n se realiz6 donde se 

40, 70, 90% de Arboles forestales caoba. o maderable. practic6 una R-T-Q para siembra 
pendiente. asociadas con 

Distribuci6n: de maiz; a los 3 anos de Ia R-T-Q 
Litosoles y cultivos agricolas. se sembr6 platano y coco enano, 
Rendzinas. 5 X 5 y 8 X 8 m. actualmente se explota el platano. 

Guanacaste, Cacao, platano. Sombra, lelia, Presenta las mismas 
cedro, caoba, 

Aprovechamiento caracteristicas de Ia asociaci6n 
zapote mamey. 

maderable. anterior. 

Chelele, chipilin, Cafe y cacao. Sombra, lena. Es una plantaci6n ubicada a pie 
jinicuil , caimito, de monte y que tiene todas las 
naranja, caracteristicas edaficas de Sierra. 
guanacaste, El cafe esta en producci6n, el 
cedro, hule cacao esta recien plantado. 
hevea, zapote 

En toda Ia plantaci6n Ia sombra mamey. se distribuye en forma esparcida. 
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Cuadra 12. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvoagrfcolas 

CONCEPTO TECNICA AGRO- ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRiCOLA Y/0 

FORRAJERA 

Planicie: 3-5% Silvoagricola. Cedro, caoba, Cacao. Sombra del Es un area de 1 ha donde de manera 
de pendiente. maculis, tatuan, cacao, lena, esparcida hay platano de distintas 

chin in . aprovechamien variedades. El cacao y los arboles de 
Asociaci6n: arboles Distribuci6n: to maderable. sombra se distribuyen en una sola 
forestales con 

4x4 m linea. 
cultivos agricolas. Distribuci6n: 

4x4 m 

Silvoagricola. Cocohite, zapote Cacao. Sombra, lena, En esta plantaci6n existen 150 
Fluvisoles y mamey, pimienta aprovechamien bojones, 3000 arboles de hule criollo; 

criolla, chipilcoi, to maderable. el platano se aprovecha Gleysoles. 
Asociaci6n: cacao hule criollo, Distribuci6n: comercialmente. 
con especies tatuan, cedro, 4x4 m. Los otros frutos son de autoconsumo. forestales y frutales. caoba, maculis, 

boj6n, cachimbo, El tatuan se aprovecha para 
guarumbo. Secunda rio: construcci6n de casas. La distribuci6n 

platano, coco de las especies forestales es 

enano, naranjo. heterogenea. 

El dueno manifiesta problemas en Ia 
eliminaci6n de las especies de 
sombra. 
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Cuadra 13. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvoagrfcolas 

CONCEPTO TECNICA AGRO- ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRICOLA Y/0 

FORRAJERA 
Planicie Silvoagricola. Sa man. Cacao. Sombra, lena. Es una plantaci6n de cacao, el saman 
3-5% de como arbol de sombra predomina, 
pendiente. Asociaci6n de Distribuci6n: aunque existen otras especies como el 

arboles forestales Distribuci6n: 4x4 m. zapote mamey, guarumbo, esparcidos 
y cultivos 15 x 15m escasamente en Ia plantaci6n. Limitante 
agricolas. del saman se desgaja. 

Fluvisoles y Jobo, maculis, Cacao. Sombra, lena. La sombra tiene una distribuci6n 
Gleysoles. amate, cocohite, heterogenea, existe predominancia del 

zapote mamey, Secundariamente: jobo cuya presencia es de regeneraci6n 
hule criollo, coco y platano. natural, se observan arboles de jobo de 
mote, majagua, diametro superior a los 70 em. 
guacimo, El cedro y Ia caoba fueron plantados hace 
gusano, 4 anos, existen 200 arboles 
chipilcoi, cedro, aproximadamente en una superficie de 2 
caoba. ha, los diametros son de 10-12 em. 

Distribuci6n: 
4x3 m. 
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Cuadra 14. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco , Mexico. 

Sistemas silvoagrlcolas 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRICOLA Y/0 

FORRAJERA 

Planicie: 3-5% Silvoagricola. Arbol del pan, hule Cacao (Patastillo y Sombra, lena, Plantaci6n de 4 ha, Ia 
de pendiente. hevea, chico zapote Guayaquil). aprovechamiento distribuci6n de Ia sombra es 

cocohite, chipilcoi, jobo, Naranja Grey, maderable. heterogenea. Se observa 
Asociaci6n de mango, zapote mamey, platano guinea. gran cantidad de 
arboles forestales popiste, chalum, cedro, regeneraci6n natural bajo 
con cultivos tatuan, palma de los arboles de hule hevea y 
agricolas. escoba, amate, zapote popiste que no se 

negro, quebracho, aprovechan. 
chipilin, guanacaste, 

Solo cuenta con 4 cedros pimienta. 
que en pie le ofrecen 900 
pesos por ellos. La naranja 
grey es atacada por pajaros. 

Fluvisoles y Zapote mamey, hule Cacao. Sombra, lena, La sombra se distribuye 
,. 

Gleysoles. criollo, cocohite, mote, •, aprovechamiento heterogeneamente, el 
tamarindo, cedro, maderable. aprovechamiento forestal es 
castano, tatuan. esporadico. 
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Cuadro 15. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvoagricolas 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRiCOLA Y/0 

FORRAJERA 
Planicie: Silvoagricola . Cedro, caoba, maculis. Cacao. Sombra, lena, La presencia de Ia caoba y 

Distribuci6n inicial : 4 x 4 aprovechamiento cedro obedece a un programa 
3-5% de Asociaci6n de m. Distribuci6n: 4 x 4 m. maderable. de reforestaci6n de hace 5 
pendiente . arboles forestales Distribuci6n final : 8 x 8 m. alios, con muchas fallas pues 

con cultivos hace 3 alios se realiz6 una 
agricolas. Otras especies: cocohite, resiembra . El guacimo se 

guacimo, mote. cincha para lena. 

Hule criollo, hule hevea, Cacao. Sombra, lena. El platano esta intercalado 
saman, mote cocohite, entre el cacao, el cual se 
tatuan cedro, caoba, Platano macho cosecha peri6dicamente. 
palma real, zapote intercalado. 
mamey, gusano, amate. 
Cedro y caoba. Cacao. Sombra, lena, La plantaci6n tiene 5 alios, el 

Fluvisoles y Distribuci6n: 5 x 5 m aprovechamiento cedro y caoba son producto 
Gleysoles. Otras especies: chipilcoi, Superficie 2 ha, 4 maderable. de una reforestaci6n 

tatuan , gusano, maculis. a nos. 
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Cuadro 16. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvoagricolas 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE 

FORESTAL 
FOREST ALES AGRiCOLA Y/0 

FORRAJERA 
Planicie: Silvoagrfcola. Cedro, maculfs, Cacao Sombra, lena, Plantaci6n de aprox. de 9- 10 ha, 
0, 3, 5% de caoba, guayacan. aprovechamien pertenece a un ejido, Ia organizaci6n 
pendiente. Asociaci6n: Distribuci6n: to maderable. para el trabajo es colectiva. 

arboles forestales Especies 3x3 m El cedro y el maculfs estan mas 
Sue los: y cultivos asociadas: desarrollados, 30-35 em DAP, 
Fluvisoles y agrfcolas. cocohfte, guayacan y caoba de 15-20 em de 
Gleysoles primavera, mote, diametro. 

sa man. El area es una planicie inundable que 
inicialmente tenia cultivado platano 

Distribuci6n: valery; despues se integraron a un 
inicial: 5 x 5 m. programa de reforestaci6n, sembraron 

las especies forestales y dos anos 
Distribuci6n final: despues introdujeron el cacao. 
10x10y10x5m El plan colectivo es aprovechar las 

especies maderables y reanudar el 
ciclo; el cocohfte se aprovecha para 
pastes y horcones· de casa. 
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Cuadra 17. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvoagricolas 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 

AMBIENTE 
FORESTAL 

FOREST ALES AGRiCOLA Y/0 
FORRAJERA 

Planicie: Silva agricola. Teca. Citricos. Arboles en Las tecas estan sembradas en 
3-5% de Asociaci6n: arboles linderos. torno a las plantaciones de 
pendiente. forestales y cultivos citricos, Sabana de 

agricolas. Huimanguillo. 
Vertisoles, Hule hevea. Yuca, frijol, pifia. Arboles en Mientras las plantaciones de 
Fluvisoles y asociaci6n, hule estan pequefias se 
Gleysoles. objetivo: asocian con yuca, frijol y pifia, 

explotaci6n de en esta ultima las hileras de 
latex del hule. hule se siembran mas 

distanciadas para aprovechar 
por mas tiempo Ia pifia. 

