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SELECCION Y MANEJO DE MATERIAL 
REPRODUCTIVO DE MUQUITE (Prosopis spp.) 

J. Armando Ramirez Garcia 
Jose Villanueva Diaz 

El estado de San Luis Potosl time una superficie de 6.2 
millonas de ha; el 76% corresponde a C Zopa M&p%a.y Attiplano 
donde se presentan condicines de aridez en' mayor o menor 
grado. En estas region+, existe ,Wkit bit produc t  de origen 
forestal (lefia, carhm,' made&;-' forraje, .&.) wmo 
consecuencia del aprovecham'hto intenso a @ han estado 
sujetas las wrnunidades vegetales. En 10s Bltimos aMs: se ha 
incrementado la explotacih de especies de uso mdltiple y se 
estirna que anualmente se ~ e n * a r l ~ r  de 4,5m ha de 
vegetadh nativa en el estado, de las wales 680 ha (20%) se 
ubican en zonas semidridas. 

La defoiestaci6n de sitios no aptm para actividades 
agrlcolas o ~cuar ias  co~duce a procesos degradativos del 
ewsistema, exptesados- en- pi5-a Be suelo y nuihentes, 
invasi6n de especies .indeseablss y desaparicibn de fauna 
silvestre. Lo anterior f~Jstifiea'la kalkcibn de programas de 
reforestacibn con especies nativas como el mqui te  (Prosqpis 
spp), que por su capacidad de crecimimto y usos diversos, 
represents una opci6n viable B qcupaad6n estos 
sitios. 

Actualmente la infor+Qn sobre manejo de 
germoplasma y t h i c a s  de propagd6n en vivero es muy 
escasa. El objetivo de este docurnento es presentar tknicas 
para la seleccbn y rewleccibn de fnrtos de mezquite, manejo y 
beneficio de semillas, asl coma aspedos relacionados con su 
propagaci6n en vivero y establecimiento en campo, de acuerdo 
a las experiencias del INLFAP en San Luis Potmi. 
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IJIIOI& y Utilb&d del Mez 4 -d 

r:@w-ot+'t. a :-,-;ex, - 
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r e  Los drboles de mezquite se aprovechan de d~versas, 
'hrmas: las vainas molidas y transformadas en harina se 
utilizan para elaborar productos de consumo humano comop; 
dulces, panes, etc., o bien son mechadas y utilizadas coma:-A' 
forraje. Las hojas son ramoneadas por ganado bovino y 
caprino; las inflorecencias producen nectar para 10s apiarios 
que generan miel de calidad. De la corteza del arb01 se extraen' 
curtientes; la goma que exuda el tronco, tiene una composici6n~. 

" quimica similar a la goma ahbiga y es utilizada en la, .", 
elaboraci6n de medicamentos, pinturas y pegamentos (Nationali - 
Academv of Sciences. 1984: Galindo v Garcia. 1986). 

Potosi, se ha observado ;lue es variab~ede~endiendo de la'. 
epoca del aAo y de las condiciones de humedad. En& 
evaluaciones realizadas en la llanura de la Zona Media, sek-. 
observ6 que la produccidn de goma tiende a incrementarse en" 
10s meses secos del afio (enero-mayo). La producci6n varia de 
5 a 40 gramos por arbol. En la regi6n existe un potencial de 
360 toneladas de gorna por aAo y se han colectado hasta 10 

- toneladas en un period0 de 4 meses (Ramirez et al. 1997). 
f' - ,A: 

El drbol de mezquite es un excelente productor de lens 
y carb6n. Su madera tiene un precio similar a la del cedro, es 
de fuette consistencia y se utiliza para fabricar muebles y 
parquet, objetos de uso dombtico y para la construcci6n.' 
Tambien incremta la fertilidad natural del suelo debido a su - 
capacidad de fijar nitr6geno. Su sistema de ralces amplio y.' 
profundo, estabiliza y protege d suelo de agmtes erosivos. Es 
ademas, M t e  de alimntaci6n y refugio de fauna silvestre 
(Simpson, 1977; Gatindo, 1983). 

