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RESUMEN 

 

Para ampliar conocimientos de especies nativas en la parroquia CACHA se planteó diseñar un 

vivero forestal posterior a una identificación de especies forestales nativas con el fin de proponer 

programas de forestación y reforestación mediante la realización de talleres con dirigentes 

comunitarios y recorridos en campo abierto para identificar  especies que sean potenciales para 

dichos programas en donde se colectó muestras fértiles de las plantas mismas que fueron 

identificadas por el método de comparación en el herbario institucional y posterior validar en el 

catálogo de la flora del Ecuador para comprobar taxonómicamente las especies, piso altitudinal  

a la que pertenecen y verificar que estas especies no sean introducidas, donde finalmente se 

comparó la información levantada con la clasificación del Ministerio del Ambiente, agua y 

transición Ecológica para la identificación correcta de la zona ecológica a la que pertenece el 

territorio,  posterior a ello se realizó el diseño del vivero que reunió todas las necesidades de 

demanda de producción de plantas para que los residentes puedan aprovechar sus propios 

recursos. Finalizando este trabajo se calculó un presupuesto accesible que contemplo la capacidad 

de producción demandada y espacio disponible que permita la realización del vivero sustentable. 

Los resultados arrojaron cuatro especies forestales tipo arbustivas: Monina phillyreoides (boupl) 

B. Eriksen, Crotalaria pumila ortega, Dalea coerulea (L. f) Shinz & Tell, Mimosa quitensis 

(Benth), cinco especies sugeridas por la comunidad: Alnus acuminata, Polylepis incana, Cytisus 

monspesulanum, Mimosa quitensis, Acacia melanoxylon y se diseñó sobre una superficie de 

1025.32 m2  un vivero forestal distribuido en nueve áreas para abastecer la producción de 37500 

plantas con un presupuesto de $ 3.590,36. Concluyendo que estas especies son potenciales para 

recuperación de suelos y posteriores programas de forestación y reforestación sin embargo se 

recomienda realizar ensayos con las especies para erradicar especies invasoras. 

 

Palabras Clave: < VIVERO FORESTAL >, < ESPECIES NATIVAS >, < FIJACIÓN DE 

NITROGENO >, <CACHA (PARROQUIA)  >, < (Monina phillyreoides (boupl) B. Eriksen)  >,  
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ABSTRACT 

 

This research a to design a forest nursery after identifying native forest species to propose 

afforestation and reforestation programs through workshops with community leaders in Cacha 

Town. So, It pretends to open field tours to identify species that are potential for such programs 

where fertile samples of the plants themselves were collected, which were determined by the 

comparison method in the institutional herbarium and later validated in the Ecuadorian flora 

catalog to verify the species taxonomically, altitude floor final to which they belong and verify 

that these species are not introduced, where finally the information collected was compared with 

the classification of the Ministry of the Environment, Water and Ecological Transition for the 

correct identification of the ecological zone to which the territory belongs, after which the design 

of the nursery was carried out, which met all the demand needs for plant production so that 

residents can take advantage of their resources. At the end of this work, an accessible budget was 

calculated that contemplated the demanded production capacity and available space that allows 

the realization of the sustainable nursery. The results yielded four native shrub-type forest species: 

Monina phillyreoides (boupl) B. Eriksen, K ortega, Dalea coerulea (L. f) Shinz & Tell, Mimosa 

quitensis (Benth), five species suggested by the community: Alnus acuminata, Polylepis incana, 

Cytisus monspesulanum, Mimosa quitensis, Acacia melanoxylon and A forest nursery distributed 

in nine areas was dthesigned on an area of 1025.32 m2 to supply the production of 37,500 plants 

with a budget of $3,590.36. Concluding that these species are the potential for soil recovery and 

subsequent afforestation and reforestation programs, carrying out tests with the species to 

eradicate invasive species is recommended. 

 

Keywords: < FOREST NURSERY >, <  NATIVE SPECIES >, < NITROGEN FIXATION >, 

<CACHA (PARISH)  >, < (Monina phillyreoides (boupl) B. Eriksen)  >. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La fuente de condiciones necesarias para la producción de especies forestales es sin duda los 

viveros, gracias a estos el material vegetativo germina por las condiciones controladas de 

temperatura, manejo de riego, agua, humedad, para luego propagarse en campo abierto. Las 

condiciones que nos brindan favorecen a los procesos de reforestación, pues se busca que, con los 

bosques aparte de proteger el suelo de la erosión gracias a la sujeción de sus raíces, contribuyan 

como fuente de emisiones de carbono cuando éstos son talados, sobre explotados o degradados 

(FAO, 2012, p. 17), protejan los cultivos, mantengan la temperatura y los niveles de humedad en la 

atmosfera del entorno local y por ende combatir el cambio climático. 

 

Las especies nativas en el Ecuador se encuentran en riesgo, pues el país pierde desde 60 000 hasta 

200 000 hectáreas de bosque nativo por año (Escobar, et al, 2020, p.22), debido a la demanda de los 

pobladores al reemplazar el uso de suelo para actividades agropecuarias inadecuadas, la tala 

indiscriminada, incendios y distintos factores como la introducción de especies invasoras que 

provocan en algunos de los casos erosión del suelo y a su vez han provocado un desequilibrio 

ecológico. Lo que nos lleva a buscar mecanismos para restaurar y conservar especies nativas, pues 

éstas, al poseer ecosistemas complejos son capaces de tolerar condiciones climáticas extremas de 

cada región de origen y ayudan a detener los procesos de desertificación como se encuentra siendo 

afectada la parroquia de Cacha. 

 

La cabecera parroquial de cacha se encuentra ubicada en el cantón Riobamba, jurisdicción de la 

Provincia de Chimborazo,  

. 

PROBLEMÁTICA  

 

La parroquia Cacha históricamente se ha destacado por ser una zona productora de papa y maíz, 

lamentablemente debido a su topografía con quebradas, pendientes y a uno de sus principales 

problemas que son la falta de vertientes, se evidencia una cubierta vegetal degradada con zonas 

altamente erosionadas, también se visualizan monocultivos acompañados por plantaciones de 

eucalipto, lo que ha provocado que los pobladores abandonen las tierras y migren de la parroquia.  

 

El Ministerio del Ambiente hace aproximadamente 10 años implementó el programa de 

Restauración Forestal con la siembra de especies nativas al igual que la Prefectura de Chimborazo, 

a través de la Dirección de Gestión Ambiental, realizó una entrega por la campaña “Siembra por 

la Vida Chimborazo” de 1000 plantas nativas con el propósito de mejorar la calidad del aire, del 

suelo, mantener los caudales hídricos de la parroquia Cacha, pero la contribución de estas 
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instituciones no solventa los requerimientos de reforestación ya que el territorio se encuentra 

apoderado de especies invasoras, pero a esto  se suma que se desconocen las especies nativas del 

sector que sean potenciales para viveros forestales, por lo que se convierte en una prioridad en 

este territorio la implementación de un vivero forestal capaz de abastecer y satisfacer las 

necesidades de producción para la parroquia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

  

Por los factores edáficos producto de un inadecuado uso del suelo y especialmente por la 

implementación en años anteriores de 349.22 hectáreas de plantaciones de eucalipto (eucaliptus 

globulus) López (2019), estos inciden directamente en la erosión del suelo en la zona, por lo que  

actualmente la población consciente de esta problemática en coordinación con el gobierno 

parroquial ha tomado la decisión de realizar el aprovechamiento de estas plantaciones y su 

posterior reemplazo con especies nativas. El propósito de la presente investigación es contribuir 

con el diseño de un vivero forestal e identificar las especies nativas potenciales con el fin de 

fomentar la producción de plantas nativas por la población, fortaleciendo la participación de todos 

los estratos de la población como son los adultos, jóvenes y niños especialmente resaltando la 

participación de la mujer. Los dirigentes de la parroquia esperan que luego de contar con el diseño 

del vivero llegar a implementarlo con el apoyo de las instituciones públicas y privadas presentes 

en el territorio. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un vivero forestal posterior a la identificación de especies forestales nativas para 

forestación y reforestación en la parroquia Cacha, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Identificar especies forestales nativas para su posterior reproducción de acuerdo a los pisos 

altitudinales y las características ecológicas de la zona. 