Aguacate, palma Cacao. Sombra. Los arboles se van usando de 
real, pimienta, acuerdo a las necesidades del 
sa man productor 
Chipilcoi. Cacao. Sombra. Sombra predominante de 
Distrib: 5 m. Distrib:5 x 5 m chipilcoi, aunque hay presencia 

de algunos motes 
Mote. Cacao. Sombra. La Erytrhina, mote es Ia sombra 
Distrib: 10 x 10 Distrib:2 x 2 m. predominante y unica. 
m. 
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Figura 12. Perfil de un sistema agroforestal con su danserograma de un huerto familiar en asociacion 
con varias especies y estratos, Cunduacan, Tabasco, Mexico. 
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Figura 13. Perfil de un sistema silvoagricola con su danserograma, asociaci6n de arboles forestales, palma de coco con cacao, Cunduacan Tabasco, Mexico. 
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Figura 14. Perfil de un sistema silvoagricola con su danserograma, arboles forestales para sombra en 
asociaci6n con cacao, Cuanduadm, Tabasco, Mexico. 
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Figura 15. Perfil de un sistema silvoagricola con su danserograma, arboles maderables, asociaci6n Diphysa 
robiniodes con Theobroma cacao, Comalcalco, Tabaco, Mexico. 
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Figura 16. Perfil de un sistema silvoagricola con su danserograma, asociaci6n de arboles forestales y 
cultivos agricolas, Centro Tabasco, Mexico. 
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Figura 17. Perfil de un sistema silvoagricola con su danserograma, asociacion de arboles maderables con 
cultivos agricola, Teapa, Tabasco, Mexico. 
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Figura 18. Perfil de un sistema silvoagricola con su danserograma, asociacion de arboles para sombra 
Hevea brasiliesis y Coffea arabica, Teapa, Tabasco, Mexico. 
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Figura 19. Perfil de un sistema silvoagricola con su danserograma, arboles en cercos vivos, de Ficus sp, Haematoxilum sp con Manihot sp, Huimanguillo, Tabasco, Mexico. 

100 



15 rn 

1:\ m . ) 

Lr tmi i - ·--·_j L_Tfmri__j L_Tfmr l 
Tlmzl 

Figura 20. Perfil de un sistema silvoagricola con su danserograma, arboles como protecci6n de cultivos 
y potreros, Huimanguillo, Tabasco, Mexico 
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Figura 21 . Perfil de un sistema silvoagricola con su danderograma, asociacion de arboles para 
sombra con cufiltivos y pastas , en area inundable, Jonuta, Tabasco, Mexico. 
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5.4.2. Tecnologias silvopastoriles 

En Tabasco Ia asociaci6n de arboles maderables o frutales con pasta y 

animales es una practica comun, en especies utilizadas como cercos vivos, 

donde se puede encontrar gran cantidad de individuos. Y tambien arboles, 

maderables y frutales esparcidos en los potreros de manera heterogenea que 

sirven como sombra o cumplen otra funci6n. 

El uso de estos diserios es comun porque presenta multiples ventajas tanto 

econ6micas como ecol6gicas, y lo practican desde ejidatarios con parcelas 

pequerias o medianas, hasta grandes productores en predios particulares. Los 

principales argumentos que justifican Ia presencia de estas asociaciones son su 

facil establecimiento y el escaso manejo que requiere su mantenimiento. 

En cercos vivos es donde mas se expresan las tecnologias silvopastoriles, 

particularmente arboles en linderos, y en donde podemos hallar una especie 

como unica en largos trechos, hasta una amplia diversidad, en donde coinciden 

de 10, 20, 30 6 mas especies a lo largo de los cercos en los potreros. 

Las especies en los potreros se localizan de acuerdo a las condiciones del 

terreno, en ello el campesino tiene gran conocimiento en su ubicaci6n y 

localizaci6n. De esta forma, Ia presencia de arboles en grupos o manchones en 

potreros, en areas de lomerios, es comun Ia existencia del boj6n mientras que 

en los ambientes de planicie, inundables e inundadas se reproduce con 

facilidad el maculis, el tinto, sauce y zapote de agua. 

En los ultimos alios el uso de arboles como cercos vivos en potreros esta 

tomando importancia, reconociendo Ia amplia utilidad que se obtiene de las 

especies, asi como de las ventajas que representa su asociaci6n. 
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Alavez, (1983) menciona que para algunos predios del municipio de Teapa, 
Tab., Ia mayoria de los productores encuestados consideran que el uso de 
cercos vivos es debido a Ia economia en el manejo del cocohite y solo un 
porcentaje menor lo considero estetico u ornamental. 

El comportamiento de Ia distribucion de las especies utilizadas en cercos vivos 
en el area de estudio, esta directamente relacionado con las condiciones del 
suelo y el relieve, aside esta forma encontramos que el cocohite se ubica en 
terrenos altos que no se inundan, manifestandose esta condicion en toda Ia 
region, igual comportamiento tienen otras especies. En areas bajas inundables, 
en el ambiente de planicie, es comun distinguir especies como maculis, sauce, 
tinto y zapote de agua formando largas hileras, como cercos vivos. (Figura No. 
22). 

Estas especies son de facil regeneracion y son muy comunes en algunos 
potreros y a Ia vez son compatibles con el pasto y el ganado, tambien existen 
algunas especies indeseables para el ganadero que se tornan maleza por su 
alta capacidad regenerativa y con poco uso, en esta condicion hallamos el 
cornezuelo (Mimosa sp). el cual esporadicamente se utiliza como medicinal. 

Otra forma de asociacion de arboles en los potreros de Ia region es en grupos 
esparcidos en los potreros. Entre las especies que se muestran en manchones 
o en grupos estan: Spondias sp, Guazuma ulmifolia. En Ia sabana de 
Huimanguillo, Emiliano Zapata, Balancan y Tenosique se desarrollan el encino 
(Quercus oleoides), el popiste (Biepharidium mexicanum) Y el chucum que es 
una leguminosa, y aparte los relictos de vegetacion de selva alta o mediana 
perennifolia que ya quedaron atrapados en los grandes potreros. (Figura No. 
23). 

En Ia planicie costera es frecuente observar asociaciones de palmas con pastos 
y ganado, coco con citricos y pimienta, en ocasiones con ganado, asociaciones 
de coco con mango. lgualmente son usuales en areas extensas combinaciones 
de corozo (Scheelea /iebmani) y guano (Saba/ sp). tanto en Ia zona. 
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costera como en las zonas inmediatas a las sabanas; estas especies son 
apreciadas en Ia construcci6n de casas, utilizadas como techos. 

Como tecnologia en linderos distribuidos alrededor de los potreros sin usarse 
para detener los alambres de los cercos, se alinean especies maderables como 
cedro, caoba y teca es el caso particular en algunos ejidos de Ia sierra de 
Tenosique, cuyo objetivo futuro es abastecer un aserradero ejidal. Tambi€m se 
experimenta con parcelas de diferentes superficies, en Ia que el diseno 
agroforestal establecido es Ia combinaci6n de hule, Teca con pasto taiwan 
(Pennisetum sp) de corte y alrededor de Ia plantaci6n sembraron plantas de 
teca. El objetivo es el aprovechamiento del pasto taiwan, mientras lo permiten 
las plantas y enseguida se explotara el hule y finalmente las tecas. 
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Asociaci6n de Erythrina y Gliricidia con pasta estrella de Africa y gramas 

naturales en areas de planicie. 

Asociaci6n de Quercus sp y gramas naturales en las zonas de Sabana. 

Asociaci6n de Byrsonima sp, Curatella sp, Guazuma sp Y grama Y pastas 

naturales en zonas de Sabana. 

Hay mas especies utilizadas como cercos vivos, pero no tan extendidos; entre 

elias estan el saman (Phithecellobium saman). guayacan (Tabebuia crysanta). 

melina (Melina arborea), que se combinan con otras especies, al igual que las 

anteriormente indicadas. (cuadros 26 y 27). 

5.4.2.2. Arboles en potreros 

En este grupo se indican los arboles disperses en potreros, principalmente 

aquellos que forman grupos o manchones, producto de regeneraci6n natural, 

que se utilizan para sombra u otro usa, se exceptuan los arboles aislados e 

individuales. 

De las especies vegetales mas comunes que forman manchones en los 

potreros estan; maculis, tinto, boj6n, palma tasiste (Pawrotis wrghtii), sauce, 

jicar6, guano redondo, jobo que se distribuyen de acuerdo a caracte<;risticas 

propias. 

Asociaci6n de boj6n Cordia alliodora con estrella de Africa Cynodon 

nlemfuensis. Pennisetum sp y gramas naturales en zonas de lomerios de 

Teapa, Emiliano Zapata y sierra de Tenosique. 

Asociaci6n de maculis Tabebuia rosea con gramas naturales Y Echinochloa 

polystachiar en areas bajas inundables. 