-=' 3 
*?& tos mezquitea tienen capacidad de rebrote vegetativo; 

- 2 a1 ser cortados de 15 ha 20 cm arriba- del nivet del suelo, 
alcanzan una altura de 4.7 m y 0.0 cm de didmetro de tallo, 

. + cinco aAos posterior al code (Karlin, 1988), lo anterior implica la 

, I 
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En el estado de San Luis aprovechamiento del 
mezquite ha sido intenso, con u a de mezquiteras de 
100 mil ha en un lapso de 35 a* r n o w s k y ,  1964; De 
'Gonzdlez 1991; WRH, 19!!2; t&mimh, +I). Esta p6rdida 
se ha inomentado debitto a la prd@3@5n de padsitas como 
'el rnu6r$lago (fiHt@sib idbade y seca 10s &boles 
@uhtina%ente ISihrert, 

Las @kmtaciones con maqqlfe weden tener varios 
objetivad, entre las ccla1es . . destacak lcq  siguienw: 

Establecimiento de rnezquhe como un componente de 
sistemas agraforestales. 

\ - 7 .  

~iantac i ieo $e mwq& para brinckr al w k ,  
de 10s agentes erosivos. Aquf cpda i n U o  el rnanejo de 
mezquiteras en cartinas rompwkntos. . 

Como cornpiemento ak mane@ de mezqubras naEi~as. 

CARACTERlSTlCAS DE LAS @SPECIES DE Pmopls EN 
SAN LWS m s i  

El Hnero Pmsopis perkenem& a la familii de Ias 
Leguminosas y a la subfamla der be M k n m  mn brbales o 

con; flares 
~ f n t t o e s  

variable entre mpede-s, dwtacs~& bs Wienbs:  rnezquite 
rojo a cobrado fes el an%-&#, Marus, mmmh por hem, 
morado totalmente y amarillo. EE U&xico se't-ammcm nueve 
especies, tres de &as se dWbuyen en San Luis Pobf :  
P r u s o p B - I ~ ~ ~ t a ,  P. war. y P. jufiiilm 
(Galhdo, 1983). Las x b  prime- m. liocedieWr de IOB 9Q0 e 
2,000 msnm y P. jcdlbta des* el nhdl del mr  bsta 800 m 
(figura 1). 

ii-i*; C . .  . - 
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Las mezquiteras son camtwlsticas de terrenos planos - 
o de poca pendiente, en Mlelos de origen igneo o mlizo de IIC -3: - 
color claro u obscuro;,m pH ligeracnenb rrlcalina (T:l a 7.6); - 

, . 
contenido W i o  de mdr ia  organica (2 a'%%] y buena L 

.C 

fertilidad (Galindo, d m ;  VilCanueva, 1 993). 
4 

, *- 

- 
Figura 1. Distribuci6n natural del arbol del mezquite en el 

Altiplano y Zona W i a  de San Luis Potosl -. -3 . r 3 

* - .-IA 





Prosopis julMom. Se dbMtwye en la Zona Media y en mgnor 
grado en el Altiplano; arb01 de 3 a 8 m de alto, en suelos 
profundos mide hasta 15 m; copa redondeada y ago plana, de 
corteza lisa o lewmente fisurada color pardo. Presmta flores 
en racimos cillndricos de 7 a 15 cm de largo, color Mglqco 
amarillento. Las vainas maduras son aplanadas y rectas, 
encorvadas en el Bpice,  color amarillo clam. Contiene hasta 25 
semillas, que aparecen como prominencias cuando estsn 
inmaduras y se hinchan al madurar la vaina. Las hojas tienen 
de 10 a 16 pares de foliolos lineales o lanwlados (Simpson 
1977; Galindo, 1983; Ffolliott y Thames, I--). 

Las tres especies se hibridizan formando &holes con 
caracterlsticas intermedias, lo cual puede ser favorable para 
obtener Brboles geneticamente superiores, con un program de 
mejoramiento genbtico (Galindo, 1983; Pardos, 1984). 