 

•  Diseñar un vivero en base a los requerimientos de producción y de las áreas de plantación. 
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CAPÍTULO I 

 

1.    MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

1.1. Viveros 

 

1.1.1. ¿Qué es un vivero de especies nativas? 

 

Un vivero de plantas nativas es un lugar con la infraestructura necesaria para la producción de 

plantas. El vivero es un lugar de paso al que llegan tanto plántulas como semillas y que 

permanecen allí hasta que las plantas están listas para ser llevadas al campo o al bosque. (Instituto 

de Investigaciones Alexander von Humboldt, 2008, p.5) 

 

Según el manual de cultivo y proyectos de Martinez (2008, p. 6) un vivero forestal se define como 

una superficie de terreno dedicada a la producción de plantas de especies forestales, destinadas a 

las repoblaciones forestales. En esencia, las plántulas o brinzales producidas en el vivero forestal, 

deben poseer la máxima calidad con el menor costo posible. 

 

1.1.2. Tipos de Viveros 

 

De acuerdo a Reyes (2015, párr.5), en el Manual diseño y organización de viveros, clasifica a ellos 

según el tiempo de permanencia en viveros permanentes, cuyo tiempo es indefinido y por lo tanto, 

necesitan una infraestructura más sofisticada, y en viveros temporales que generalmente se 

establecen por periodos cortos y cercanos a los lugares de siembra. 

 

Sin embargo, otra clasificación de viveros forestales es la basada en la Intencionalidad de la 

producción, según (Jimenez, 1993, pp 2-4 ) los tipifica en: 

 

• Viveros forestales comerciales 

• Viveros forestales de investigación 

• Viveros forestales de producción especifica 

• Viveros forestales de interés social 
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1.1.3. Ventajas de un Vivero 

 

Desde el momento en que se idealiza un vivero menciona  (INTA) en la Guía para el diseño y 

producción de un vivero forestal que las diferentes ventajas, como el elegir las mejores 

condiciones de crecimiento (tierra, abono, fertilizantes. Etc.), el proteger a las especies de plagas 

y enfermedades y el riego controlado, permite que se pueda asegurar una buena germinación y a 

su vez producir grandes cantidades de plantas de las que se puede seleccionar las más vigorosas 

para llevarlas a campo. Todo este proceso cumple la función de economizar el trabajo. 

 

1.2. Producción Forestal 

 

Sistemas de producción Forestal es el conjunto de elementos, actividades y prácticas que se 

emplean para aprovechar y manejar racionalmente los recursos forestales y obtener de ellos los 

productos necesarios para el desarrollo de la sociedad. Los sistemas de producción forestal forman 

parte de los sistemas de producción y aprovechamiento primario de la naturaleza. (Flores 2001, p. 4) 

La produccion forestal requiere ser atendida y fortalecida bajo parametros silviculturales que 

logren elevar rendimientos en plantaciones pues esta actividad es el núcleo básico de la 

producción forestal ( Lopez, Muñoz, 2017, pp. 70,75) 

 

1.2.1. Métodos de cultivo. 

 

Para diseñar el vivero se debe considerar cual va a ser el método de cultivo a usarse, pues de esto 

va a depender la productividad de las especies. Los métodos de cultivo en viveros se dividen en: 

cultivo a raíz desnuda (Figura 1-2), en camas de crecimiento (camellones) (Figura 2-2) y en 

envases de crecimiento (Figura 3-2), (utilizando recipientes de gran variedad de materiales y 

dimensiones) Se pueden iniciar por medio de la siembra directa de las semillas u obteniendo las 

plántulas por medio de almácigos, para posteriormente trasplantarlas Cada uno de estos métodos 

tiene sus particularidades. (Vásquez, 1997) 
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Figura 1-1. Cultivos a raíz desnuda 

Fuente: (Biblioteca digital ILCE,) 

 

 

Figura 2-1. Camellones 

Fuente: (Biblioteca digital ILCE, ) 

 

 

Figura 3-1. Envases de crecimiento 

Fuente: (Manual de viveros Forestales, 2002. 
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1.2.2. Especies Nativas 

 

Según (Inventario nacional de especies de Chile) Las especies nativas son aquellas que viven de 

forma natural en la zona, es decir que se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país, 

sin intervención de las personas. 

 

Especie endémica es toda especie cuyo rango de distribución natural está limitado a una zona 

geográfica en particular. A diferencia de las especies nativas, al referirnos a las especies 

endémicas, estas solo están distribuidas dentro de un único país o territorio. (SINIA, 2019) 

 

1.2.3. Forestación  

 

Se conoce como el establecimiento de una  cobertura forestal en forma de plantaciones o mediante 

la regeneración natural en zonas que en el pasado tuvieron, o no, bosques y del que se pretende 

producir madera, detener y revertir la degradación del suelo, proteger la biodiversidad, y mejorar 

los servicios hidrológicos. Ésta suele usarse en suelos degradados como un último recurso, cuando 

las zonas de cultivo o pastos ya no son productivas. Sin embargo la intensión de mejorar la 

productividad de la tierra es un enfoque primordial en proyectos de forestación lo que conlleva 

una predilección por especies exóticas de crecimiento rápido como el eucalipto (eucaliptus sp) o 

pino (pinnus sp), (Bonnesoeur et al., 2019, p.1) 

 

1.2.4. Reforestación  

 

La reforestación es un conjunto de actividades que puede mejorar los impactos asociados con el 

clima de la alteración de ciclos hidrológicos en las cuencas hidrográficas, proteger las áreas 

costeras del aumento de las tormentas y proporcionar un hábitat para reducir la probabilidad de 

las extinciones de especies bajo un clima cambiante. En consecuencia, la reforestación debe 

manejarse con adaptación y teniendo en cuenta los objetivos de mitigación, a fin de maximizar 

las sinergias entre estos diversos roles y evitar compensaciones en las que el logro de un objetivo 

es perjudicial para otro. 