Asociaci6n de sauce Salix chinensis con gramas naturales en areas bajas 

inundables. 
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5.4.2.1. Arboles en cercos vivos 

Se resumen las asociaciones silvopastoriles mas caracteristicas identificadas 
en el area de estudio relacionadas con los diferentes ambientes en que se 
localizan. 

Asociaci6n de Gliricidia sepium con Pennisetum purpureum, Paspalum sp, y 
Cynodon nlemfuensis en condiciones de sierra, lomerios y planicie no 
inundable. 

Asociaci6n de chipilcoi (Diphysa robinioides) con Paspalum sp, Cynodon sp, en 
condiciones de lomerios y planicie no inundable. 

Asociaci6n de Tabebuia rosea con gramas naturales y Echinochloa polystachia. 
en areas bajas inundables. 

Asociaci6n de T abebuia rosea, Pachira acuatica con E. polystachia. en areas 
bajas inundables. 

Asociaci6n de Salix chinensis con gramas natuales y E. polystachia en areas 
bajas inundables. 

Asociaci6n de Pachira acuatica con gramas natuales y E. polystachia en areas 
bajas inundables. 

Asociaci6n de Haematoxillum campechianum con gramas naturales, E. 
polystachia, Cynodon nlemfuensis en areas bajas inundables. 

Asociaci6n de Ficus sp, Gliricidia sp y Bursera simaruba en zonas de lomerios y 
planicies semi-inundables. 

Asociaci6n de Gliricidia sp y Bursera simaruba en zonas de lomerios y planicies 
semi-inundables. 
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Figura 22. Esquema de un sistema silvopastoril cercos vivos de Gliricidia sepium, asociado con, Guazuma sp, 
Tabebuia spy Cordia sp, dispersos en potreros en Tabasco, Mexico. 
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Figura 23. Esquema de un sistema silvopastoril de arboles en manchones o grupos en potreros en Tabasco, 
Mexico 
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Asociaci6n de tinto Haematoxylum campechianum con gramas naturales, 
Cynodon nlemfuensis Y Echinoch/oa polystachia en areas bajas inundables. 

Asociaci6n de chucum (Acacia sp), con gramas naturales en las areas de Ia 
Sabana de Emiliano Zapata. 

Asociaci6n de corozo Schellea sp, guano Saba/ sp. con gramas naturales y 
pasta estrella de africa, en sabanas y areas bajas semi-inundables. 

Asociaci6n de coco con pasta estrella Cynodon sp. Echinoch/oa sp. en 
condiciones de Ia planicie costera. 

Asociaci6n de Quercus sp con gramas naturales ·en areas de Sabanas en 
Emiliano Zapata, Balancan y Huimanguillo. 

Asociaci6n de Spondias monbin con gramas naturales en areas planas (Plan 
Balancan-T enosique) y zonas de lomerios. 

Asociaci6n de Byrsonima sp, Crescentia sp, Curatella sp, Anacardium sp, 
Guazuma con gramas naturales en areas de Sabana en Balancan, Emiliano 
Zapata y Huimanguillo. 

En los cuadro 18 - 26 y figuras 24 - 29, se concentran las asociaciones 
silvopastoriles encontradas en el area de estudio, en diferentes ambientes. 

Los cuadros estan ordenados segun al ambiente en que se encontraron y Ia 
tecnica agroforestal en que se clasifican; se mencionan las especies que 
interviene'n en Ia composici6n, asi como sus usos y las observaciones 
silvicolas, ecol6gicas y/o tecnicas. Las figuras representan los perfiles de los 
diferentes componentes de Ia asociaci6n, diferenciandose de acuerdo a los 
estratos acompafiados de sus danserogramas que resaltan las caracteristicas 
fison6micas de las especies. 
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Cuadra 18. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvopastoriles 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRICOLA Y/0 

FORRAJERA 
Planicie: Silvoagricola. Cocoite. Pasto estrella de Potrero para Ia Area plana con predominancia de 

Africa. explotaci6n de cocoite. 
3-5% de Asociaci6n de ganado bovina de 
pendiente. cercos vivos y engorda. 
Sue los: pastas. 
Fluvisoles y 
Gleysoles 
Planicie: Sauce, Predominantemen Potreros para Ia Potrero que permanece en el 
0-3% de Silvopastoril . maculis, jobo, te pasto aleman. explotaci6n de agua hasta 15 dias debido a su 
pendiente. Cercos vivos y espino y zapote ganado bovina de escasa pendiente. 
Suelos: Pastas. de agua. cria. 
Gleysoles. 

Maculis. Pasto estrella y Potrero para Ia El maculis Tabebui sp, tiene Ia 
gramas naturales. explotaci6n de cualidad de regenerarse con 

ganado bovina de facilidad en condiciones de 
en gorda. inundaci6n. 

Cocoite y Pasto estrella. Potrero para La presencia del lazear es 
lazear. ganado de cria. producto de una reforestaci6n de 4 

ha. 
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Cuadra 19. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvopastoriles 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 

AMBIENTE 
FORESTAL 

FOREST ALES AGRiCOLA Y/0 

FORRAJERA 

Planicie: Silvopastoril. Tinto. Gramas naturales, Sombra, lena, El tinto tiene varies usos y es 
estrella de Africa y postes, estacas y muy comun en areas bajas 

0-3-5% de Asociaci6n de pasta aleman. cercos vivos. inundables; es de usa comun 
pendiente. arboles y pastas en como cerco vivo y disperse en 

cercos vivos y los potreros, es de facil 
Sue los: arboles en potreros. regeneraci6n. 
Gleysoles, 
Vertisoles. 

Silvopastoril Mote, cocohite. Gramas naturales, Cerco vivo, En areas en que se utiliza el 
Planicie 0-3% Cercos vivos y estrella de Africa. estacas, lena. mote se combina con otras 
de pendiente. pastes. especies para obtener lena. 

Suelos: 
Gleysoles. 

Asociaci6n coco- Estrella de Africa, ., Sombra y copra. Aunque el coco no es especie 
pastes. aleman y pasto Condimento, forestal, en algunas areas es 

privilegio. frutos. comun Ia asociaci6n para 
Coco pimienta. pastoreo de ganado de cria y 
Citricos pastes. engorda. 
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Cuadra 20. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvopastoriles 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECI usos OBSERVACIONES 
FORESTAL 

ES 

AMBIENTE FOREST ALES AGRICOLA Y/0 
FORRAJERA 

Planicie: Silvopastoril . Cedro, caoba Estrella de Africa Explotaci6n de Superficie ejidal, cuando llueve 
Asociaci6n: maculis. y gramas ganado de crfa. permanece inundado de 8-1 0 

0-5% de potreros y arboles naturales. dfas, se observa que Ia caoba 
pendiente. forestales . no prosper6 en condiciones de 
Sue los: inundaci6n. 
Gleysoles 

Silvopastoril. Teca, cedro, Gram as Explotaci6n de Es una plantaci6n de 
Asociaci6n: tatuan, canela. naturales y ~asto ganado de crfa. aproximadamente 2 ha., se 
potreros y arboles estrella de frica . observa acahualado. 
forestales. 

Silvopastoril . Maculis. Gramas naturales Potrero dedicado Es una planicie que se inunda 
Asociaci6n: y pasta aleman. al ganado de temporalmente, en el que el 
potreros y arboles engorda. maculfs es producto de 
forestales. regeneraci6n natural y se 

distribuye en todo el potrero. 
Silvopastoril. Caoba. Pasta estrella de Potrero para Se observ6 una reforestaci6n de 
Asociaci6n: Africa. ganado de caobas de 16 arias de edad, 1 

potreros y arboles engorda. distribuidos, a 19 x 18 m en una I 

forestales. superficie de 1 ha. 
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Cuadra 21. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvopastoriles 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRICOLA Y/0 

FORRAJERA 
Planicie: Silvopastoril. Cedro, caoba, maca Pasta estrella de Sombra para el Es un potrero de 2 ha y los 

blanca, boj6n, Africa. ganado de crfa y arboles probablemente 
3-6% de Asociaci6n: arboles guayacan, chipilin, lena. fueron dejados al azar 
pendiete. con pastas. palma escoba, despues de una R-T-Q. 
Fluvisoles cochite, guacimo 

ncinos tropicales. ramas naturales y ombra, lena y stas asociaciones se hallan 
astos de sabana. sporadica-mente n areas de sabana, en 

arbon. lanicies inundables o 
eminundables. 

Nance, jicaro Pastas de sabana. Sombra y lena. El encino se restringe a 
tachic6n, guacimo. suelos arenosos 
Corozo, guano. Pasta estrella de Sombra y hojas 

Africa, gramas para techo de 
naturales. viviendas. 