Fenologia 

Las etapas vegetativas y reproductivas del mezquite 
varlan a trav6s del Mo, en funci6n del tiempo y de la especie. 
El inicio de crecimiento de flores y ramas se realba 10s 
primeros meses del atlo. En el cuadro nom. 1 se presentan las 
etapas fenobgicas d d  mezquite en San Luis Potosi. La 
presencia de flores en el perfodo julio-octubre no prospera en 
frutos maduros, probablemente debido al ataque de plagas y 
presencia de bajas temperaturas. 

Cuadro 1. Etapas fenoldgicas del 
Potosi 

Evento 

lnicio de crecimiento de hojas y 
ramas 
Floraci6n 
Fructificacidn y maduraci6n dei fruto 
Senescencia de hojas . 
Latencia vegetativa 

mezquite en San Luis 

Zona 1 Altiplano I 
Feb - Mar Ene- Feb w 
Feb - Mar Feb - Mar 
May - Jun . Jul - Ago 
Sep - Oct Oct - Dic 
Mov - Ene Oct - Ene 



SELECCM DE iWlERIIBL R w m . ? ~  . . 
' - 7  
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El prQciesa de 'sdeoai6n y-.'mfl@o de . rmtwial 
reprodluctb - de m a  .mn 'la mb~ff &.-b 
vainas. Adgum& cmdeiar.mn krs"~&ig#bntes - 

, 51.: -,., 
SelweMn do pmeClmeias. P-mia esd 1ugM-m el me 
crece un bosqucs & -:dtMMda por thniters 

@I&, Es i m m  naturales como serf@llrrs, 
describir la M i a ,  s W  y dims ds b rnezqubrasdonde 
se colecten las vatma$, para que las rmtrrm se realim 
preferentemente en sitios sirnilares a la prucedencia de la 
semilla. Para la elecciZlrr :tie procedenck se mgkre ubicar y 
sglmcionar rodalss en el'rn~nte natural-basado, ppincipalmenk 
en su crlidad dasom&ba y pmdm16n#de wrndlas. -- - 

. . 

Selecci6n de drboles semillerus. La! recolecci6n de semilla 
debe realizarse en &boles de porte robusto y sobresaliente, 
considerando 10s siguientes ospectos: 

Seleccionar 8Wm con crecimimto supripr al rodal, de 
asp- a n q  sin m. que ng rnwif&kn d a o s  
por plagas o enferrnedades. 

. G 

Es desesble que el &rho1 tengaproduociQ1 sobne.Winte de 
fioreq y vainas. Exist& brba1"- que de m a w  natural 
producen racimos de 10 a 15 v q b .  

Si las caracterfstioas del rodal lo p&h&n, e& de 15 a 
20 a.Mles por localidad con una diencia e m  ellos mayor 

,I2 ,. 
de 50 rn. 

Pmurar no cakotar semillaa de Bhks aMados ya que 
pueden dar origm a planta de mala calidad. 

. ?  . t- " .  
La experiencia de 10s habitanbe @s valiosa en la ubica- 
de arboles sob-tisllltes ( m q i t e s  con vainas de m h r  
agradable; mqu&es C Y I N ~ ~ &  dtarle.goma; de pork 
sobresalimte~para groduccibn de madaa.o. rn rnWpkw 
ramas para produ&n de lefia, etc.) . . 



-'?L a 
-- p k a  de colecta. En la Zona Medi la wlecta de vainas con 

madura, se puede efectuar de mayo a iunio. En el 
Altiplano la wsecha se realiza entre julio y agbsto. - - 

n* - 
Producci6n de vain& y semilla. La producci6n de vaina varia 
de un afio a otro, entre especies, sitios y Brboles de la misma 
especie. Un bosque de mezquite maduro, bien manejado 
puede producir de 4 a 10 tonha de vaina en sitios de 250 a 506 
mm de precipitaci6n anual (Felker, 1979). En el AltiplanQ 
Potosino se han reportado producciones de 4 a 50 kg por Arbal 
(Galindo, 1983; Villanueva, 1993). La producci6n de semillaa 
tarnbi6n es variable. La cantidad de semilla por kilo de las 
especies nativas de la zona Media y Altiplano de San Luia 