 

La reforestación tiene efectos biofísicos sobre el clima que, dependiendo de su magnitud y 

dirección, pueden contribuir a la mitigación del cambio climático. Globalmente, estos efectos 

incluyen cambios en el albedo de la superficie, la rugosidad de la superficie, la conductancia del 

dosel, la evapotranspiración y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. El resultado 

global neto de todos estos cambios puede ser calentamiento climático (Kirschbaum et al. 2011, citado 

en Locatelli et al., 2015, p.2)  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  Área de estudio de la investigación  

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Parroquia Cacha perteneciente a la provincia de 

Chimborazo,  la misma que se encuentra situada a 15 Km de la ciudad de Riobamba, en un área 

de 2.300 hectáreas como se lo observa en la (figura 1-2) 

 

 

Figura 1-2: Ubicación de la parroquia Cacha, 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2021 

 

2.1.1. Características generales de la parroquia cacha  

 

De acuerdo al plan de desarrollo del Gobierno Autónomo Rural de la Parroquia Cacha del año 

2015 la parroquia se encuentra ubicada a una altitud de 3240 msnm. Y en las coordenadas 

geográficas: 

 

• Latitud: 1º42’37” Sur 

• Longitud: 78º38’54” Este  
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2.1.2. Características climáticas de la parroquia Cacha  

 

• Temperatura: Su temperatura promedio anual varía entre los 10-15º C. durante el 

día, mientras que en la noche se experimenta un descenso de la temperatura hasta 5ºC. 

Generalmente en  los meses de agosto, septiembre y diciembre se presentan heladas. 

 

• Precipitación: La mayor cantidad de lluvias se distribuye entre los meses de 

noviembre a mayo (invierno), mientras que los meses de julio a octubre se caracteriza 

por una escasa precipitación (verano). Teniendo así una precipitación Media anual de 

390 m𝑚3 

 

2.1.3. Características ecológicas        

                               

2.1.3.1. Relieve 

 

Según la Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia cacha 

(2015, p. 35), la parroquia posee relieves montañosos o colinas altas que son modificadas por los 

movimientos en masa reactivados desde 30 años atrás, estos relieves por ser depósitos volcánicos 

no compactados, su superficie es erosionada fácilmente por las lluvias y agrietada por los 

movimientos sísmicos que han ocurrido en estos sectores. 

 

2.1.3.2. Suelos  

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Cacha (2015, p.16 ) los suelos son 

conformados por la depresión central rellenada con materiales volcánicos y recubrimientos 

erosionados. Se caracterizan por mantener una topografía irregular cuyas pendientes oscilan entre 

el 12% y 60%. 

 

La formación geológica de los suelos es de origen volcánico terciario. Se los identifica como 

cangahuas, sin capa negra en zona seca y, en las partes altas, de las comunidades de Chuyug y 

Rayoloma, con capa negra. Hay que recalcar que la zona se caracteriza por poseer suelos secos, 

de más de tres meses en el año, con una capa arable de menos de 10 cm de profundidad. (Cacha, 

2015, p.16 ) 
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2.2.  Materiales y Equipos 

 

2.2.1. Materiales de campo 

  

• Libreta de campo 

• Lápiz portaminas 

• Borrador 

• Cinta métrica 

• Calculadora  

• Papel periódico  

• Fundas plásticas grandes 

• Cartón  

• Marcador permanente  

• Tijera de podar  

• Navaja  

• Carpeta de colección  

 

2.2.2. Equipos de campo 

 

• Cámara fotográfica 

• Gps  

• Binoculares 

 

2.2.3. Equipos de oficina 

 

• Computador 

• Impresora 

• Hojas papel Bond 

• Resaltador 

 

2.2.4. Software 

 

• QGIS v10.5  

• Paquete informático office 360 

• Autocad  
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2.3. Metodología 

 

2.3.1. Para la ejecución del primer objetivo: Identificar especies forestales nativas para 

su posterior reproducción de acuerdo a los pisos altitudinales y las características 

ecológicas de la zona. Se utilizó la siguiente metodología  

 

2.3.1.1. Taller de grupos focales 

 

Mediante la aplicación de un taller con grupos focales con la participación de los líderes 

comunitarios (figura 2-2), estableciendo junto a ellos el lugar, fecha y hora del encuentro, se 

definió el tema a tratar junto con los objetivos y  se diagnosticó los requerimientos de producción  

de especies forestales consideradas como nativas y además, se estableció la necesidad de 

identificar  plantas nativas potenciales existentes en la zona a las que se puede iniciar con un 

proceso de domesticación para su producción a nivel de vivero. Para esta actividad se desarrolló 

una guía para registrar los resultados y compromisos adquiridos en el taller de grupos focales.   

 

 

Figura 2-2. Taller de grupos focales A. presentación del 

proyecto. B. Recopilación de información de 

especies nativas. C. Socialización de 

compromisos.  

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2021 
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2.3.1.2. Revisión de información secundaria  

 

Mediante el uso de fuentes documentadas se recopiló datos de información previa de la zona con 

el objetivo de contrastar con los datos recolectados tanto en las reuniones y grupos focales 

organizados para el desarrollo del presente trabajo de integración curricular. 

 

2.3.1.3. Recorrido para identificación de especies  

 

Con el apoyo del técnico del herbario institucional se  recorrió el territorio de Cacha desde la parte 

baja a 2800 msnm la misma que limita con la parroquia de Yaruquies hasta la zona alta 

correspondiente a la comunidad de Muru Gallo ubicado a un rango altitudinal de  3344 msnm., 

con el propósito de identificar especies forestales nativas potenciales para  la recuperación de 

suelos, considerando que estas especies  no se producen a nivel de  vivero (Figura 3-2), durante 

el recorrido  se procedió a tomar muestras botánicas de cada una de las especies identificadas con 

el fin de identificar a nivel de género y especie en el herbario institucional y desarrollar su 

descripción botánica y  proponer su cultivo o domesticación para fines de forestación en este 

territorio. 

 

 

Figura 3-2. Identificación en campo de especies      

forestales nativas 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

Se recolectaron muestras fértiles de las especies identificadas a nivel de campo las mismas que 

fueron identificadas taxonómicamente en el herbario institucional de la ESPOCH. 
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Figura 4-2. Recolección de muestras fértiles 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

2.3.1.4. Procesamiento de muestras 

 

La información que se obtuvo referente a las especies forestales existente en la zona 

proporcionada en el primer acercamiento con la comunidad y las muestras obtenidas en el 

recorrido se  llevó al herbario Institucional para cumplir con el proceso de cuarentena que se 

requiere realizarlo de acuerdo a los procedimiento establecidos por el herbario como es el realizar 

el prensado en tamaño formato A3 de cada una de las muestras (Figura 5-2) y el proceso de 

secado al ambiente de las misma según muestra en la (Figura 6-2). 

 

 

Figura 5-2. Prensado de las muestras obtenidas en el 

recorrido de campo 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 
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Figura 6-2. Secado de las muestras obtenidas en el 

recorrido de campo 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

Luego que estas muestras fueron secadas en un lapso de tiempo de 7 días se  las procedió a 

identificar taxonómicamente a nivel de género y especie por el método de comparación con las 

muestras catalogadas en el herbario como se muestra en la (Figura 7-2).  Posteriormente se 

procedió a validar en el catálogo de Flora del Ecuador que estas especies correspondan a la 

distribución y pisos altitudinales  del lugar de recolección especialmente verificar que las especies 

correspondan a especies nativas y no sean introducidas para finalmente comparar  la información 

levantada con clasificación del Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y realizar 

una correcta identificación de la zona ecológica a la que corresponde el territorio   

 

 

Figura 7-2. Validación de especies en el catálogo 

de especímenes del Herbario 

Institucional de la ESPOCH 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 
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2.3.2.  Para la ejecución del segundo objetivo: Diseñar un vivero en base a los 

requerimientos de producción y de las áreas de plantación.  Se utilizó la siguiente 

metodología  

 

2.3.2.1. Taller de grupos focales 

 

Un segundo taller de grupos focales se llevó a cabo con los presidentes de las comunidades donde 

se determinó el número de plantas a producirse bajo las necesidades que tiene cada comunidad. 