Chucum Gramas naturales. Sombra, pastes, En las areas en que abunda, 
(legum!nosa). lena. el chucum es muy apreciado 

por su durabilidad como 
paste y lena, en areas de 
sabana. 
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Cuadra 22. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvopastoriles 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRiCOLA Y/0 

FORRAJERA 
Planicie: Silvopastoril. Mangos, citricos. Gramas naturales. Sombra y En esta asociaci6n los arboles son 

frutos. frutales; en toda el area de estudio 
3-5% de Asociaci6n de existen parcelas esparcida; con 
pendiente. arboles frutales y esta asociaci6n, aunque son 

pastas. pequerias superficies posibilitan su 
uso a futuro en diferentes 

Algunas especies condiciones de Tabasco: planicie, i 

observadas son lomerios, sabanas y zona costera . 
Tecas, cedros y Donde son mas observables estas 
caobas,en Ia asociaciones son en los ambientes 
periferia de Ia de planicie, particularmente en Ia 
plantaci6n. sabana. 

Tamarindo y Gramas naturales. Sombra y Y es comun Ia introducci6n de 
pastas. frutos. ganado durante Ia epoca de 

abundancia de forraje. 
Citricos-pastos Gramas naturales. Sombra, 

y frutos. 
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Cuadra 23. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvopastoriles 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 

AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRICOLA Y/0 
FORRAJERA 

omerio. ilvopastoril. ocoite y boj6n. asto gigante y efia y estacas. I potrero es para ganado de 
0-40% de ramas naturales. adera, sombra. ngorda, el boj6n es utilizado 
endiente. _sociaci6n de sporadicamente como 

ercos vivos y adera aserrada. 
uelos rojos astos. 
rcillosos. 
crisoles y 
ambisoles. 

Cocoite, boj6n, Pastos: Gigante, Lena, estacas, Se trata de un transecto de 
cedro, maculis, estrella, serial y sombra y madera, 2.5 km, sobre una carretera 
guayacan, palo taiwan. los potreros son que abarca varios potreros en 
mulato, naranja, para ganado de cria condiciones de lomerios, el 
hule criollo, zapote y engorda. cocohite es Ia especie 
mamey, nance dominante. 
tatuan, ceiba 
primavera, y 
guanacaste. 
Chipilcoi y Pastos: Gigante, Lena, estacas, El chipilcoi como cerco vivo 
cocohite. y estrella de sombra. es Ia especie dominante en 

Africa. lomerios de Huimanguillo y en 
areas de planicie. 
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Cuadra 24. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvopastoriles 

CONCEPTO TECNICA AGRO 

FORESTAL 

ESPECIES usos OBSERVACIONES 

AMBIENTE 

Lomerios. 

30-60% de 
pendiente. 

Cambisoles y 
Acrisoles. 
Son suelos 
rojos 
arcillosos. 

Silvopastoril. 

Potreros y especies 
forestales . 

FOREST ALES AGRiCOLA Y/0 
FORRAJERA 

Boj6n. 

Otras especies 
asociadas: 
cedro, guacimo, 
mulato, chipilin y 
aguacate. 

Chipilin , 
guanacaste, 
capulin, 
guacimo, 
gusano, jobo, 
quebracho 
amarillo, maca 
blanco, 
guarumbo y 
cocohite. 

Pasto gigante, estrella 
y gramas naturales. 

Gramas naturales y 
gigante. 

Ganado de 
engorda y cria. 
Sombra eficiente 
en algunas 
especies. 
Construcci6n de 
casas y 
aprovecha-miento 
maderable. 

Sombra, lena. 
Potrero destinado 
a Ia explotaci6n de 
ganado bovine de 
cria . 

Es predominante el boj6n en 
condiciones de lomerios, 
particularmente en suelos 
rojos derivados de material 
conglomerado, conocidos 
como Acrisoles. 

Esta condici6n esta mas 
relacionada y cercana a 
condiciones de sierra y pie 
de monte, con material de 
lutitas y conglomerados. 
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Cuadra 25. Sistemas agroforestales en diferentes ambientes del estado de Tabasco, Mexico. 

Sistemas silvopastoriles 

CONCEPTO TECNICA AGRO ESPECIES usos OBSERVACIONES 
AMBIENTE FORESTAL FOREST ALES AGRICOLA Y/0 

FORRAJERA 
Lomerios. Silvopastoril . Pimienta criolla y Paste gigante y gramas Actualmente no La pimienta no se explota; 

otras especies naturales. se detect6 ningun estes potreros eran 
40-60% de Potrero asociado pochote, zapote uso de las plantaciones de hule hevea. 
pendiente. con especies de agua y hule especies. Hace aproximadamente 15 

forestales. hevea. Los potreros alios el nuevo propietario 
Son suelos dedicados a Ia cambi6 el uso del suelo, a 
rojos explotaci6n de ganaderia. 
arcillosos. ganado bovine. 
Acrisoles y 
Cambisoles. 

Hule hevea. Pastes naturales Potrero destinado Es un potrero de 2.5 ha en 
amargo y serial. para ganado de su area se encuentra un 

cria. manch6n de 85 arboles de 
hule hevea que no se 
explotan debido a que el 

·. duerio desconoce Ia tecnica 
de extracci6n de latex. 
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Figura 24. Perfil de un sistema agropastoril con su danserograma, asociaci6n de Cocus nuscifera con Cynodon 
nlenfuensis, Paraiso, Tabasco, Mexico. 
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Figura 25. Perfil de un sistema silvopastoril con su danserograma, arboles en cercos vivos, Tabebuia rosea en 
condiciones de inundaci6n, Huimanguillo, Tabasco, Mexico 
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Figura 26. Perfil de un sistema silvopastoril con su danserograma, asociacion de arboles con pastes; Pimenta dioca 
y Penisetum purpureum, Costa, Tabasco, Mexico. 
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Figura 27. Perfil de un sistema silvopastoril con su danserograma, arboles de Tabebuia rosea, 
en cercos vivos en condiciones de imundaci6n, Huimanguillo, Tabasco, Mexico. 
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Figura 30. Perfil de un sistema silvopastoril con su danserograma, arboles de Quercus sp, con pastos en potreros 
en la sabana de Huimanguillo, Tabasco, Mexico. 
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5.5. Tecnologias agrosi/vopastori/es 

Las combinaciones de arboles forestales con cultivos agricolas (anuales y 

· perennes ), y de pastos con o sin Ia presencia de animales no fue posible 

observarlas en terminos considerables, no se niega su existencia pero fueron 

escasos, los cuales se resumen en Ia relacion siguiente. 

Teca con citricos en Ia Sabana de Huimanguillo con ganado vacuno. 

Mangos Manguifera indica, con pastos en zonas de lomerios de Tacotalpa, 

Emiliano Zapata y Ia costa. 

Tamarindo Tamarindus sp con pastos en los lomerios del municipio del Centro. 

Coco, Pimenta y Citrus sp con pasto estrella de africa, en areas cercanas a los 

ambientes de costa. 

Teca Tectona grandis con citricos (naranja y limon) con pasto gigante 

Penisetum sp, en Ia Sabana de Huimanguillo. 

Citricos (naranja) en asociacion con pasto estrella Cynodon nlenfuensis, en Ia 

Sabana de Huimanguillo. 

5.6. Usos 

Los usos de las diferentes tecnologias agroforestales de Ia region de estudios, 

como se ha indicado, se ubican de acuerdo a sus caracteristicas en los 

terrenos (potreros, areas agricolas, etc.), a Ia relacion o funcion de las 

tecnologias (cercos vivos, arboles de sombra, barbechos, cortinas, etc.), y al 

tipo de especie presente. Los distintos ambientes (costa, planicie, sierra y 

lomerios) que influyen para Ia distribucion de Ia agricultura y de las 

combinaciones agroforestales, no tienen mucha repercusion en los usos a que 

se destinan las especies forestales asociadas, el productor es quien decide, de 

acuerdo a sus objetivos, que especies utilizar. 
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De esta forma encontramos que hay usos especificos de las especies pero 

respetando el objetivo, y estos pueden ser: sombra, proteccion, cercos vivos, 

limites de terreno, areas agricolas y potreros, ornamentales, construccion, 

tutores, lena, carbon, madera, carpinteria, artesania, medicinal, comestible, 

condimento, forraje, frutales e industrial ademas, de un sinnumero de beneficios 

indirectos (economicos, ecologicos), faunisticos y conservacion del suelo. 

5. 7. lncorporaci6n de tecnologias 

Consecuencia de Ia dinamica agropecuaria, inserta en problemas de mercado 

(precios, calidad y produccion), en problemas ambientales y con Ia posibilidad 

de optimizar el usa de Ia tierra, se observa de un tiempo (10 a 15 alios) a Ia 

fecha una mayor importancia en el usa de las tecnologias agroforestales, al 

menos en Ia zona de estudio. 

Las aptitudes de las zonas tropicales corresponden a Ia cultura forjada par el 

media tropical , al manejo de los sistemas de cultivo y a Ia reduccion de los 

periodos de descanso en los barbechos Esto obliga a que de parte de 

instancias de gobierno, instituciones de investigacion, universidades, ONG, se 

esten realizando esfuerzos en Ia busqueda de opciones. 