#otosl, se presenta en el cuadro d-LJ5,.A 1 p  . -,,- , = ? . I :  

1 .  - e - -A a&.,'!, --: - c 1 -. C . 'C+F 

Cuadro 2. Semillas por kilogramo de las especies de 
mezquite en San Luis Pol 

I Especie 

I Pmsopis glandula var. Torreyana 
( Pmsopis julHom 
I Prosopis laevigata 
Fuente: Patifio et al. 1983; Villanueva, 

Numero 

21,900 .-, 

. 
5 1; $ 

! Las vainas se pueden cosechar directamente del Brbd 
gFi%cogem del suefo una vez que estas han caido; no col- 
airainas que muestren dab por plagas. En ramas bajas, la$ 
vainas se cosechan dillcsctamente u t i r t d o  guantes. En casa 
bntrario, se pueden utilizar varas de madera o aluminio wR 
gancho wrtador: Cuando haya necesidad de treper Brbol s8 
requiere personal erttrenado y equipado con casws, guantes 
de gamuza, ropa de tela resistente, cinturones de seguridad, 
~uerdas y escaterm. bf c3s xi j b:w :T 
- .- . &n.--.,, ~. 

@ ' I -  '"El material cosechado se coloca en costales para s9 
hslado al almadn. En lai patiode~wsado extender las vainas 



con el sueb. 
contenga - i&rrnacidn &I siao & 
recoledor. 

i' . 
Control de Plaaas 

Antes de hiciar la extmcclh.de M i l a  las vainas 
es importante fumigw para 9wbr- el abqtse de inmas. L a  
mi4s mmes -sari 16s ' brr5eicbs4$Qr94j448). §e recomiertda 
utilkar pdvos coma hisuffitmk cafb#e, $ k m d m  b e n m  o 
naftaleno. Si la 

adivos o inertes 

Ss furniga a tiwnperaturas menores a 30 ' C y la semilla 
debe tener menos de 12%- de humdad. La-.mil la y #'el 
insecticida se mezdan en emraseis cerrados heWti~amente 
durante un periodo no mayor a 24 horas y en eeg- gebe 
airearse. 

- 

Manejo y Beneficio 1 . -  

Para que las semillas germinen es necesario extraerias 
de su fruto, eliminando el excaw& (vcrirra),. y _el :eqdocarpio 
(nuez) qve las muelva La -ra 4 iltf$&a e! cq%q.&nsvmstl 
de una wb .  .Una v e ~  que @s vaam esSi8R rc;omplebnenSe 
seeas, un m6todo mednlco pa tq '# i@r  tsls vainas, cansiste 
rmojarlas en agua hirvienda y @af enWqu, p m ~ ~  el 
rm~@~dufante 24 horn. Tam twds a mi@ 
radando con mid* un sbj@b wbm smcas. 

. - 
Un metodo me&nko-quff-k& mini$& q@ grrilautsr el 

procedimiento que ocurrirfar si 1aa m i l l as  fwwen consumidas 
por anintab rn pa@beo. WD sg;@tge a,~.mpmdura, la 
imbibicibn en m~ntraciones litt iam Ue HCI eft ei eWmag~ y 



el paso m . W n  par el intestine. Esta simulacidn incluye 
abrir las vainas y &tar por rn&todos medniws la semlla 
tabicada, empapar estos segmentos en una soluci6n 0.1 N de 
HCi durante 24 horns y si es necesario, lavar la semilla con 
agua de la 11ave y pcwbiorrnente frotarla con tela Bspera 
(Ffolliott y Thames 19833): 

MESOCARPI0 

Fiiura 4. Coh0 transversal de una vaina de mezquite 

La semilla limpia se empaca en bokas resistentes de 
plBstico o bien en frascos de vidrio, Temperaturas extremas 
inferiores a - 4 O C  o superiores a 35 OC pueden dafiar la 
capacidad germinativa del germoplasma, de ahl la importancia 
de almacenarlo en un lugar fresco y seco con buena 
ventilaci6n. El uso de refrigeradores de tipo dombstico es ljtil 
para almaceriar pqisflas cantidades. 