 

 

Figura 8-2. Recolección de información de la 

demanda de plantas que requieren las 

comunidades 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2021 

 

 

2.3.2.2. Selección de plantas para el vivero 

 

Para la selección de las especies de plantas en el vivero se  tomó en cuenta los siguientes factores  

 

• Preferencia de los agricultores. 

• Experiencia de manejo en las producción de las especies 

• Requerimiento de clima y suelo. 

• Ubicación de fuentes de semilla (árboles semilleros). 

• Período de producción. 

• Época de recolección y almacenamiento. - Problemas de plagas y enfermedades con las 

especies. 
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2.3.2.3.  Cálculo de la demanda de plantas 

 

Para evaluar la cantidad de plantas que se va a producir, se consideró la demanda de plantas por 

comunidades, estos datos fueron obtenidos en el taller de grupo focal  y se identificó 

bibliográficamente el porcentaje de germinación de cada especie considerando el porcentaje de 

muerte de producción en almacigo, repique y crianza, y el porcentaje de muerte en campo 

(recalce)  

 

El número de plantas a producir es la suma de las plantas en campo que demanda la comunidad 

más el porcentaje de muerte en producción y más el porcentaje de muerte en campo. Como se 

muestra en la siguiente ecuación. (Agroyenisey Yach, 2020) 

 

# plantas a producir = PC + 30% PC + 15 % PC 

 

2.3.2.4. Cálculo de superficie para el área de producción de plantas 

 

Para calcular la superficie necesaria para producir las plantas en el presente diseño se calculó la 

relación de metros cuadrados  y el número de plantas a cultivar tomando en cuenta el largo, ancho 

y alto de las camas  

 

2.3.2.5. Determinación de las áreas del vivero  

 

Según el número de plantas a cultivarse en el área de producción se procedió a tomar medidas de 

la superficie del terreno (Figura 9-2) Y se distribuyó el espacio calculando las medidas adecuadas 

para  el área de: Germinación, área de crecimiento, repique, compostaje, preparación se sustratos 

y galpón para llenado de bolsas o bandejas, zona de almacenaje de herramientas o bodega, 

incluyendo caminos y estacionamiento, obteniendo así el área de todas las zonas que se requiere 

en el vivero para mantener el orden y la eficiencia del mismo. Las áreas del vivero se validaron 

con la respectiva bibliografía 

 



 

16 

 

Figura 9-2. Toma de medidas de la superficie donde se va 

a diseñar el vivero 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

  

2.3.2.6. Diseño del vivero 

 

• Para el diseño del vivero se realizó las siguientes actividades: 

Con un recorrido de zona se identificó el espacio más óptimo para el vivero verificando que sea 

un espacio plano y amplio como se evidencia en la (Figura 10-2). 

 

 

Figura 10-2: Recorrido para identificación de la zona del vivero 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2021 

 

• Se seleccionó los componentes  que conforman el vivero, validando esta información con 

las referencias bibliográficas, y se estableció una relación de necesidad - espacio para su óptimo 

funcionamiento. 



 

17 

• Se realizó un levantamiento planimétrico mediante la utilización de fotografías aéreas 

tomadas por medio de un dron lo que permitió tener una apreciación más clara de la ubicación y 

distribución de esta superficie como lo evidencia la (Figura 11-2) 

 

• Se realizó un plano del vivero forestal diseñado en hojas planimétricas a escala (ANEXO 

A)  y posterior a ello fue realizado en el programa AutoCad, Qgis (Figura )  

 

 

Figura 11-2. Identificación aérea de la superficie del vivero con un Dron 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2021 

 

2.3.2.7. Presupuesto del vivero 

 

En cuanto al presupuesto se busca que éste no sea una inversión muy alta, de manera que sea 

viable para la implementación, por lo que se cotizó la indumentaria necesaria  para la construcción 

de tinglado, instalación de sistema de agua, construcción de camas de almacigo y repique y de 

todos los insumos que tomaron parte del vivero forestal, cotizando el valor unitario de cada 

insumo, indumentaria y estableciendo un relación costo – espacio según los metros cuadrados que 

presenta el diseño del vivero y que son acorde a las necesidades de la comunidad para llegar a un  

presupuesto final. 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1.  Identificación de especies nativas de la parroquia Cacha 

 

La tabla 1-3 demuestra como resultado del recorrido de campo de acuerdo a los pisos altitudinales 

que tiene la parroquia Cacha que se identificó 4 especies forestales nativas arbustivas potenciales 

que podrían ser utilizadas para recuperación de suelos de éste territorio por lo que se podría iniciar 

su propagación a nivel de vivero. Éstas especies corresponden en su mayoría a la familia Fabácea 

qué como característica principal es que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno al suelo, como lo 

menciona también Ramos (2017, p 20) al indicar que son especies aprovechables como abono verde 

debido a su capacidad para fijar nitrógeno del suelo. Dentro de estas especies identificadas 

ninguna es endémica lo que concuerda con el libro rojo de las pantas endémicas del Ecuador.   

 

Estas especies identificadas se caracterizan por encontrarse entre los rangos altitudinales de 2800 

msnm. hasta los 3344 msnm donde se debe indicar que la temperatura disminuye 1 °C por cada 

100 m de elevación, pero esto no ha influenciado la presencia de estas especies sino al contrario 

estas especies se han visto desplazadas por cultivos de eucalipto (Eucalyptus globulus) lo que 

coincide con la caracterización ecológica según Rodrigo Sierra en la propuesta preliminar de un 

sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador Continental donde determina que  Cacha 

se sitúa en valles relativamente húmedos entre los 2000 y 3000 msnm, en donde la cobertura 

vegetal ha sido casi totalmente destruida y reemplazada perteneciente a matorral húmedo montano 

(Sierra, 1999, p.82).  

 

Tabla 1-3: Especies nativas identificadas en la parroquia cacha 

FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO 

Polygalaceae Monnina  

 

phillyreoídes   Monina phillyreoides (boupl) B. 

Eriksen 

Arbusto 

Fabaceae Crotalaria Pumila  Crotalaria pumila ortega Arbusto 

Fabaceae Dalea Coerulea Dalea coerulea (L. f) Shinz & Tell Arbusto 

Mimosaceae Mimosa Quítensis Mimosa quitensis (Benth) Arbusto 

   

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LAS ESPECIES NATIVAS IDENTIFICADAS 

 

3.1.1. Monina phillyreoides (Boupl) B. Eriksen  

 

Familia: Polygalaceae 

Género: Monnina  

Planta nativa del Ecuador, leñosa arbustiva que puede llegar a crecer hasta 1.5 m de alto que se 

desarrolla desde los 2500 hasta los 3900 msnm. Este género Monnina se distribuye a lo largo de 

los Andes, posee hojas simples dispuestas alternadamente, su inflorescencia posee flores 

zigomorfas pequeñas color violáceo al estar maduro formadas por un pétalo modificado llamado 

quilla con el ápice amarillo agrupada en racimo terminal como se muestra en la figura 1-3. 