Una de las estrategias es el desarrollo de Ia agroforesteria en las areas rurales 

tropicales; reflejo de ella es Ia presencia de nuevas diserios, en nuevas 

asociaciones y/o combinaciones esencialmente en tecnologias silvopastoriles y 

silvoagricolas, mientras que las tecnologias agrosilvopastoriles son menos 

frecuentes, pero finalmente son consecuencia de las primeras. 

Actualmente se observan en Ia region de estudio combinaciones agroforestales 

consideradas no tan tradicionales, como las descritas con anterioridad 

dispersas en toda Ia zona yaqui se serialan en forma general, sin especificar su 

clasificacion ni el ambiente en que se ubican. 
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1) Tecnologia en linderos, asociaci6n de Tectona grandis con plantaciones 

de citricos en Ia Sabana de Huimanguillo (se ubica alrededor de las 

plantaciones de citricos ). 

2) Arboles en hileras en cultivos agricolas, Tectona grandis, Cedrella 

odorata, asociado con frijol (Phaseo/us sp), el cultivo de frijoles temporal. 

3) Asociaci6n de cedro en hileras con frijol. 

4) Asociaci6n de caoba cedro, boj6n, en hileras, con frijol. 

5) Asociaci6n de hule con pina, Huimanguillo Tabasco. 

6) Asociaci6n de hule con palma cambray (Chamaedorea e/egans) en 

Huimanguillo, Tabasco. 

7) Asociaci6n de hule con yuca, Huimanguillo, Tabasco. 

8) Asociaci6n de citricos (naranjas) con yuca , Huimanguillo Tabasco. 

9) Asociaci6n de citricos (naranjas y limon) con pina, Huimanguillo, Tabasco. 

10) Asociaci6n de citricos (naranjas) con pina, Huimanguillo, Tabasco. 

11) Asociaci6n de Caoba , con pasta senal (Brachiaria decumbens), y ganado 

bovina. 

Ademas de las asociaciones mencionadas se observaron: arboles en linderos 

como; caoba, cedro en cultivos de maiz, frijol y pastas, distribuidos a lo largo de 

las cercas, cuyo ordenamiento es una caoba y un cedro, una caoba y un cedro, 

y asi sucesivamente (objetivo Ia madera para aserraderos). 

Tambien se observaron combinaciones de hule cultivos agricolas (basicos), , 

con cultivos de cobertura, como el nescafe y el cutzu. 

En algunas combinaciones, se observ6 que el cultivo agricola se fertiliza 

cuando es de temporal, es probable que el fertilizante sea aprovechado par los 

arboles. 
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6. DISCUSI6N 

En el presente existe prioridad en discutir los problemas ambientales, con Ia 

finalidad de encontrar opciones para solucionarlos, en este debate se 

encuentran los gobiernos, productores, organizaciones, universidades, etc., Ia 

tesis comun es Ia necidad del uso sustentable de Ia tierra y sus recursos 
naturales. 

Son muchos los problemas por resolver, Ia desforestaci6n, Ia desertificaci6n, 

problemas en Ia agricultura, tradicional y empresarial, y Ia ganaderizaci6n entre 

muchos otros. Solo como ejemplo se senala, que Ia deforestaci6n ha provocado 

serios problemas ecol6gicos; por otra parte, Ia desertificaci6n ya afecta a mas 

del 30% de Ia superficie arable del mundo, existe ya dificultad para Ia captura 

de carbona, el efecto de invernadero se acentua cada vez mas, y se esperan 

probables cambios climaticos en el mundo (FAO, 1995). 

En este contexto Ia agroforesteria puede tener un importante papel, en 

intervenir con estrategias y disenos agroforestales acordes a las dificultades en 

cuesti6n. 

6. 1. Los Sistemas Agroforestales en Ia Region de Estudio. 

Los sistemas agroforestales existen por razones ecol6gicas, econ6micas y 

culturales. El uso de Ia vegetaci6n por Ia humanidad fue favoreciendo Ia 

selecci6n de especies, en donde un buen numero se domesticaron y otras se 

dejaron en sus habitats originales. Las caracteristicas ecol6gicas y climaticas, 

los suelos, y Ia topografia de las regiones tambiem favorecieron el uso de las 

especies. 

La region de estudio, Tabasco, esta sujeta a las reglas naturales de su entorno 

y no fue Ia excepci6n. El hombre hizo acto de presencia, us6 las especies y se 

organiz6 para realizar con las actividades agropecuarias y forestales, 

generandose variadas formas de producci6n. En este contexto quedaron 

ubicados los sistemas agroforestales como una practica de uso de Ia tierra. 
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La explicaci6n que sustenta Ia presencia de las tecnologias agroforestales en 

el area de estudio obedece a diversas motives, cuyos resultados son las 

diferentes y numerosas combinaciones y/o asociaciones agroforestales 
existentes. 

En un inicio los elementos del medic fisico natural determinaron el uso del 

suelo, favoreciendo sistemas de producci6n propios de las regiones tropicales. 

Estes factores condicionaron al hombre originando una cultura en Ia poblaci6n 

que ha perdurado en el tiempo por medic de Ia comunicaci6n oral. 

Con el tiempo, las asociaciones de especies como el cacao y los arboles de 

sombra, los huertos familiares, Ia ganaderia, etc., han ido modificandose de 

acuerdo a las necesidades de Ia poblaci6n. Nuevas tecnicas fueron aplicandose 

con el uso e introducci6n de nuevas especies tanto· vegetales como ani males, 

asi como las plantaciones forestales comerciales, como los cultivos mas 

recientes. 

En resumen todas las asociaciones y combinaciones agroforestales que se 

distribuyen en los diferentes ambientes fisiograficos. Costa, Planicie, Lomerios y 

Sierra, son resultado de interacciones del medic fisico biotico y social de Ia 

region. Y cada ambiente se caracteriza por alguna tecnologia predominante, a 

excepci6n de los cercos vivos y los huertos familiares que si tienen una amplia 

distribuci6n por todo el territorio tasbaqueno y se presentan en todos los 

ambintes. 

6.2.Justificaci6n de los sistemas agroforestales 

El inadecuado uso de los recursos naturales, fundado en Ia irracionalidad de su 

aprovechamiento, ha propiciado una drastica reducci6n de bienes y servicios a 

Ia humanidad. Los sistemas agricolas y ganaderos cada vez son menos 

eficientes, y por ello se tiene menor producci6n y redituabilidad . Entonces, se 

requiieren nuevas modelos de uso de Ia tierra que garanticen su eficiencia 

ecol6gica y econ6mica. 
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En este contexto Ia agroforesteria puede contribuir en etenuar dichos 

problemas, si tomamos en consideracion dos aspectos principales: ecologicos y 

economicos, que son los supuestos en que esta disciplina se apoya. 

Ecol6gico 

Existe el supuesto de que los sistemas agroforestales ayudan a recuperar areas 

degradadas, asi como suelos fertiles volviendolos mas productivos y 

sostenibles (OTS/CATIE, 1986), evitan Ia degradacion del suelo o Ia merma de 

Ia productividad en el curso de los alios; en terminos generales, mejoran el 

medio ambiente al influir en el ciclaje de nutrientes, en el control de Ia erosion, 

en el microclima yen el control · de plagas, entre otros aspectos. 

Econ6mico 

En el ambito economico, los sistemas agroforestales reducen el uso de insumos 

como abonos, pesticidas y maquinaria agricola y dependiendo del modelo o 

tecnologia agroforestal, reduce o aumenta Ia utilizacion de mano de obra. La 

agroforesteria puede consolidar Ia aplicacion de tecnicas agroforestales y 

fortalecer Ia productividad de establecimientos agropecuarios y plantaciones 

forestales (OTS/CATIE, 1986). Tambien es conocido que las tecnicas 

agroforestales disminuyen los riesgos economicos al lograr diversificar Ia 

produccion 

De manera mas particular y para Ia region de estudio, Ia adopcion de sistemas 

agroforestales puede preservar especies en peligro de extincion, asi como 

plantas valiosas; medicinales, alimenticias, maderables, lena, construccion, 

fauna silvestre. En areas de alta densidad demogratica pueden ser eficientes 

para reducir los vientos en ciudades. 

El periodo de descanso puede reducirse utilizando barbechos mejorados, 

evitando asi Ia mala recuperacion de los suelos. 
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Dependiendo del modelo del sistema agroforestal y de las especies utilizadas 
pueden servir con fines apicolas, de esta forma fomentar Ia produccion de miel, 
ademas de servir como una via para estimular Ia reforestacion . 

Los sistemas agroforestales son utiles como hileras en curvas de nivel, como 
hileras en potreros y orillas de caminos y carreteras. Tambien las especies 
forrajeras principalmente leguminosas son muy apreciadas para complementar 
Ia dieta del ganado bovino en los meses secos en areas criticas. 