EVALUACION DE LA GERMlNAClON 

El objetivo de esta aclividad es canocer la capacidad de 
germinaci6n de k semillas y la prueba se utika para calcular 
las neceshdes reales de semilla en vivero. La prueba de 
gerrninaci6n consiste en w l w r  cinco repetidones de 50 o 100 
semittas sembradas en un substrata homogeneo, libre de 
contaminantes. Este sustrato puede ser vermiculita o arena 



cemida. Puede utiliirse un almaoigo de madera con 
dimensiones de 30 X 30 crn de lado por 10 cm de fondo. 

El procedimiento de siembra es el siguiente: se llena el 
almkigo con el substfato y se niveb, en sgguida se trazan 
surcos cada 2.5 cm de distantia; las JerniIles se entievan a 1 
cm de profundidad y se tapan con arena mas fina que el 
substrato de siembra; se riega ligeramente. Con el uso de un 
bastidor de madera y polidleno se cubm la caja, el substrato 
debe permanecer homedo durante la prueba. Se wnsidera 
semilla germinada, cuando la plantula emergida alcanza un 
centimetro de alto. Los valores se expresan en porcentaje e 
indican la germinaci6n en laboratorio (G). 

No todas las sinillas que germinan en laboratorio 
producen plantula en el suelo, por lo cual se requiere realizar 
ajustes al valor de (G) u t i l i i do  un factor de correccibn, para 
estimar la emergencia potencial de pldntulas. El factor de 
wrrecci6n o factor de camp toma valores de 0.8 cuando las 
candiciones de siembra son adecuadas (presencia de riego, 
substrato desinfectado, invemadero, etc.) y de 0.4 cuando las 
condiciones son deficientes (Camacho, 1993). Finalmente el 
porcentaje de emergencia (P), se obtiene al multiplicar el valor 
de G por el factor de campo: 

Donde: 

P = Porcentaje de emergpncia o mWn en qrnpo. 
G = Porcentaje de germinacidn dd'bte en lahratorio. 
B = Factor de campo 

Por ejemplo, si a1 evaluar semillas de ~ a k o p i s  laevigata, el 
pomntqje ,de germinqibn en i&yf&rio fue de 76% y se 
tienen wndicianw contadadas de imcemaflero (factor de 
camp0 = 0.&), el parcenhjs.de &naci#p (P) see 0.60. Si 
mmideremos qm esba v i e  t i q e  28*@KI milla? por kilo 
(wadro I), enbonces la antidad de semilla pu? widale p~.kio 
serd de 17,160 sernillas. 



. - 
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'Megan a impedi~ la germinaci6n &.  la 
semilla. Para eliminar la latencia se puede utilizar el remojo en 

$ agua a 75 "C durante dos minutos o por 24 horas en agua de la 
'? :f llave (Marthez, 1994). E5.;* 

PRODUCCION DE PLANTA EN VNERO 

Semilla necesarir 

Para estiiar cuantas semillas se requiere- para una 
reforestaci611, es necesario conocer la superficie a plantar y la 
densidad de plantacibn. Por ejemplo, para reforestar con 
Prosopis laevigata una superficie de 200 ha, a .  un 
espaciamiento de 4 X 4 m, se requieren 125 mil &boles (625 
por ha). Con el objeto de prevenir perdidas por manejo en 
vivero se recomienda producir un 20% mas (150 mil plantulas). 
La necesidad de semilla se calcula con la siguiente ecuaci6n: -rr; 

N= PA/ donde: p--- 
Donde: --  %. 

t i  

150,000/17,160*= 8.7 kg = 9.0 Kg 

tructura del Vivem 



disposici6n de bancos cercanos de substrato corn gmva, tierra 
de amsfre o azolve, tierra de mezquite y esti4ml. 