 

 

Figura 1-3. Planta de Monina phillyreoides (boupl) B. Eriksen 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 
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3.1.2. Crotalaria pumila ortega 

 

Familia: Fabaceae 

Género: Crotalaria 

Planta arbustiva leguminosa nativa de los caminos del Ecuador que crece desde los 0 hasta 3000 

m.s.n.m., sus hojas son 2 folioladas con un peciolo delgados foliolos delgados de 7mm de largo 

y de 1 a 2 mm de ancho  su fruto es una legumbre inflada, oblonga de 10 mm de largo por 6 mm 

de ancho con el ápice redondeado y de corta proyección como se aprecia en la figura 2-3.  

 

 

Figura 2-3. Planta de Crotalaria pumila ortega 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 
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3.1.3. Dalea coerulea (L. f) Shinz & Tell 

 

Familia: Fabaceae 

Género: Coerulea 

Planta arbustiva nativa de los valles secos del Ecuador, crece desde los 1000 msnm hasta los 4000 

msnm, que posee un tallo leñoso color café oscuro, áspero y ramificado, hojas opuestas 

paripinnadas con borde liso formados por foliolos pequeños. Las flores son color violeta dispuesto 

en forma de espiga y su fruto es una legumbre que lleva una sola semilla como se observa en la 

Figura 3-3. 

 

 

Figura 3-3. Planta de Dalea coerulea (L. f) Shinz & Tell 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 
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3.1.4. Mimosa quitensis (Benth) 

 

Familia: Mimosaceae 

Género: quitensis 

Planta nativa del Ecuador arbustiva leñosa que crece entre los 1500 m hasta los 3000 msnm., 

posee hojas compuestas formadas por varios foliolos y notablemente estipulas espinosas que se 

distribuyen en todo el tallo, sus flores son llamativas, estambres blancos, el fruto es una legumbre 

plana de color café, esta especie se encuentra de forma natural a orillas de la carretera como se 

aprecia en la figura 4-3. 

 

 

 

Figura 4-3. Planta de Mimosa quitensis (Benth) 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 
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3.2. Preferencia de especies por parte de las comunidades  

 

El enlace socio ecológico que a lo largo de los años los residentes de las comunidades a través de 

sus dirigentes, han evidenciado que las especies que comúnmente los conocen como Aliso, 

Yagual, Lupina, Guarango, Acacia negra, tienen mejor adaptabilidad en la zona por lo que se 

trasforman en plantas de preferencia comunitaria como se detalla en la tabla 2-3  mismas que 

sugieren para mayor producción en vivero para programas de forestación y reforestación en la 

parroquia Cacha,  

 

Sin embargo en el Plan de ordenamiento territorial (POT) de cacha sugieren una reforestación 

con especies nativas sin mencionar cuales fueran para recuperación de áreas naturales en zonas 

agropecuarias encaminadas a prácticas de conservación de suelos para prevenir tanto la erosión, 

compactación, salinidad y de esta forma conservar los drenajes naturales y  mejorar la fertilidad 

del suelo (p.221) 

 

Tabla 2-3: Especies sugeridas por las comunidades para programas de forestación y reforestación 

en la parroquia Cacha 

FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

COMÚN 

HABITO 

Belutaceae Alnus Acuminata  Alnus acuminata Kunth Aliso Árbol 

Rosaceae Polylepis Incana Polylepis incana  Yagual  Arbol 

Fabaceae Cytisus  monspessulanum Cytisus monspesulanum Lupina Arbusto 

Fabaceae Caesalpinia Spinosa Caesalpinia spinosa Guarango Arbol 

Fabaceae Acacia melanoxylon Acacia melanoxylon  Acacia negra Árbol 

 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

Tanto en las especies identificadas en este trabajo de integración curricular como las especies 

sugeridas por las comunidades encontramos que la mayoría pertenecen a la familia Fabaceae 

siendo esta un punto de partida para domesticación de éstas especies nativas y su posterior 

aplicación a programas de recuperación de suelos. Pues su capacidad de fijación de nitrógeno y 

su potencial de regeneración de suelos degradados permite el establecimiento de otras especies. 
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3.2.1. Alnus acuminata  

 

Es considerada especie potencial para recuperación de suelos, esta posee un sistema radicular 

superficial y extendida que presenta nódulos como consecuencia de una simbiosis con un 

actinomiceto del género Frankia, posiblemente la especie alnii, que son capaces de fijar el 

nitrógeno atmosférico como lo menciona (Ospina, et all, 2005, p.7, parr.1) se distribuye entre los 1500 

a 4000 msnm (Jorgensen y León-Yánez, 1999, citado en (Aguirre, et al. 2014, p. 56), por lo tanto es una especie 

apta para procesos de reforestación, sistemas agroforestales. Su reproducción es generalmente por 

reproducción asexual. (CONABIO) 

 

 

Figura 5-3. Árbol de Alnus acuminata 

Fuente Especies vegetales del bosque andino (UNL), 2018, p.47 

 

3.2.2. Polylepis incana 

 

Esta especie característicos de los andes del Ecuador que se adapta a lugares muy fríos y uno de 

sus factores puede ser gracias a que se visualizan pelos que recubren sus hojas, sus flores reducida 

y a una corteza exfoliante que se ve en el tallo (Fjeldsa & Kessler 1996) citado en PUCE parr.1), con un 

rango de altitud que oscila entre los 2800 msnm hasta los  4200 msnm (Palacios 2011citado en valencia, 

2014, p.8, parr.5) 

 

León (2009, pp.14-22 parr.3) menciona que la mejor manera de propagación es la vegetativa pues al 

usar sus semillas presenta altos inconvenientes por su poca viabilidad y el rango y que el rango 

de precipitación es amplio pues oscila desde los 250 hasta los 2000 mm al año que son distribuidos 

por periodos de 6 a 7 meses lo que se concluye que el género polylepis es resistente a la sequía 

pero para un buen desarrollo de la especie se requiere de un buen nivel de humedad en el suelo 
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Figura 6-3. Planta de Polylepis incana 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

3.2.3. Cytisus monspesulanum 

 

 Especie de arbusto leñoso melífera de floración llamativa La planta es capaz de tolerar 

condiciones de viento y crecerá en laderas empinadas, con escasa vegetación. Las plántulas de C. 

monspessulanum requieren humedad persistente para sobrevivir y las plántulas son menos 

tolerantes a las heladas (González-Andrés y Ortiz, 1996, citada en CABI 2019 parr.16),  sin embargo es 

considerada como especie invasora en la base de datos mundial de especies invasora pues es capaz 

de formar densos matorrales en vegetación nativa en tierras de pastoreo y bordes de caminos. Es 

capaz de aumentar las cargas de combustible para incendios, pero este fuego estimula la 

germinación de la semilla al romper su latencia (ISSG, 2011, parr.1)  

 

Flores muy aromáticas, amarillas, de 1 cm, dispuestas en racimos cortos, umbelliformes. Fruto 

legumbre de 2-3 cm de largo, velloso. Florece a fines del invierno (Plantas vasculares. 2011) 

 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/25059#C1922E5B-74DC-4135-AD15-C71C5C28EDFA
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Figura 6-3. Planta de Cytisus monspesulanum 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

3.2.4. Caesalpinia spinosa 

 

Especie que en su etapa adulta soporta sequías y puede crecer normalmente en suelos pobres. 