7. CONCLUSIONES 

En el area de estudios se identificaron 15 tecnologias agroforestales diferentes, 
distribuidas en los distintos ambientes fisiograficos de Ia entidad, agrupadas en 
mas de 48 asociaciones en los tres sistemas clasificados, silvoagricolas, 
silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

En general las tecnicas silvopastoriles fueron las tecnologias mas abundantes 
en Ia region, seguida de las tecnicas agrosilvicolas. Las menos representadas 
son las tecnicas agrosilvopastoriles. 

Particularmente en los sistemas silvopastoriles, los cercos vivos son las 
tecnologias mas abundantes en todo el estado de Tabasco, 
independientemente de que en los silvoagricolas el sistema cacaotal ocupa una 
considerable superficie. Lo anterior obedece a Ia distribucion de las actividades 
agropecuarias en Ia entidad, donde Ia ganaderia ocupa mas del 66% de Ia 
superficie estatal. 

Los sistemas agroforestales en Ia region de estudio, existen por razones 
culturales y economicas. Y su vigencia obedece a las caracteristicas 
ecologicas, climaticas, suelos, y topografia, de Tabasco, favoreciendo Ia 
adaptacion y el manejo de las especies, asi como Ia facilidad de su 
establecimiento y al bajo costo de su mantenimiento. 
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En los diferentes sistemas agroforestales encontrados, el uso que tiene el 
componente forestal es muy amplio; sin embargo, el empleo de las especies no 
es integral, pues se generan considerables desperdicios. Ademas no existe un 
manejo silvicola de los arboles forestales 

El valor de uso que tiene Ia mayoria de las especies es ampliamente conocido, 
no asi de su valor comercial que en Ia mayoria de las ocasiones el producto es 
mal vendido. 

Los usos mas comunes a que se destinan las especies arboreas son; sombra, 
protecci6n, cercos vivos, Hmites de terrene, areas agricolas y potreros, 
ornamentales, construcci6n, tutores, lelia, carbon, madera, carpinteria, 
artesania, medicinal, comestible, condimento, forraje, frutales e industrial 
ademas de beneficios indirectos econ6micos, ecol6gicos, faunisticos. 

El sistema de barbecho "manejado (mejorado)" observado en Ia zona ofrece 
una alternativa para productores de escasos recursos econ6micos y poca tierra 
como una opci6n ante el problema del R-T-Q. 

En total se serialan para Ia zona de estudio, 127 especies, entre arboles, 
arbustos, frutales, pastas y especies agricolas relacionados entrechamente con 
las tecnicas silvoagricolas y silvopastoriles. lndependiente de las 28 especies 
vegetales del cuadro 28, los cuales son mas comunes en otras regiones. 

La agroforesteria tiene amplias posibilidades de desarrollo en Ia zona estudiada 
y en el tr6pico mexicano, en investigaci6n, en el estudio de tecnicas, y asi 
tambien desde el punta de vista ecol6gico, sociocultural y econ6mico, pero es 
imperioso Ia participaci6n de todos los actores potenciales. 
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8. PROPUESTAS 

8. 1. Los Sistemas agroforestales: una alternativa ante Ia 
deforestaci6n 

A mediano plaza y para Ia region estudiada, Ia presion del uso de Ia tierra no va 
a solucionarse en un corto plaza; por el contrario, en el futuro se agudizara. 
Ante esta situacion, y considerando las necesidades futuras de Ia poblacion, 
principalmente en el media rural, los sistemas agroforestales ofrecen 
desemperiar un papel de gran importancia. 

Hay que tener en consideracion que el estado de Tabasco esta influenciado por 
fenomenos como Ia ganaderizacion, Ia actividad petrolera y Ia agricultura 
comercial. 

En los extensos potreros de Ia entidad Ia deforestacion puede reducirse bajo el 
manejo de las practicas agroforestales, al dedicarse combinadamente a Ia 
produccion de madera y animales, con Ia consecuente generacion de empleos, 
ademas de que se tomenta una estabilidad permanete en Ia tenencia de Ia 
tierra. 

Afortunadamente el interes en desarrollar Ia agroforesteria para Ia region inicia 
a darse en instituciones de investigacion y educativas, cuya tendencia es el 
estudio de arboles maderables en combinacion con cultivos agricolas y 
animales, asociacion de arboles . de uso multiple, huertos caseros mixtos, 
asociaciones de arboles, frutales y arbustos entre otros 

Para que ella tenga el exito deseado, deben elegirse las estrategia adecuadas 
asl como los objetivos serialados para Ia agroforesteria. Para ella se han 
considerado los siguientes aspectos como propuestas y sugerencias. 
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En Ia asociaci6n de arboles con cultivos o animales, las especies a elegir deben 

responder a objetivos senalados. Ello es debido a que algunas especies, como 
lo indica OTS/CATIE (1986), que a menudo algunas especies han sido 
asociadas con propiedades fisicas, quimicas y biol6gicas adversas de los 

suelos, por lo que debe investigarse su inlfuencia real. 

La utilizaci6n de especies regionales debe fomentarse, pues lejos de dudar de 

su beneficia, han demostrado ser muy apreciadas como arboles de uso multiple 
y como especies fijadoras de nitr6geno, que a Ia vez se usan como sombra, 

forrajeros, alimenticios, medicinales. Ejemplos son Gliricidia sepium, Leucaena 

sp, Brosimum sp, Guazuma u/mifolia, Erithrina sp. entre otras. 

Apoyado en auto res como Budowski ( 1981, 1985 y 1986), Beer ( 1981 ), y 

Combe (1981), citados en OTS/CATIE; (1986) dedicados al estudio de sistemas 
agroforestales, opinan que las investigaciones deben enfocarse a diferentes 

niveles considerando los objetivos finales. Considerando las sugerencias por 

dichos autores, para Ia zona de estudio se propone: 

a) En el diseno de sistemas agroforestales, deben de elegirse adecuadamente 

las especies, ya que en una asociaci6n es una dificultad muy comun. 

b) Es necesario conocer Ia biologia de las especies involucradas, asi como las 

interacciones de arbol-cultivo, aspectos importantes en Ia evaluaci6n de los 

resultados de las practicas agroforestales. Muchas plantas son conocidos a 

nivel de especies pero no en asociaciones. 

c) Estudiar las especies conocidas e investigar nuevas, y aprovechar su 

habilidad para producir en asociaci6n con los cultivos, a Ia vez que los 

cultivos deben tambien tener caracteristicas de tolerancia a Ia sombra y a Ia 

convivencia con arboles. 

d) Estudiar y/o evaluar Ia productividad del sistema en diferentes condiciones 

(sombra, competencia, disponibilidad de agua, competencia de nutrientes, 

entre otros ). 

e) Optimizar las tecnicas de manejo para una producci6n sostenible. 
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f) Los sistemas Taungya pueden utilizarse como incentivo social, encausando 

a los campesinos sin tierra al trabajo en plantaciones forestales, lo cual 

puede ser una posible funci6n de las grandes empresas. 

g) Profundizar en Ia investigaci6n de los huertos familiares. 

En otras regiones del mundo Ia investigaci6n de sistemas agroforestales, se 
estudian especies a nivel genetico; con Tectona grandis en Java se han 

seleccionado fenotipos sobresalientes en bosques maduros para colecci6n de 
semillas y para establecer huertos clonales y Ia semilla mejorada es utilizada 
para establecer bosques de producci6n que son puestos en practica como 
sistemas agroforestales convencionales. 

En Leucaena sp se han realizado cruzamientos interespecificos para 
seleccionar tipos para lena o madera, o genotipos para suelos acidos. En el 
CATIE, America Central, se ha seleccionado G/iricidia sepium y se tienen 

bancos clonales para ser usados en cercos vivos para lena u otros usos, Ia 
ventaja principal de Gliricidia es su regeneraci6n vegetativa por estacas. 

En Ia entidad, y en nuestro pals en general, es necesaria Ia formacion de 

tecnicos a todos niveles, Ia integracion de grupos interdisciplinarios y Ia 
vinculacion de instituciones que se interesen en Ia investigacion de Ia 
agroforesterla. 

Es pertinente el usa de arboles leguminosos de varios tipos de asociaciones 
con cultivos alimenticios o pastas ejemplo: cultivo en callejones, arboles con 
pastos, arboles para sombra; Ia tecnica clave para su manejo es Ia poda. 

Es necesario investigar los hongos, como agentes fijadoras de nitrogeno y Ia 
influencia del clima y de las condiciones del suelo para su fijacion . 

Las propuestas consideradas en diferentes eventos, se · recomienda abordar 

aspectos como los siguientes, que bien pueden enmarcarse para Ia region de 

estudio: 
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1. Recopilaci6n de experiencias agroforestales en el mundo y Mexico. 