Epoca de Siembra 

La 6poca de siembra se establece en funci6n a 
temperatura y ausencla de heladas. En el Altiplanp, las 
siembras se recomiendan en el perfodo abril-septiembre. En la 
Zona Media, las siembras son en el period0 marzo-octuh La 
emergencia de plantulas ocurre entre 10s 3 y 8 dlas; sin 
embargo puede prolongarse hasta por 20 d b .  

M&odos de Siembra 

Los m6todos de siembra pueden ser dos: 

Siembra en alm4cigo.- Se realm a una profuq@ad de 15 
mm (dos veces el diametro de la m i l l a )  y se cubre con una 
capa de arena fim. Al presentase la genninaci6nl se 
recomienda rea l i r  el trasplante de inmediato a las enmses, 
es decir a 10s cuatro o cinco dlas, para lograr una mayor 
sobrevivencia y desarrollo de la planta (Martlw, W94). 

Siembra directa en envmg- Tarnbiten WB han obtenido buenos 
resultados con este metodo. El ndmero de m l a s  a sembrar 
en cada envase est4 en funci6n del porcentaje de mrrgenda. 
En el cuadro 3 se presenta informacidn a1 respecto. 

- 

Cuadm 3. Ndmero de semlllas a sembrar en funcun al 
porcentaje de emegencia . - 

J 

Porcentaje de 
Emergencia (P) 

60 a 75 
75 a 85 

85 a 100 

Semillas a Sembrar 
por Envase 

.' . 3 . -  
2 
1 

Fuente: m a c h o  et a% 1993 7 .  
I . .  ' 



Se recomiendan envases de polietileno negro de 
calibre 200, con 15 cm de didmetro por 25 de alto sin fondo. 
Este tarnablo.de m s e  favorem un adecuado desamllo de la 
ralz y evita su snroJtamienb. 

Mantenimiento de la Planta en Vivero 

Se recomiendan las siguientes actividades: 

Aplicar riegos ligeros. Es conveniente utilizar regaderas 
de "cebolleta" fina o mangueras con esprea. Realizar 10s 
riegos cada 5 dlas por la manana o por la tarde en 
proporciones de 18 litros de agua por mz, de plantabanda. 
Cuando la planta tenga m8s de siete meses se sugiere 
reducir la frecuencia del riego y exponer la planta al sol, con 
el objeto de inducir su "endurecimiento" y formaci6n de 
yemas, especialmente en el perlodo invernal. 

Deshierbes. El control de mateza debe efectuarse en las 
primeras etapas de desarrollo del mezquite y continuar esta 
actividad las veces que sea necesario. El acolchado con 
aserrin ayuda a prevenir la nacencia de malas hierbas. 

Control de plagas. La presencia de plagas en el follaje 
puede combatirse con una sola aplicaci6n de parathibn 
metllico (500 CE) a raz6n de un mililitro del insecticida por 
litro de agua aplicado con aspersora manual. 

Poda de raIr. Con el uso de envases sin fondo, la ralz de la 
pl8ntula de mezquite penetra en el suelo, por lo que es 
necesario revisar la planta cada 3 meses y podar su ralz. 

Calidad de la Planta 

Antes de la plantacilbn definitiva en campo, se sugiere realizar 
una selecci6n de plantas: elegir aquellas con tallos resistentes y 
con un sistema radical sano y b i  desarrollado. Las plantas 
raqulticas o deforrnes deben eliminarse. Para transportar las 



plantas al lugm de piantaciin d e M i ,  se cabman en cajas y 
se transportan en vehiculos c u ~ ~ .  Es d qm 10s 
sitios a plantar se loca l i  chtm de un radio no mayor a 60 
km del vivero, con el fin de redueir mEoas (Ramfrez y 
Villanueva, 1991). 

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACION 

Sistema de establecimiento 

Para el establecimiento de las plsntaciones es 
conveniente realiiar obras de conmaci6n de swlo y agua, 
por ejemplo, microcuencas de capbcibn de agua de lluvia 
(bordos, zanjas, trampas gradoni, tinas ciegas y otm). En el 
disello de e m  estructurae se considera la probabilidad de 
lluvia para un perlodo de cinco o diez afios, el volumen de 
escurrimiento espemdo, ta mpacidad de ahacsnamiento del 
suelo y 10s requerimientos hidricos de la planta (Anaya et a/. 
1976, Villanueva, 1987). l o  mds cornon es levantar pequenos 
bordos a nivel y plantar agws arriba del bordo, en cepas. . 