(Ecuador forestal, 2010, p.2), fija nitrógeno en el suelo a través de bacterias que viven en sus raíces y 

que ponen este elemento a disposición de las plantas para que puedan ser absorbidas, por lo tanto 

esta es una manera natural de fertilización de suelos pobres frente a la fertilización química, 

también sirven de protección para otras plantas pues con su estructura protege de los vientos y de 

la disecación como un invernadero natural (De la Torre, 2018 p.19) 
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Figura 7-3.  Planta de Caesalpinia spinosa 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

3.2.5. Acacia melanoxylon 

 

Especie de fácil reproducción mediante semillas de excelente contenido forrajero que son fuente 

de mejoramiento de los suelos mediante la fijación simbiótica de nitrógeno y el aporte de materia 

orgánica gracias a la presencia de nódulos que se generan por las asociaciones simbióticas con 

microrganismos del suelos (Benavides, 2018, p.5), es una especie que fácilmente puede vivir 

alrededor de 100 años y su capacidad de producir semillas es alta, capaces de permanecer viables 

50 años y que tras incendios rebrotan con fuerza  (URA), pero también es una especie fijadora de 

nitrógeno que sirve para recuperación de suelos y control de erosión (Bartholomäus, A. De La Rosa, A. 

1990, citado en Castro, 2010 p. 9) 
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Figura 8-3.  Planta de Acacia melanoxylon 

Fuente: Herbario de Loja, Aguirre,  2018,  p.67 

 

3.3. Vivero 

 

3.3.1. Demanda de plantas 

 

Los comuneros prefieren la especie Alnus acuminata pues bajo su experiencia y seguimiento esta 

especie  tiene una amplia distribución porque va de los 1000 – 4000 m de altitud, por lo tanto es 

una especie propicia para empezar planes de reforestación y pueden adaptarse a plantaciones,  su 

zona de vida es en bosques montanos pero también hacen mención que la dureza de la madera es 

más alta que la del  eucalipto (eucaliptus globulus) que se encuentra invadiendo la zona  ya que 

el suelo de la parroquia es seco con una capa arable de menos de 10 cm de profundidad  (Cacha, 

2015, p.16 ) y su clima ha permitido que esta  especie se adapte de mejor manera así como también 

Polylepis incana, Cytisus monspesulanum; Caesalpinia spinosa; Acacia melanoxylon especies 

que también con reconocidas por los atributos que pueden generar tanto para la recuperación de 

suelos como para la retención de suelos en las laderas. 
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De acuerdo a la planificación del proceso de restitución del eucalipto (eucaliptus globulus) por 

especies más amigables para la zona de Cacha, los dirigentes de las comunidades en coordinación 

con el GAD parroquial se ha determinado que para este año (2022) se requiere 30000 plantas para 

sus fines pertinentes, del total de la demanda se considera una producción del 20 % de las especies 

identificadas (Monina phillyreoides (boupl) B. Eriksen; Crotalaria pumila ortega; Dalea coerulea 

(L. f) Shinz & Tell,  Mimosa quitensis (Benth). Y el 80 % lo abarca las especies que las 

comunidades han sugerido debido a su experiencia en el manejo de las mismas Alnus acuminata; 

Polylepis incana, Cytisus monspesulanum, Caesalpinia spinosa, Acacia melanoxylon como se 

muestra en la tabla 3-3. Por consiguiente, para cubrir con el 100 % de plantas demandadas 

considerando el porcentaje de muerte en campo que es del 15 % y el porcentaje de muerte en 

producción en vivero que es del 10 % se deben producir 37500 plantas en el vivero. 

 

Tabla 3-3. Cantidad de plantas a producirse por especies en el vivero 

ESPECIES PORCENTANJE DE 

PRODUCCION / 100 % EN VIVERO 

NUMERO DE PLANTAS A 

PRODUCRSE  

Alnus acuminata 32 % 12000 

Polylepis incana  

48 % 18000 
Cytisus monspesulanum 

Caesalpinia spinosa 

Acacia melanoxylon  

Monina phillyreoides (boupl) B. 

Eriksen 

20% 7500 
Crotalaria pumila ortega 

Dalea coerulea (L. f) Shinz & Tell 

Mimosa quitensis (Benth) 

 

 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

3.3.2. Porcentaje de germinación  

 

No existen estudios que avalen el porcentaje de germinación de Monina phillyreoides (boupl) B. 

Eriksen, Crotalaria pumila ortega, Dalea coerulea (L. f) Shinz & Tell, Mimosa quitensis (Benth) 

sin embargo las especies sugeridas por las comunidades como aluns acuminata según Queya, 

(2015,  p.42, parr.2) menciona que tiene un porcentaje del 77%  de germinación, en cuanto a Polylepis 

incana  se recomienda realizar una propagación vegetativa pues según estudios su forma efectiva 

de desarrollarse es por estacas como lo corrobora Rosero (2014, p.62, parr.2) al indicar que bajo un 

tratamiento de fertilizante de lenta liberación a los 90 días el porcentaje de sobrevivencia es de 
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un 98.33%    a comparación de su propagación sexual su porcentaje de germinación es del 9 % 

(Canales, 2020, parr.30). 

 

Según Espinoza (2008, p.62, parr.1)    el porcentaje de germinación bajo la aplicación del ácido 

giberélico produjo un promedio de 39.6 % de germinación de 3 fuentes semilleras, así también 

Caesalpinia spinosa según Guerrero, et all  (2016, p.79, parr.2) menciona que ésta especie presenta 

un porcentaje de germinación del 80 % y por último Acacia melanoxylon según Incapoma (2016, 

p.75, parr.3) tiene un porcentaje promedio del 52.25 % de germinación en su estudio con 4 

tratamientos. 

 

Tabla 4-3: Porcentaje de germinación de especies sugeridas por las comunidades 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN  PORCENTANJE DE GERMINACIÓN 

Alnus acuminata Aliso 50 % a 80 % 

Cytisus monspesulanus Lupina 39.6 %   

Caesalpinia spinosa Guarango 80  % 

Acacia melanoxylon  Acacia negra 52.25 % 

 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

3.3.3. Ubicación del vivero 

 

El vivero está diseñado para su construcción en los predios ubicados en la cabecera parroquial de 

Cacha los mismos que pertenecen al gobierno parroquial, el predio tiene una superficie de 1025.32 

m 2  con coordenadas 1°42’19.3716” S y 78°42’08.7336” W. 
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Figura 9-3. Ubicación del vivero 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

 

3.3.4. Diseño del Vivero 

 

Para la implementación del vivero este se encuentra dividido en 7 áreas necesarias para producir 

37500 plantas, mismas que abastecerán a las comunidades: El área de germinación con una de 24 

m 2,  área de repique con una superficie de 109.14 m 2 , área de compostaje con una superficie de 

18 m 2 ,  área de preparación de sustratos con una superficie de  27 m 2 , área de llenado de bolsas 

con una superficie de 18 m 2 , área de rustificación de 34,74 m 2 , área de la bodega con una 

superficie de  15 m 2  y el área de reservorio de agua y sistema de irrigación que ocupa 10.5 m 2  

como se muestra en la (Figura 10-3). Y su detalle en la tabla 10-3. 