2. El estudio de cultivos intercalados en plantaciones de hule (Hevea 

brasiliensis) y cultivos agricolas perennes y/o anuales. 

3. lmportancia de cercos vivos desde el punta de vista econ6mico. 

4. La influencia de los arboles en potreros como sombra y retenci6n de 

humedad. 

5. La contribuci6n de las cortinas rompevientos y Ia utilidad de las especies. 

6. lnvestigaci6n de arboles fijadores de nitr6geno. 

7. Ensayo con especies de rapido crecimiento y de uso multiple. 

8. Investigaciones sobre huertos familiares tropicales. 

9. Estudio de arboles y arbustos forrajeros. 

10.Asociaciones de arboles frutales, con ganaderia o cultivos agricolas. 

11 . Barbechos mejorados como opci6n a Ia tecnica de Ia roza-tumba-quema. 

12. Estudio de arboles para Ia recuperaci6n de cuencas hidrograficas, su 

influencia y aporte para restablecer mantos acuiferos. 

13. Cuantificaci6n de los rendimientos en sistemas agroforestales tradicionales, 

y de Ia potencialidad de su uso. 

14. Potencialidad de los sistemas agroforestales para ser integrados a Ia 

producci6n de Ia fauna silvestre. 

15. Estudios de especies de uso multiple para lena, carbon, apicultura, etc. 

Otros aspectos importantes de investigar son: 

a) El impacto ambiental en los sistemas agroforestales. 
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b) ldentificaci6n de los principales factores limitantes. 

c) Manejo y asociaci6n de especies de rapido crecimiento con arboles de Iento 

crecimiento. 

d) Evaluaci6n del rendimiento y sostenibilidad de los cultivos asociadas par 

unidad de superficie. 

e) Selecci6n de especies forestales que sean compatibles con cultivos y 

ani males. 

f) Conocimiento de Ia interacci6n y funcionamiento de los componentes en 

sistemas agroforestales. 
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10. ANEXOS 

Cuadro 26. Relaci6n de especies encontradas en sistemas silvoagricolas y 
silvopastoriles en el estado de Tabasco. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENT(FICO I Usos 

ARBOLES 
Aguacate Persea americana Cerco vivo, fruto, sombra 

condimento, medicinal. 
Almendro Terrninalia catapa Sombra, ornamental, 

cerco vivo, lena. 

Am ate Ficus sp Cerco vivo, ornamental, 
fauna, 

Anonillo Annona sp .Cerco vivo, sombra 

Arbol del pan Artocarpus incisa Sombra, comestible 
Barbas co Dioscorea composita Medicinal. 
Bellota gris Sterculia apetalla Sombra, cerco vivo, 

ornamental. 
Boj6n Cordia alliodora Maderable, sombra, 

cerco vivo, lena. 
Cachimbo Platimiscium yucatanum Mederable, lena, sombra 
Caimito Crysophyllum caimito Fruto, sombra, medicinal 
Cam bray Chamaedorea e/egans ornamental 
caracalillo Orrnosia sp Maderable 
Canela Cinnamomun zey/anium Ornamental, te. 
Caoba Swietenia macrophylla Maderable, sombra, lena. 
Capulin Mutingia ca/abura Cerco vivo, lena. 
Castano Artocarpus comunis Sombra, comestible 
castarrica Guarea sp Maderable. 
Casuarina Casuarina equisetifolia Cerco vivo, ornamento, 

lena, maderable. 
Cedro Cedrella odorata Maderable, sombra, lena, 

cerco vivo. 
Ceiba Ceiba pentandra Sombra, maderable. 
Chalum lnga sp000 Sombra maderable. 
Chelele lnga sp Sombra, cerco vivo, lena 
Chicozapote Pouteria zapota Fruto, sombra, 

maderable, lena 
Chin in Persea schiedeana Comestible, sombra, 

cerco vivo. 
Chipilcoite Diphysa robinioides Cerco vivo, sombra, 

postes, lena, costrucci6n. 
Chipilin Cassia sp Lena, sombra 
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Continuaci6n cuadro 26 

Cocohite Gliricidia sepium Cerco vivo, sombra, 
postes, lena, costruccion, 
forraje, medicinal, etc. 

Corozo Schelea /iebmannii Sombra, cerco vivo 
cornezuelo Mimosa sp. 
Cuajilote Permentiera edulis Cerco vivo, sombra, 

ornamental. 
Maca blanca Vochysia hondurensis Sombra, lena, cerco vivo. 
Mangle Rhizophora mangle Lena, carbon, poste, 

vivienda. 
Melina Melina arborea Maderable, cerco vivo, 

lena 
Mote Erithryna sp Sombra, cerco vivo, 

forraje. 
Nance Byrsonima crassifo/ia Comestible, ornamental, 

cerco vivo, sombra. 
Naranjo Citrus sp Comestible, sombra, 

cerco vivo. 
Palma real Roystonea regia Ornamental, sombra, 

construccion 
Palo mulato Bursera simaruba Cerco vivo, maderable, 

medicinal 
Pataste Theobroma bicolor Sombra, lena 
Pimienta criolla Pimenta dioica Condimento, sombra, 

cerco vivo, lena, 
medicinal. 

Pochote Cochlospermum vitifolium Cerco vivo, ornamental. 
Popiste Blepharidium mexicanum Construccion, lena 
Primavera Rosedendron done/1-smith Maderable, sombra 
Quebracho Maderable. 
Ramon Brosimun alicastrum Maderable, forraje, 

sombra, cerco vivo. 
Ramoncillo Trophis racemosa Lena, vivienda. 
Samim Pithecel/obium saman Sombra, lena, maderable 
Sauce Salix chinensis Cerco vivo, lena 
Tabaquillo Lippia sp Lena, vivienda 
Tachicon Curatella americana Cerco vivo 
Eucaliptus Eucaliptus spp. En adaptacion, lena, 

celulosa maderable. 
Tamarindo Tamarindo indica Sombra. Cerco vivo. 

Fruto, lena, medicinal 
Tatuan Colubrina arbbrenses Construccion. Lena 
Teca Tectona grandis Cerco vivo, maderable, le 
Tin co Vatairea lundellii Maderable, lena, sombra. 
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Continuaci6n cuadro 26 

Tin to Haematoxilum campechianum Cerco vivo, paste, 
carbon, vivienda, lena, 
curtiente. 

Trementina Zuelania guidonia Maderable, mangos. 
Achiote Bixa ore/lana Cerco vivo, condimento. 
Cacao Theobroma cacao Agroindustrial , bebida, 

lena 
Cafe Coffea arabica Agroindustrial, bebida, 

lena 
Coco Cocos nucifera Agroindustrial, usos 

rusticos 
Chucum Acacia sp Sombra, cerco vivo, lena, 

pastes. 
Guacimo Guazuma ulmifolia Cerco vivo, sombra, lena, 

forraje, medicinal. 
Guanabana Annona muricata Agroindustrial, 
Guanacaste Esterolobium cyc/ocarpum Maderable, sombra, 

cerco vivo. 
Guano Saba/ mexicana Construccion, usos 

rusticos. 
Guapaque Dialium guianensi Maderable, fruto, 

durmiente, lena. 
Guapinol Hymenea courbaril Cerco vivo, sombra. 
Guarumbo Cecropia obtusifolia Cerco vivo, medicinal. 
Guayaba Psidium guajaba Cerco vivo, fruto, 

medicinal 
Guayacan Tabebuia crysantha Cerco vivo, ornamental , 
Gusano Lonchocarpus sp Usos rusticos, lena. 
Guiro Crescentia alata Cerco vivo, medicina, 

artesanal 
Hoja de lata Miconia argentea Sombra, cerco vivo, lena. 
Hule criollo Castilla elastica Cerco vivo, sombra, latex. 
Hule hevea Hevea brasiliensis Latex, sombra, carbon. 
Jagua Genipa americana Usos rusticos, mangos, 

maderable, viviendas. 
Jahuacte Bactrix baculifera Usos rusticos 
Jicaro Crescentia cujete Usos domesticos, 

artesanal, medicinal. 
Jobo Spondias mombin Fruto, sombra, cerco vivo 
Zapote de agua Pachira acuatica Paste vivo, sombra 
Zapote mamey Manilkara zapata Maderable, fruto, 

construccion, paste, lena. 
Zapote negro Dyospirus digyna Fruto, cerco vivo. 
Jobo espino Spondias sp. Cerco vivo, sombra. 

147 



Continuaci6n cuadro 26 

Lazear Acrocarpus fraxinifolia Maderable, linderos 
Maca yo Andira galeotiana Cerco vivo, sombra. 
Maculis Tabebuia rosea Maderable, ornamental 
Majagua Ampea sp Cerco vivo, lena, sombra. 
Negrito Bucida buceras Cerco vivo, maderable. 