Es conveniente que la cepa para la phQc@n mida de 
dos a tres veces el tamaflo del irea de raices. Es decir, si el 
diimetro del &ea de raices de Il,na plintula es de 10 cm, un 
orificio con un didmetro de 20 a 30 cm con 'una profundidad 
similar serd sa'iisfactorio (Watson, j997). En la p@ctica se ha 
observado que en el Altiplano Potosino la construcci6n de 
cepas con una dimensi6n de 20 cm de didmetro y 30 de 
profundidad es adecuado. La apertura se realiza manualmente 
con el 'us0 de pico, barreta, palas rectas o bien mediante 
mbtodos mednicos si se cuenta con el equip0 apropiddo. 

La densidad de plantaci6n depende de los obj'etivbs del 
trabajo. Con altas densidades (por ejemplo 2,500 irboles por 
ha) se estimula la producci6n de fustes reetos y faaoj  &itando 
ramificaciones : tambien se facilita la aplimc56n de raleos para 
obtener productos a corto, mediano y largo piaio. Si se desea 



a 13 mil plantas 
hemrea, dejando 0.5 m entre plantas y de 1.5 a 3.0 entre 

-%..dllneas. Cuando el arb04 de mezauite se establezca en sistemas -- - -- -. . 

IS combinaciones 
X-'=y'" 

nq., ,? =-.:- 

Se ~rkmienda plantar cmndo el suelo este h ~ m s d o  y 
,h& &&ta riesgo de hehdas. En la rona semilrida de San Luis 
Potosl, la plantacibn se limita a un perfodo de dos o tres meses 
en el verano. 

Cuidados a la PlaMaci6n F I 
p l u s i 6 n  : Se requierd 

evitar dafios por ganado o fauna silvestre. Existen en el 
mercado mallas protectoras ble que 
pueden utilisarse. - .* - -., 

g&.&; &? 3 
-., 

Riegos: Los riegos de auxilio pueden ser costosos en 
plantaciones extensas o en terrenos inclinados, per0 
pueden ser benbficos en pequeiias plantaciones, 
especialmente durante la etapa de establecimiento. 

Reposici6n de Fallas : Una evaluaci6n cuantitativa del 
porcentaje de sobrevivencia determinad que plantas es 
necesario reponer para tener una plantaci6n homog6nea. 

ltrol de malezas : Las especies de Prosopi8 tienen buena 
capacidad para competir con malezas como el rodamundo 
(Zalsola kaJi) o el cardenche (Opuntia imbricata), sin 
embargo es necmario eliminar aquellas que se presenten 
en el lrea de aporte de agua de escurrimiento de la 
microcuenca. 

Podas y aclareos : Las plantaciohs establecidas con alta 
densidad, poddn ser surn"' ia manejo de podas y 
aclareos para la obtencibn de productos. Los raleos se 



@ectCtap en 10s primpa NOS de la ~phf$ad&t a n d o  se 
presenten condi 
indiiidu 
rea l i i  
menores a la mediide Irr plantacibn ; la In*nsldpd de eeb 
aclareo es del 5046, obteniendo lella y was Qtik  para 
espaldaderas. Es convenientje o b  de similar 
intensidad a 10s quince afm. Las actwidades de podas y 
raleos se Uevan a @gp enl Ia;@ma . hymnal, wando 
sxiste $8- vegeWko.. La ark* %HI se rm$b a bq 
a w l  obbnbndct m r a  pw a m 4  p@m, v w  y 
lena. Lo anterior se fundaments en un +r&niento 
promedio del digmetro del Wnco de 8 mrn al afio. 
Finalmente es recornendable de* 70 a 75 brboles pot 
hectarea como Prstabiliioras del, ,$&do y aernleras que 
produzcan regeneraci6n natural (Win,  1988). 
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