 

Para el área productiva del diseño del vivero se considera la dirección del viento y la puesta y 

salida del sol con una orientación de Este a Oeste de tal forma que las plantas se encuentren con 

una mayor exposición a las horas solares la mayor parte del día.  
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Figura 10 -3. Diseño del vivero para la parroquia Cacha 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

rustificación 
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Tanto el área de germinación, repique, preparación de sustratos, llenado de bolsas se encuentran 

dentro de la construcción del tinglado mismo que recubre la zona con saran que reduce la cantidad 

de luz a un del 70% de sombra y una cubierta de plástico tipo invernadero. 

 

Tabla 5-3. Distribución de áreas del vivero 

ÁREAS DIMENSIÓN NÚMERO m2 

Germinación  4m x 6m 1 24 

Repique  10m x 10.8m 1 109,14 

Compostaje  3m x 9m 1 18 

Preparación de sustratos 3m x 6m 1 27 

Llenado de bolsas 3m x 6m 1 18 

Camas de rustificación 17.8m x 19.5m 1 34,74 

Bodega  3mx 5m 1 15 

Reservorio de agua y sistema de irrigación 2.5m x 3.5m  1 10,5 

Estacionamiento 5.5m x 10m 1 55 

Vía principal 3m x 64.2m 1 192,6 

Vías entre platabandas zona de producción anual 1m x 8,20m 9 73,8 

Vías entre platabandas zona de repique 1m x 10,20m 2 20,4 

        

TOTAL 598,18 

 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

Superficie total del vivero de 1025.32 m2  

Superficie total aprovechable del vivero 598,18 m2   

 

3.3.4.1. Germinación    

 

El área de germinación consta de 3 camas de almacigo altas de 1m de alto por 1m de ancho y 

2.20m de largo, capaz de albergar 7 bandejas germinadoras de 280 hoyos cada una, cada cama 

separada a 1m entre sí para la movilidad del personal. 

 

3.3.4.2. Reservorio de agua y sistema de irrigación 

 

 Se consideran 2 tanques de agua de 2500 lt cada uno con un sistema de bomba de agua de 1 hp 

capaz de proporcionar constante riego para que las plantas puedan desarrollarse adecuadamente 

y una ducha de 1000 hoyos para el área de germinación con el propósito de evitar que el sustrato 

y la semilla salgan del envase. 
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3.3.4.3. Ubicación de camas de rustificación en el plano 

 

Con el fin de evitar choque de cambio de clima entre cuidados de vivero a campo abierto se 

contará de 12 camas ubicadas al costado derecho del vivero alineadas entre si y distanciadas por 

1 metro para movilidad del personal. Las camas tienen un perímetro estructurado de ladrillo y 

tienen una ligera inclinación del 3% para desbocar el agua sobrante.  

 

Dimensión de fundas perforadas: 8” x 5” 

Fundas perforadas por m2: 208  

 

3.3.4.4. Ubicación de caminos internos 

 

La vía principal se encuentra en el límite del área de compostaje, preparación de sustratos, llenado 

de bolsas, repique y rodeando el área de producción anual con una dimensión de 3 m de ancho 

con el fin de que acceda el camión para transporte de materiales, herramientas, plantas e insumos, 

sin embargo, las vías secundarias para movilidad del personal entre las camas de repique y camas 

de producción tiene una dimensión de 1 m de ancho. 

 

Cada cama de rustificación tiene 1.60 m de ancho y 8m de largo, distancia que fue considerada 

por el tamaño de las fundas de polietileno, mientras que las camas de repique tienen un 2.70 m de 

ancho y 10m de largo. 

 

3.3.5. Presupuesto del vivero 

 

Concordando con el espacio y el requerimiento de plantas demandadas se establece un 

presupuesto para el presente diseño en la que se toma en cuenta la instalación del cerco perimetral 

con un valor de 119.80 $, la construcción del tinglado con un valor de 406,99 $,  la construcción 

de camas de  repique y rustificación con un valor de  233,92 $, en cuanto al sistema de riego, este 

tiene un costo de materiales total de 1.342,15 $, el cual se encuentra constituido con tuberías 

capaces de distribuir el agua a las áreas designadas. El riego para el área de rustificación será por 

medio de aspersión, por lo que se seleccionó 8 micro aspersores distribuidos a 3 metros de 

distancia entre camas, capaz de realizar un riego uniforme de gota fina para que no rompa el 

sustrato y para el área de germinación se propuso una ducha de agua de 1000 hoyos, en cuanto a 

la construcción de la bodega se establece un presupuesto de 506,70 $, y la adquisición de los 

insumos valorado en 920,00 $ detallada en la tabla 6-3. 
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Tabla 6-3. Presupuesto del vivero 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

(DÓLAR 

AMERICANO) 

 COSTO TOTAL 

(DÓLAR 

AMERICANO)  

Instalación del cerco perimetral         

Mano de obra 2 jornal 20  $                  40,00  

Postes de madera 44 unidad 1,2  $                  52,80  

Alambre de púa 1 rollo 25  $                  25,00  

Alambre de amarre 2 kg  1  $                    2,00  

TOTAL        $                119,80  

Construcción de tinglado         

Mano de obra 5 jornal 20  $                100,00  

Postes de madera 4" x 4" x 3m 22 unidad 1,2  $                  26,40  

Postes de madera 4" x 4" x 3.5m 4 unidad 1,2  $                    4,80  

Alfajías 3" x 3" x 6m 14 unidad 1,2  $                  16,80  

Alfajías 3" x 3" x 7m 3 unidad 5  $                  15,00  

Clavos  2 kilos 3  $                    6,00  

Engrapadora  1 unidad 9,99  $                    9,99  

Grapas  1 caja  3  $                    3,00  

Sarán 1 rollo 149  $                149,00  

Plástico 90 % luminosidad anti goteo 1 rollo 76  $                  76,00  

TOTAL        $                406,99  

Construcción de camas de repique y crecimiento          

Mano de obra  4 jornal 20  $                  80,00  

Ladrillos  1184 unidad 0,13  $                153,92  

TOTAL        $                233,92  

Construcción camas germinadoras          

Mano de obra  2 jornal 20  $                  40,00  

Postes de madera 3" x 3" x 1.5m 18 unidad 1  $                  18,00  

Alambre de amarre 1 kg  2  $                    2,00  

Clavos  1,00 lb 0,8  $                    0,80  

TOTAL        $                  60,80  

Instalación de sistema de Agua         

Mano de obra 2 jornal 20  $                  40,00  

Tanque de agua 2 tanque  315  $                630,00  

Boba de agua HP 1 unidad 220  $                220,00  

Ducha de 1000 hoyos 1 unidad 25  $                  25,00  

Tubería salida de agua de 3/4   7 unidad 13,9  $                  97,30  

Tubería de succión de 3/4  2 unidad 13,9  $                  27,80  

Tubería de media 6 unidad 10,9  $                  65,40  

Válvula chek  1 unidad 21  $                  21,00  

Niples 3/4 x 2" 2 unidad 0,9  $                    1,80  
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Unión universal de ¾ 2 unidad 2  $                    4,00  