AGRICOLAS 
Calabaza Cucurbita sp. Comestible. 
Chaya Cnidoscolus sp. Comestible. 
Cebollin Allium sp Comestible. 
Chile Capsicum sp. Comestible. 
Frijol Phaseolus vulgaris Comestible. 
Maca I Xanthosoma sp Comestible. 
Name Dioscore alata Comestible 
Jinicuil lnga jinicuil Fruto, sombra, lena. 
Maiz Zea mays Comestible 
Melon Cucumis melo Agroindustrial 
Mango Manguifera indica Fruto, herramienta, 

sombra, medicinal. 
Maran6n. Anacardium occidentalis Cerco vivo, fruto. 
Momo Piper sp. Condimento, medicinal. 
Papaya Papaya carica Fruto, medicinal. 
Plata no Musa paradiciaca. Comestible 
Yuca Manihot esculenta Comestible 
Pin a Annanas comusus Agroindustrial. 
Sandia Citrullus vulgaris Comestible 
Arroz Oryza sativa Comestible 

Otras especies 
Carambola A verrhoa carambola Fruto, 
Chirimoya Annona cherimola Fruto 
Litchi Litchi chinensi Fruto 
Macadamia Macadamia integrifolia Fruto 
Maracuya Passiflora edulis Licores, bebidas. 
Rambutan Nephelium sp Fruto, sombra. 
Pitahaya Hyleocereus undatus Fruta fresca, licor. 
Palma africana Elaeis guinensis Agroindustrial 
Vainilla Vanilla planifora. Agroindustrial 
Bambu Bambusa sp Usos rusticos 
Can a Saccharum sp. Agroindustrial 
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Continuaci6n cuadro 26 

GRAMiNEAS 

Paste aleman Echinochloa polystachya Todos los pastes, son 

Paste estrella de africa Cynodon sp utilizados como forraje 
para ganado; bovine, 

Paste gigante Pennisetum sp caprino, ovino, caballar, 

Paste taiwan Pennisetum sp 
etc. los cuales se 
distribuyen de acuerdo a 

Gramas naturales Paspalum sp las condiciones del Iugar 

Paste serial Brachiaria decumbens 
en que se desarrollan. 

Paste jaragua Hyparrhenia rufa 

Andropogon sp 

Sporobolus sp 

Setaria sp 

Axonopus sp 
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Cuadra No 27 Relaci6n de especies en cercos vivos: sistema silvopastoril en el 
estado de Tabasco. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENT(FICO usos 

Abrojo Zanthoxylum sp Maderable, sombra 

Amate1 Ficus sp Forraje, sombra, cerco. 

Bojon1 Cordia al/iodora Maderable y lena 

Caoba2 Swietenia macrophyl/a Maderable, lena, linderos. 

Cedro2 Cedrel/a odorata Maderable, lena, linderos. 

Ceiba3 Ceiba pentandra Sombra, maderable 

Coco3 Cocos nucifera Fruto, usos rusticos 

Cocohite1 Gliricidia sepium Lena, postes carbon, forraje, 
construccion, medicinal. 

Cuajilote2 Parmentiera edulis Fruto, medicinal, forrraje 

Charamusco Acasia sp. Lena, construccion. 

Chicozapote3 Pouteria zapota Fruto, maderable, poste. 

Chelele3 lnga sp Sombra, lena. 

Chipilcoite 1 Diphysa robinioides Sombra, lena, carbon, poste, 
construccion. 

Encino Quercus oleoides Poste, carbon, lena, curtiente, 
sombra. 

Guacimo1 Guazuma ulmifolia Lena, sombra. 

Guanacaste2 Esterolobium Maderable, sombra. 
cyclocarpum 

Guarumbo3 Cecropia obtusifolia Medicinal. 

Guayacan2 Tabebuia crysanta Maderable, ornamental. 

Gusano3 Lonchocarpus sp Maderable, lena. 

Hoja fresca Dendropanax arborea Maderable, sombra 

Hule criollo3 Castilla elastica Sombra, latex. 

Hule hevea3 Hevea brasiliensis Sombra, latex. 

Jinicuil3 lnga jinicuil Sombra, lena, fruto. 
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Continuaci6n cuadro 27 

Jobo1 

Jobo espino2 

Lazcar3 

Maculis1 

Mango2 

Maran6n2 

Mote1 

Nance1 

Naranjo2 

Palo mulato 1 

Pimienta criolla3 

Pochote3 

Saman2 

Sauce1 

Tachic6n2 

Tamarindo3 

Tatuan2 

Teca2 

Tinto1 

Tzalam 

Zapote de agua 1 

Zapote mamel 

1 Altamente Comunes. 
2 Comunes. 
3 Dispersas. 

Spondias mombin 

Spondias sp 

Acrocarpus fraxinifolia 

Tabebuia rosea 

Manguifera indica 

Anacardium occidenta/is 

Erythrina spp 

Byrsonima crassifolia 

Citrus sp 

Bursera simaruba 

Pimenta dioica 

Cochlospermum vitifolium 

Pithecellobium saman 

Salix chinensis 

Curatella americana 

Tamarindo indica 

Co/ubrina sp 

Tectona grandis 

Haematoxilum 
campechianum 

Lysiloma bahamensis 

Pachira acuatica 

Manilkara zapata 

Sombra, maderable. 

Sombra, maderable. 

Maderable, sombra, lindero. 

Maderable, ornamental 

Fruto, sombra, herramienta. 

Fruto, usos rusticos. 

Sombra, forraje, comestible 

Sombra, fruto, medicinal. 

Fruto, sombra 

Maderable, medicinal, forraje. 

Condimento, sombra, 
medicinal 

Ornamental. 

Sombra, maderable, lena. 

Poste, lena 

Cerco vivo. 

Fruto, lena. 

Viviendas rusticas, lena. 

Maderable, linderos. 

Poste, sombra, carbon, lena, 
curtiente, vivienda. 

Maderable, lena. 

Cerco vivo, sombra. 

Poste, fruto, maderable, lena, 
sombra. 
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Cuadra 28. Relaci6n de especies externas al area de estudio, relacionados con 
usos agroforestales. 

Acacia pennatula Huizache 
Agave sp Maguey 
Albizia sp Siete colmenas 
Alunus acuminata Aile, palo de aguila 
Arbutus sp Madroiio 
Ceratonia si/iquia Algarrobo de espana 

Cordia dodecandra Ciricote 
Cupresus sp Cedro blanco 
Euoqueria splenden 

Fraxinus sp Fresno 

Grevilea sp Grevilia 

Leucaena /eucocephala Huaje, guaxin 

Medicago arborea 

Metopium brownei Chechen negro 
Opuntia sp No pal 

Pinus sp Pino patula, pino caribe, otros. 
Pithecelobium dulcis Guamuchil 

Populus sp. Alamo 

Prosopis cineraria Mezquite 

Schinus molle Pirul 

Schizolobium sp Parota 

Sesbania sp 

Terminalia superba 
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Continuaci6n cuadro 28 

Pastas 

Agrostis sp 

Bromus sp 

Cathesticum sp 

Muhlenbergia sp 

Stipa sp 
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Cuadra 29. Formula y simbolos utilizados con el sistema Dansereau 

Este sistema fison6mico; toma en cuenta; a) forma de vida, b) altura, c) 
cobertura, d) forma y tamaiio de Ia hoja, y f) textura de Ia hoja y como simbolos 
usa, 1) letras, 2) numeros y 3) dibujos, representados en un sistema grafico. 

Las categorias que implica este metodo son: 

1) Formas biol6gicas 

=arboles 
= arbustos 
= hierbas 
= briofitas 
= epifitas 

. = lianas 

4) Forma y tamario de Ia 
hoja 

n = acicular o espina 
g = deO graminea 
a = mediana o pequeiia 
h = ancha 
v = compuesta 
q = taloide 

2) Tamano 

t = alto (T: minima 25 m) 
(F: 2-8m) 
(H: minima 2m) 

m = mediano 
(T: 10-25 m) 
(F, H: 0.5-2 m) 
(M: minima 10m) 

I= bajo (T: 8- 10m) 
(F, H: 50 em maximo) 
(M: 10 em maximo) 

5)Textura de Ia hoja 

f = pelicular (delgada) 
z = membranosa 
x = escler6fila 
k = suculenta o fungoide 

Fuente: Granados y Tap1a (1990) 

3) Funci6n 

d = caducifolio 
s = semicaducifolio 
e = perenne 
j = perenne sin hojas 

6 Cobertura 
b = inexistente o 
muy escasa 
i = discontinua 
p = en manchones o 
en grupos 
c = contininua. 
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1. Forma biolo~a 
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Figura 31. Formulas y simbolos utilizados con el sistema fison6mico de Dansereau, 
para describir perfiles de vegetaci6n. (Tornado de Granados y Tapia, 1990). 
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