Unión tee 7 unidad 0,75  $                    5,25  

Codos de ¾ 3 unidad 0,47  $                    1,41  

Llave de control de media 2 unidad 7,75  $                  15,50  

Adaptadores de ¾ 2 unidad 2,22  $                    4,44  

Tapón para cebado 1 unidad 0,25  $                    0,25  

Válvula de esfera latón  6 unidad 2,5  $                  15,00  

Aspersor 8 unidad 21  $                168,00  

TOTAL        $             1.342,15  

Construcción de bodega         

Mano de obra 2 jornal 20  $                  40,00  

Ladrillos  980 unidad 0,13  $                127,40  

Cemento 4 bolsas 8,15  $                  32,60  

Techo (todo incluido) 1 unidad    $                306,70  

TOTAL        $                506,70  

Insumos         

Mochila para fumigar de 20 litro 1 unidad 35  $                  35,00  

Bolsas de polietileno de 8"x 5" 380 paquetes 2,25  $                855,00  

Bandejas de germinación 12 unidad 2,5  $                  30,00  

TOTAL        $                920,00  

PRESUPUESTO TOTAL        $             3.590,36  

 

Realizado por: Sanaguano, Catherine, 2022 

 

Generando un presupuesto total de 3.590,36 $ para la implementación de este vivero. 
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CONCLUSIONES  

 

• Se concluye que desde los límites entre Yaruquies y la parroquia Cacha hasta la comunidad 

Muru Gallo  se lograron identificar 4 especies forestales nativas, por lo tanto se acepta la 

hipotesis alternante porque son potenciales para recuperación de suelos y para posteriores 

programas de forestación y reforestación en la parroquia Cacha, siendo estas: Monina 

phillyreoides (boupl) B. Eriksen, Crotalaria pumila ortega, Dalea coerulea (L. f) Shinz & 

Tell, Mimosa quitensis (Benth) que en su mayoría pertenecen a la familia Fabacea y son 

mayormente caracterizadas por fijar nitrógeno al suelo debido a la simbiosis que se 

desarrollan con microorganismos. 

 

• El diseñó del  vivero se realizó  en una superficie de 1025.32  m2   divididos en 7 áreas: área 

de germinación, repique, compostaje, preparación de sustratos, llenado de bolsas, 

rustificación, bodega incluido caminos, estacionamiento y un sistema de riego para abastecer 

la producción de 37500 plantas forestales anuales que requiere generar las comunidades de 

la parroquia llegándose a determinar un presupuesto de $ 3.590,36  dólares americanos  

 

RECOMENDACIONES     

 

• Se recomienda realizar investigaciones con las especies nativas identificadas de Monina 

phillyreoides (boupl) B. Eriksen, Crotalaria pumila ortega, Dalea coerulea (L. f) Shinz & 

Tell, Mimosa quitensis (Benth) referente a métodos de propagación, cantidades de fijación 

de nitrógeno, porcentaje de germinación, porcentaje de muerte en campo, porcentaje de 

muerte en producción con el propósito de generar más información sobre el comportamiento 

de las especies tanto en manejo de vivero como en campo abierto. 

 

• Realizar un plan silvicultural en las cuales se priorice los sistemas agroforestales y 

silvopastoriles en la zona en las cuales las comunidades estén realizando prácticas agrícolas 

y de producción de especies menores con el propósito de conservas los suelos y mejorar las 

condiciones de los medios de vida 

  

• Es importante realizar estudios fenológicos florales de las especies nativas identificadas para 

conocer el ciclo completo de reproducción de las plantas y optimizar su producción a nivel 

de vivero. 

 

 



 

 

GLOSARIO 

 

Sujeción: Unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse.  

(RAE) 

Caudales: Cantidad de un fluido que discurre en un determinado lugar por unidad de tiempo.  

(RAE) 

Edáficos: Perteneciente o relativo al suelo, especialmente en lo que respecta a las plantas.  

(RAE) 

Erosión: La erosión es la pérdida del suelo que ocurre cuando no hay protección en la superficie 

del terreno; por lo tanto, la lluvia, al caer, puede azotar y arrancar partes del suelo y arrastrarlas a 

su paso; el viento, los vehículos, animales, así como la agricultura intensiva provoca este tipo de 

desgaste (Valdés, 2010, parr,1)  

Estratos: Conjunto de elementos que, con determinados caracteres comunes, se ha integrado con 

otros conjuntos previos o posteriores para la formación de una entidad o producto históricos, de 

una lengua 

Brinzales: Planta joven o retoño que procede directamente de semilla (INFORJARDIN) 

Plántulas: Planta en sus primeros estadíos de desarrollo, desde que germina hasta que se 

desarrollan las primeras hojas verdaderas. (Peralta, J.  2019) 

Almácigos: se utilizan con el objeto de reproducir plantas a partir de sus semillas permitiendo 

controlar la germinación hasta que llegue el tiempo del trasplante (InHouse, 2016, p.1, parr.3) 

Mitigación: intervención humana encaminada a reducir las fuentes de emisiones de gases de 

efecto invernadero y potenciar los sumideros de carbono. La mitigación se refiere a las causas del 

cambio climático. (CIIFEN, 2021, parr.3)   

Sinergias: Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 

individuales. 

Evapotranspiración: Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos: 

- Evaporación desde el suelo y desde la superficie cubierta por las plantas. - Transpiración desde 

las hojas de las plantas. (SIAR, 2011)  

Volátiles  

Cangahuas: Son capas volcánicas parcialmente alteradas y compactadas tras procesos geológicos 

y edafológicos, su grosor varía desde los centímetros hasta los metros, de consistencia dura por 

presencia de carbonatos, silicio, 10 aluminio y hierro, y falta de precipitación (Hidrobo, 2015, p.116) 

Prensado: El objetivo del prensado es que las plantas eliminen agua, se conserven sin perder sus 

características principales y su aspecto sea lo más similar posible al que tienen en la naturaleza. 

(Castro-Cortés, R. 2012.)  

Zigomorfas: flores que solo tienen un plano de simetría, es decir, un lado es diferente al otro  



 

 

Quilla: Son los dos pétalos inferiores, conniventes o soldados, de la corola papilionácea, 

característica de las leguminosas. (Canals, et all,  2019) 

Foliolos: cada uno de los elementos individuales en los que se divide el limbo de una hoja 

compuesta. (Canals, et all,  2019) 

Oblonga: hojas alargadas, más largas que anchas. (Canals, et all,  2019) 

Paripinnadas: hoja pinnaticompuesta con dos foliolos en su extremo; entre ambos puede 

encontrarse un zarcillo. (Canals, et all,  2019) 

Espiga: inflorescencia en la que las flores se encuentran sentadas a lo largo del eje. (Canals, et all,  

2019) 

Estipulas: estructuras laminares, en ocasiones glándulas o espinas, situadas en la base del peciolo 

de algunas hojas. (Canals, et all,  2019) 

Estambre: órgano reproductor masculino de las plantas, que consta de un filamento y la antera, 

donde se encuentran los sacos polínicos que contienen el polen; el conjunto de estambres forman 

el androceo. (Canals, et all,  2019) 

Frankia: es una bacteria filamentosa o actinomiceto, fijadora de nitrógeno, que cuando vive en 

asociación con ciertas plantas, induce en sus raíces la formación de nódulos fijadores de 

nitrógeno. (Valdés et all, parr.1) 

Simbiosis: interacción entre dos o más organismos biológicos, o simbiontes, los cuales pueden 

o no ayudarse para sobrevivir. (WWF, 2021, parr.1)  

Compostaje: es la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas que 

se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes (FAO, 2013, p.22) 

Tinglado: es una estructura que controla la cantidad de luz recibida por las plantas y la 

temperatura en forma indirecta (SIURA, 2016, p.2) 
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ANEXOS  

 

ANEXO A: DISEÑO PLANIMETRICO DEL VIVERO PARA LA PARROQUIA CACHA 

 


